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INTHODUCCION. 

No solo está destinado este libro a 
el aprendizaje de l a  lectura i la  
tambien e n  mira despertar en la mente de los niños, espí- 
ritu práctico de observacion, de análisis i de  investigacion, 
i fijarlo en su naturaleza de una manera perdurable, de ta l  
modo que forme parte integrante de ella, dando así al 
hombre desde su mas tierna edad los medios de pensar 
con claridad i rectitud, es  decir, de hacer buen uso de sus  
facultades intelectuales e n  todas las circunstancias de l a  
vida. 

Todo n o  está en aprender a leer i a escribir e n  pocas 
semanas ; es  'préciso que ese aprendizaje se  combine con 
el de otras cosas útiles, como está combmado en este libro 
con el de l a  historia natural, el dibujo,la jeometría, l a  arit- 
mética, l a  jeografia i l a  agricultura. E s  preciso que lo  que 
de estas cosas se aprenda, se  ~ e r i f f g q  dp tal modo que e l  
Eiño pueda dar cuenta de ello, dentro i fuera de la  escuela, 
de palabra por escri!oz-en todos sus p.0rmerps.i e n  tér- 
minos propios; es preciso que se posesione tan completa- 
mente de lo  que aprenda, i que esto quede .tan fielmente 
estampado en s u  cerebro, que la relacion que haga, de 
palabra o por escrito, de lo  que haya aprendjgp, sea la fiel 
fotografía del tesoro 'que guarda su mente. A eso conduce 
indefectiblemente la práctica adecuada del metodo trazado 
e n  este libro, que no es otro que e1"lámado ¿le insh-uccion 
objetiva, esto es, de observacion, de investigacion, d e  aná- 
lisis rigoroso de las  cosas i los hechos. Solo as3 se  educan 
séres racionales 1 se forman ciudadanos útiles. 

Estrañísimo parecerá sin duda que u;n-l~b~d,*cuy@ objeto - 
primordial es que los niños aprendan a leer e n  él, PO ern- 
piece, como todas l as  cartillas, por el a b .c &, seguído del 
be a bp, be e be, be s i  bi,  be o bo, be u bu ; i que en vez de eso, 
tenga las primeras pájinas cubiertas de estampas,<e objetos 
familiares, seguidas de 'mucháS' otras hojas impresas en 
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le t ra  de carta. Ahí esta precisamente l a  escelencia de este 
métod&.Se aprende a leer en breve tiempo, i a la vez se  
apfinde a escribir i a dibujar. L a  escrikura no es  sino el 
dibujo aplicado a la forma de las letras. 

Nada importa ,saber cuántas son las letras del alfabeto, 
-ni cómo se llaman, n i  s i  unas son vocales i otras conso- 
nantes, n i  e n  qué órden se colocan, n i  cómo se  pronuncian 
aisladamente ; nada importa siquiera saber que hai letras, 
para el efecto de aprender a leer i escribir. E l  delet-o es 
p?r l o  tanto ,completamente innecesario. Todo eso es  
tiempo precioso perdido. El método mismo que usan los 
alemanes, que consiste en hacer pronunciar a los niños las 
consonantes aisladamente como si fueran vocales, es  de- 
cir, con el mismo sonido con que se  pronuncian cuando 
están formando palabras, i que yo he  recomendado varias 
veces dándole e n  castellano el nombre de sonideo (l), viene 
a ser &Útil para aprender a leer en nuestro idioma. Vamos 
a verío. LPara'qué se aprende a l ee r?  Para poder leer pa- 
labras, n o  le tras;  luego no hai  para qué saber ni cómo se  
llaman estasni qué sonido tiene cada una de por s í  cuando 
están formando palabras. Lo único importante i necesario 
es  conocer l a  forma de las combinaciones de sonidos que 
ocurren e n  las palabras castellanas i saber cómo se  pro- 
nuncian. 

Los alemanes con la  iuvencion del método del sonideo, 
h a n  facilitado muchísimo el aprendizaje de la  lectura e n  
s u  idioma. E l  deletreo presupone el conocimiento de las 
letras del alfabeto, las que en castellano se pronuncian 
aisladamente, con escepcion de las vocales, de mui dife- 
rente modo que cuando están formando palabras. Las letras 
que componen l a  palabra temor, por ejemplo, se  leen sepa- 
radamente te e eme o erre. E s  sin duda un  grande obstáculo 
para el aprendizaje de la lectura e n  nuestro idioma, de  
temeeoerre sacar temor. E l  sonideo presupone lo mismo que 
el deletreo, el conocimiento del sonido de cada letra, con 
la  ventaja inmensa de que cada letra, sea consonante o 
vocal, suena l o  mismo aisladamente que en formacion de 

a * 
(k) En aleman deletrear se dice buchstabiren de Buchstabe, letra. ,".'4*~eg"n el método de aprender a leer usado hoi, se dice lautiren, de Laut, 

, sonido. Sonidear i sonideo corresponden, pues, a deletrear i deletreo en 
castellano. No hai otro modo de esyresar lo que eso quiere decir en 't nuestro idioma. 
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palabras. Pero el sonido que hai  que dar a cada consonante 
para obtener ese resultado, es  raro, confuso i aun contra- -% 

natural, i requiere por lo  tanto cierto ejercicio de los órga- -: 
nos de pronunciacion, que hace perder no poco tiempo. 
Yo he perfeccionado el método aleman, gracias a lo mucho 
que para ello se  presta nuestro s in igual idioma, quitán- 
dole el inconveniente indicado. No hai, por cierto, para 
qué pronunciar e n  ningun caso,para el efecto de aprender 
a leer, las consonantes aisladamente, puesto que eso jamas 
ocurre e n  nuestro idioma. Los alemanes, con su escelente 

. 

método del sonideo, dividirian la palabra temor en cinco 
partes, o e n  tantas cuantas letras tiene, pronunciando cada 
parte e n  una sola emision de voz. Yo la divido en dos 
partes, o e n  tantas como sílabas tiene, pronunciando cada 
una e n  una sola emision de voz. Y n o  hai  nada mas racio- 
nal que esto, porque una  misma combinacion de letras 
que forme sílaba, se  pronuncia e n  castellano del mismo 
modo, sea cual fuere l a  palabra i la posicion e n  que se  
encuentre. L a  sílaba ca, por ejemplo, se  pronuncia lo  
mismo en canapé, calion, banca, hamaca, recado, rica- 
chon. L a  sílaba ma se pronuncialo mismo e n  cama, retama, 
mata, madama, semana, palmatoria. Siendo constante este 
hecho en nuestro idioma, claro está que, para poder leer, 
no hai necesidad de conocer las letras i s u  sonido, sino 
combinaciones-de letras que formen sílaba i su sonido. 

¿Qué relacion tiene todo esto, se preguntará, con las 
estampas que se hallan en las primeras hojas de la  cartilla, 
reemplazando el a b c d i el deletreo 2 Vamos a verlo. E n  
los niños las facultades intelectuales no están despiertas, 
por decirlo as í ;  hai que comenzar por despertarlas para 
despues desarrollarlas ; i para ello es menester valerse de lo  
Único que se encuentra listo en la tierna edad del hombre, 
los sentidos, particularmente el de la vista, que es el que 
está mas vivo entónces. Cada uno de los objetos que están 
representados e n  las primeras hojas de este libro, todos 
familiares al niño, tienen su nombre escrito al pie, el cual 
tambien es familiar al niño. Tomemos el primero, l a  rama 
de árbol L Qué niño de seis años i aun  de menos edad, no 
ha visto una rama de árbol i no sabe su nombre? E l  niño 
ve la  rama dibujada, i en 
objeto que representa i le  
nombre, como se ha  dicho, 
i r e  trata de que, así como 

:'m 
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de árbol e n  donde quiera que la ve representada, reconozca 
igualmente l a  forma escrita de los sonidos ra i ma, que 
componen la  palabra rama, en donde quiera que la en- 
cuentre despues. 

e P o r  medio de este método, destinado a abrirse paso al 
traves de las jeneraciones e n  donde quiera que se hable 
castellano, cualquier adulto podria aprender a leer i es- 
cribir sin necesidad de maestro, si  tuviera necesidad de  
hacerlo. Supongamos u n  nuevo Robinson, arrojada e n  
una isla desierta, que n o  supiera leer i que tuviera a s u  
disposicion algunas obras e n  español i este librito O uno 
hecho al propósito, como mui bien pudiera hacerse, ba- 
sado e n  los niismos principios. Cómo procederia para 
aprender a leer? No tendria otra cosa que hacer que 
fijarse bien e n  la forma de los sonidos escrita al pié de 
cada objeto familiar a él, representando el nombre de este, 
familiar tambien a él, i usar al principio dichas formas de 
sonidos como diccionario. S i  encontrase, por ejemplo, l a  
palabra barriga, buscando e n  su diccionario, hallaria los 
dos primeros sonidos bu i . r r i  al pie de la figura del barril, 
i el sonido gu al pié del dibujo de la espzga; si fuese l a  
palabra zalamero, hallaria z a  e n  lechuza i garza, la en 
Úguila, me en mesa, ro e n  sombrero. Pero para tanto n o  
está destinado este libro. Para aprender a leer sin maes- 
tro, seria preciso escojer mejor los objetos dibujados i 
ensanchar s u  número, de modo que compusiesen u n  diccio- 
nario completo de combinaciones usuales de letras for- 
mando un solo sonido, lo  que no seria difícil aunque seria 
inoficioso. Pero la posibilidad de aprender a leer sin ne- 
cesidad de m a ~ s t r o ,  como está demostrado, d a l a  medida de 
la  escelencia de este método. 

¿Cómo debe proceder el maestro para enseñar a leer i a 
escribir por medio de este método? Vamos a verlo. Tome- 
mos de nuevo la  palabra rtcma. El maestro la escribe e n  el 
tablero en letras graudes separando las sílabas, ra - ma, i 
las  hace repetir en coro i al compas a los niños, ya reuni- 
das, ya sepa"gdas, ya primero la última que la  primera. 
Tambien lasMce  escribir al compas, e n  tantos golpes como 

7 ' movimientos~$ace la  mano para formar cada una de las 
. le t ras ,  indicando de viva voz los rasgos finos, gruesos, 
sesgados, redtindos, i con una varita e n  la mano, a manera - de director de orquesta, marcando los movimientos de la  
pluma o el puntero. El maestro escribe, por supuesto, pri- 

©Biblioteca Nacional de Colombia



meramente varias veces e n  el tablero cada una de las 
sílabas al compas, para que los niños puedan despues imi- 
tarlas e n  el papel o la pizarra a l a  voz de mando de aquel. 
Una vez terminado este ejercicio, el maestro escribirá en el 
tablero otras palabras en que se encuentre una de las com- 
binaciones ra i rna; por ejemplo, mata, madre, rabo, rabia, 
dama, llama, rata ,  cima, loma, roma. E n  todas estas pala- 
bras, cuando comiencen, como e n  mata i rabo, c o n m i  m ,  
que ya conocen los niños, ellos las dirán i el maestro 
completará l a  pronunciacion de la  palabra i l a  hará repetir 
por 10s niños e n  coro. Si principian, como en dama, por  
combinacion desconocida, el maestro dirá el principio de 
la  palabra, i se  repetirá esta e n  coro. Eiaciendo un ejer- 
cicio de csta especie con e l  nombre de cada uno de los  
objetos familiares representados, al cabo de seis semanas 
se  verán los estupendos resultados que se  obtienen. 

Apréndese a leer en letra de car ta;  de otro modo no val- 
dria nada este método, porque la lectura i la escritura se  
aprenden simultáneamente, i nadie escribe e n  letra de 
molde. Ademas, quien lee e n  letra de.carta, lee en letra . 
de molde, al paso que l o  contrario no siempre sucede. P o r  
eso, las primeras pájinas de este libro, que son las sufi- 
cientes para aprender a leer de corrido, están todas impre- 
sas e n  letra de carta. 

Basta recorrer una sola vez las pájinas que siguen para 
que un maestro de mediana capacidad i alguna voluntad, 
pueda hacer uso conveniente de ellas e n  la escuela, aun  
s in necesidad de la  esplicacion que precede. Sin embargo 
de eso, me  propongo publicar en la Escuela Normal, perió- 
dico de la Direccion de instruccion pública nacional, q u e .  
se  imprime en Bogotá, una guia detallada del modo de 
usarlo : es ménos malo pecar por cartas de mas que por 
cartas de ménos. 

BERLIN, mayo de  1872. 

4, 

. 
rq 

E. SANTAM IA. 
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La rama es una parte del árbol. El árbol se aompone 
de raices, tronco, ramas i hojas, i tambien de flores i 
frutas. Las ramas se cbmponen de tallo i hojas. Las 
hojas son jeneralmente verdes. Al priucipio. naco en el 
tronco el renuevo, que es un botoncito que r a  creciendo, 
creciendo hasta que brota o se abre, i empiezan a salir 
las hojas, i crece el renuevo hasta que forma un tallo i , 

una rama. Tambien de los botones brotan flores de 
, colores vivos. Estas flores se caen pronto ; las hojas 

duran mucho mas tiempo que las flores, pero tambien 
se secan i se caen. En las flores se forma la semilla o 
la fruta. Muchas reces la semilla está dentro de  la fruta, 
como en las manzanas, las naranjas i  la^ ciruelas. Los 
hboles nacen por lo jeneral de semillas que caen al ' suelo o que se siembran espresamente, pero tambien se 
plantan de rama i de estacas o hijuelos. Con las semillas 
i frutas de los árboles i otras plantas sg alimentan loa 
pajarillos, i en las ramas construyen sus nidos. En la 
escuela los niños no deben aiidarse por las ramas, sino 
detenerse sierilpre en lo mas sustancial del asunto i 
poner mucha atencion a lo que dice el maestro. Tampoco 
es bueno asirse a las ramas, porque no hai que buscas 

3 
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escusas, partictilarmente si son frívolas, para disculpar 
las faltas o descuidos que uno comete. 

Antonio era un muchacho atolondrado i voluntarioso. 
No ponia atencion a nada i no'ie valian consejos ni amo- 
nestaciones ; i se lo reia cuando su madre le decia : - 
(1 Antonio, Antonio, si no te enmiendas ,- no llegarás 
jamas a pararte en una rama verde ! u La madre que- 
ria decir con eso que su hijo jamas seria nada ni ten- 
dria nada, si no dejaba de ser atolondrado i desobediente. 

Un dia estaba Antonio en el  jardin con su hermanita. 
Los surcos de Sofía estaban aseados como una tacita de 
plata i llenos de flores lindisinas, i los de Antonio pla- 
gados de mala yerba, i las matas marcliitas i sin flores. - « Hermano Antonio, le dijo Sofía, tus surcos están 
de v6ras que dan compasion por falta de cuidado. Al fin 
te sucederá lo que mi madre te dice todos los dias, que $. no llegariis jamas a pararte en una rama verge. Antonio * 
se lo rió de nuevo, i se trepó en un manzano, i dijo a 

O su hermana : (( Mira, Sofía, cómo estoi parado en una 
4 rama verde. u Chirrr! Crujió la rama2 se quebró, cayti + Antonio i se rompió una pierna. 

\ 

El cisne tiene dos patas. No es, pues, un animal cua- 
drilpedo, sino un animal bípedo, porque los cuadrúpedos 
son los que tienen cuatro patas, como el caballo, i 10s 
bípedos los que tienen dos, como la gallina. 

El cisne tiene la pluma blanca, el pico negro, la 
pechuga ancha, i cuello largo i mui .hermoso, i pone 
huevos como ,las gallinas. El cisne es una ave, i es de 
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.las aves acuáticas. Estas aves tienen una membrana s 
tela entre los dedos, que se llama la membrana nata- 
toria, porque es debido a elia que pueden nadar. - 
L Canta tamhien el cisne ? - i Cóino se llaman las aves 
que saben cantar dulce i melodiosamente? - ¿Con que 
aves tiene el cisne mas semejanza?- ¿Qué diferencia h?i 
entre el cuello del cisne, del ganso i del pato ? - i Cu61 
de ellos tiene el cuello mas largo i cual lo tiene mas 
corto? Ciiando una persona tiene cuello hermoso, largo, 
blanco, se dice que tiene cuello de cisne. A un buen 
poeta o músico tambien se le llama cisne. - Por qué 
todo eso ? 

Todas las aves acuAbcas, corno el cisne, el pato, el 
ganso, tienen el pico mas ancho por l a  punta, por lo que 
se les llama aves de cuchar o de cuchaila, porque el 
pico se asemeja en alguna manera a una cuchara. Tened 
presentes estos dichos antiguos : ave de cuchar nunca , 

en,mi corral: pato, ganso i ansaron tres cosas sue 

de tener que pagar el pato. 

' 
una son ; i sobre todo, no os pongais nunca en 

- 4  * LI, 

%cll 
Ahora roi a contaros lo que sucedió una$vz por 

cansa del cisne que esta pintado en este libro. E ~ r n d i o  
de un gran jardiu habia un pozo en donde WwW% 
muchos peces. Ahí nadaban dos cisnes grandes, %r 
macho i la hembra, i cuatro chiquitos, i en la orilla 
del pozo tenian una casita en donde dormian i hacian 
su nido; porque los cisnes, los gansos, los patos i otros 
animales acuAticos viven en la tierra i en el agua, por 

' lo y u e  se les llama anfibios. - 1, El caballo, la vaca, 
la gallina, el cerdo, son anfibios? Voi a seguir con 
el cuento. Muchos niños iban todos los dias a la orilla 
del pozo a ver nadar los cisnes i a echarles pedaci- 
tos de pan. Los cisnes ya los conocian i los querian 
mucho, i apénas veian venir a los niños salian na- 
dando a toda prisa a la orilla llenos de alegría a recibir 
los pedacitos de pan. Solo a u11 muchacho, que se 11a- 
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maba Diepb, no lo podian ver ni pintado, parque en. 
vez de darles pan les tiraba piedras. Una vcz encontró 

1 Diego los cuatro cisnes chiquitos en la orilla sin sus A 

paclrea i se propuso cojer uno para llevárselo. Los otros 
tres se precipitaron en el pozo i se fueron nadando 110- ' 
nos da susto a donde estaban sus padres. Cuando estos , 
echaron ménos al otro cisnecil10,se afanaron mucliísimo. , 
Los otros tres los condujeron a donde estaba Diego 
ocupado precisamente en  ata^ las alas al  hermanito para 
que no hiciera ruido. En un decir : i Jesus ! salieron 
los dos cisnes grandes del pozo. Todo fué uno, salir, 
saltar sobre Diego i darle tan~tremendos aletazos que lo 
hicieron llorar que daba compasion verlo. 1 si algunas 
jentes no hubieran acudido a espantar los cisnes, le 
habrian hecho pedazos los brazos i las piernas. 

La cruz es una figura, formada de dos líneas que se 
, atraviesan o cortan perpendicularmente, es decir, Ia una 

de abajo para arriba, i la otra al traves, de un lado 
hdcia otro. Tambien es un instrumento compueslo de  

*. dos maderos colocados del mismo modo que las líneas 
con que se forma la figura de la cruz. L99 antiguos usa- 
ban este instrumento como patíbulo para matar a los 

- criminales. La cruz es insignia i señal de cristiano, en 
memoria de habérsele dado muerte en ella a nuestro 
divino redentor Jesucristo ; por eso, los cristianos la 
veneramos i respetamos. Una cruz con la imájen d e  
nuestro señor Jesucristo es un crucifijo. La cruz es la 
representacion del sufrimiento. Cuando alguno lleva 
una vida de penalidades, se dice que arrastra una cruz . 
mui pesada, en recuerdo de la que los judíos hicieron 
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llevar a nuestro redentor hasta el Calvario, maltratán- 
dolo en todo el camino. Como en esta vida todos sufri- 
mos, uuos mas, otros ménos, todos llevamos una cruz 
mas o ménos pesada. Los cristianos virtuosos llevan su 
cruz con resignacion i ayudan a llevar la suya a sus / semejantes. - L Sabeis ya por qué hai una cruz en la 

/ torre de la Iglesia, en el cementerio, en todos los 
lugares sagrados, i por qué es la cruz la sefial de 

! cristiano ? 
1 , Las cruces grandes se hacen de madera jeneralmente. 

Una cruz de madera se llama una cruz de palo. - 
, , L Quién hace las cruces dc palo? Tambien liai cruces 
1 de hierro, de Cobre, de plomo, de estaño, de plata, de 
I oro. - ,J Quién fabrica las cruces de oro i de plata? 
i De piedra tambien se hacen cruces, por ejemplo, de 

mármol, que es una piedra blanca mui fina que se usa 
: para hacer muebles, estatuas i otras figuras ; pero el 

mármol no es piedra preciosa. Las piedras preciosas son 
, mui duras, brillantes i raras, i el marmol no es mui duro, 

ni es brillante ni mui raro tampoco. Las cruces de oro 
suelen adornarse con piedras preciosas, como topacios, 

1 rubíes, esmeraldas i diamantes. Elmaestro os dirá cúmo 
, son estas piedras i en dónde. se encuentran ; tambien os 
i dirá que hai que ser prudentes para no vernos nunca 

entre la cruz i el agua bendita, ni quedarnos en cruz i en 1 cuadro, i que en ningun caso hai que desmayar,@% 
siempre adelante con la,  cruz. Entre tanto voi a,qp,taC &-- 
otro cuento de una crucecita adornada coq,'g?edras 
preciosas. t 

". .. 
;L 

1 Una nifiita llamada Catalina, de tres aAos 
1 estaba una vez jugando cerca de la casa de sus pa 
[ cuando vino una mujer que empezá a hacerle cariños i 

a sefialarle estampas de diversos colores i muchos 
1 juguetes, prometiendole que le regalaria todo eso si 

i queria irse con ella. Catalina, halagada por las ofertas 
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de la mujer, se fué con ella. Las estampas i juguetes que 
le regaló le gustaron i la entretuvieron al principio ; pero 
despues se aburrió i quiso volverse para la casa de sus 
padres. La mpjer le hizo mil promes& para que se que- 
dara con ella, pero nada valió : Catalina echó a llorar, i 
la mala mujer le pegaba cada vez que lloraba. Llevósela 
a otro lngar mui léjos de sus padres, i estos estaban 
aflijidisimoe de haber perdido a SU hija; creian que se 
Iiabia ahogado. Despues de algunos años, los padres de 
Catalina se fueron a la ciudad vecina a unas fiestas 
populares que se celebraban alli cada año. Tambien 

, Iialiia en las fiestas maromeros que I~abian ido a dar 
funcion para ganar dinero. Cayó en gracia a todas las 
jentes una muchachita de unos siete años; que bailaba 
en la cut:rda twa con muclio garbo i ajilidad. Apenas 
acababa de bailar, de todas partes 13 llamaban los espec- 
tadores para verla i regalarle algo por las gracias que 
hacia. Entre los que asistian a las funciones de maroma 
estaban una vez los padres de Catalina. La madre observó 
en el cuello de la muchacha maromera una crucecita de 
oro con piedras rojas, semejante a la que llevaba Cata- 
lina en el rosario cuando se desapareció. Cojió la cruce- 
cita i mirandola por el reverso, vi6 alli las -letras C. S., 
iniciales de su nombre i apellido, Catalina Stinchez. 
Tambien encontró la madre en el semblante de la ma- 
romerita muclio parecido con el de su hija. En el 
instante el padre denuncia el lieclio a la autoridad, 
prenden al-maromero mayor, i aunque este al principio 
lo niega todo, al fin confiesa que se habia robado la 
ilifia hacia cuatro afios ; por lo cual lo condenaron a 
una pena severa. Los padres se volvieron para su casa 
con Catalina, mui felices por haber encontrado a su hija. 
Pero la crucecita de oro con piedras rojas, en señal de 
gratitud se la regalaron a la Virjen cle los Dolores, 
patrona de su pueblo, a quien la buena fnadre tanto 
ha%ia encomendado su hija. 

i 
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El. Teoho. 

Los techos están sobre los edificios ; son la parte que 
los cubre i cierra por arriba. Las casas, las iglesias, los 
palacios de gobierno, los hospitales, las cárceles, todos 
son edificios, i todos tienen techos cubiertos de teja, de 
pizarra, de carrizo, de paja del monte, de palqiche, de 
planchas de estaño o de plomo i aun de tablas de mai  
dera. Lo que cubre el techo se llama tejado, aunque sea 
pizarra u otra de estas cosas. - Cuáles son los techos 
que mas favorecen contra el incendio, i cuales son los 
que favorecen ménos ? - i Para qué sirven los techos? - i Quiénes son los que se llaman entejadores, empa- 
jadores ? - Por qué son inclinadoslos lechos ? - ¿De 
qué sehacen las tejas i qué forma tienen. - i, Chmo se 
llama la fabrica 6 edificio en dónde se hacen las-tejas ? 
Mui malo es tirar piedras o cualesquiera otros objetos 
sobre los techos de las casas, ptirque las tejas se ronipcn 
o las canalas se atascan i se forman goteras ; i si estas - 
no sé tapan pronto, los techos se desfondan i se arruina 
todo el edificio, lo que, hablando de tejas abajo, no debe 
snceder nunca. 

b e  . $*' ' 
2.: 

%Qt v. . Ir ). 

El Oso. 

El oso tiene cuatro patas; por supuesto es un animal 
cuadrúpedo ; si no tuviera. sino dos patas seria bípedo, 
como el cisne, de que ya se ha hablado.. El oso esta 
cubierto de abundante pelo largo, lacio i de color negro, 
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.pardo o blanco, segun las varias castas que haide ellos. 
Tiene los ojos mui pequeños, el pié mui grande i los 
dedos de las manos en disposicion de poderlos abrir i 
cerrar, de modo que puede agarrar con ellos cualquier 

, cosa, así como el mono. Por lo jeneral su estatura es de 
unos cuatro, piés de alto. Se alimenta con vejetales, 
aunque tambien come carne i ataca a los demas ani- 
males i aun al hombre. Los osm negros i los pardos 
viven en las selvas. - iQué cosa es una selva? Los 
osos blancos son mas grandes que loa otros; viven en 

1 los paises glhciales del Nortc ; son feroces i se mantie- 
nen con peces. Glacial quiere decir Kio, helado como la 
nieve o el granizo. Como los osos blancos estan cubier- 
tos de una piel tupida i caliente$ no sienten frio. Tam- 
bien se llaman osos acuiticos, porque tanto viven en el 
agua como fuera de ella, así como los cisnes, los patos 
i les gansos.- ¿Cómo se llaman los animales que habitan 
en uno i otro de estos dos elementbs? Como los osos 
estBn cubiertos de pelo largo, se dice que tienen piel. 
Todos los animales con pelo largo tienen piel." - De 
estos animales, el gato, el caballo, la oveja, el cerdo, 
la vaca jcuáles tienen piel i cuáles no la tienen ? 

Los osos que viven en las selvas, que tambien se 
' llaman osos de tierra, se domestican, es decir, se aman- , san. Aprenden a pararse en las patas traseras i a bailar 

al s6n de la música ; por eso se les llama maestros de 
baile. Lcs gusta mucho cl dulce, de donde les viene el 
nombre de colmeneros; engafi8ndolos con miel se les 
coje. A los hombres que son ignorantes, que tienen poca 
educacion i cingunas maneras, se les llama osos. j Cui- 
dado con merecer este nombre ! 

/ 

Ahora vais a saber la 1iis"toria del oso bailador que 
está retratado en este librito. Cuando era todavía mui 
jóven, vivia en una cueva en la selva con sus padres. 
Estos salieron un dia a buscar alimento para ellos i para 
su hijo, i le dijeron que se estuviera en la cueva, porque 
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tales de los osos, i en donde podian los mataban; cojiañ. 
El   sil lo prometió no selir de la cueva ; pero hizo lo que 
muchos hacen, olvidó pronto su promesa, - i Qué me 
han de hacer? Ya yo sé defenderme, t por que me he 
de quedar encerrado? n dijo para sí mismo, se salió i 
empezó a andar ~ u i  ufano por la selva, hasta que se 
alejó muchísimo de la cueva sin el' inenor cuidado ni 
miedo, como si estuviera en su casa. De golpe le olió a 
dulce, i se fué tras del olor hasta que alcanzó a ver un 
tronco de árbol untado de miel. Se le volvió la boca 
agua, se acercó al árbol, i ya iba a comenzar a 1arne.r 
el tronco, cuando jchipulun! se desfondó el suelo bajo - 
sus piés i cayó en un hoyo profundo, de donde no pudo 
volver a salir. Empieza a gritar, óyenlo los hombres, 
que le liabian puesto la trampa, lo sacan del hoyo, le 
ponen una cadena al cuello i un bozal en el hocico i se , 
lo llevan. Le enseñaron a bailar i a hacer muchas otras 
gracias ; pero como era torpe de entendimiento i poco 
6jil de cuerpo, le daban rejo sin consuelo i lo dejaban 
perecer de hambre porque no aprendia aprisa. 1 gruñia i 
suspiraba con frecuencia, como si quisiera decir : 
fi jAi de mí! si hubiera sido obediente a mis p&,.A h4( 
estaria todavía con ellos en la selva, i ellos no Mafli- 
jirian por mí ! B 

Una vez otro oso, tio de aquel, di6 con un árbo 
en donde las abejas liabian formado su colmena, 

R 

estaba tan llena de miel que provocaba; porque las 
abejas chupan de las flores la cera i la miel, i con la cera 
hacen vasijillas pegadas unas a otras en donde guardan 
la miel con que se mantienen. Una reunion de muchas 
vasijillas de estas se llama panal. El oso de que est0.i 

, hablando olió la miel, i se le volvió la boca agua ; trepóse 
al árbol, arrimó su hocico a la puerta de la colmena, i 
gritO a las abejas : u j Fuera de aquí, vagamundas ! la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



que lo tenian loco. 

VI. 

El raton tiene cuatro patas, luego es un animal cua- 
drúpedo como el oso. - ¿*Qué otros animales son cua- 
drúpedos? - ¿Cual es el animal cuadrúpedo mas 
pequeño i cuál es el mas grande T El raton tiene piel 
parda ; pero tambien hai ratones blancos. La cola del 
rato11 es larga i delgada i termina en punta. Los ratones 
viven en las casas i en los campos ; con sus dientecillos 
pueden agujerear tablas. Por eso se llaman animales 
roedores. - ¿Qué otros animales son roedores? La 
rata es mucho mas grande que el raton, aunque este es 
mucho mas voraz i destructor. - ¿ CuClles son los ani- 
males que persiguen a los ratones ?J- ¿C6mo cojen los 
hombres los ratones? - Tened presentes estos dos pro- 
verbios antiguos : raton que no sabe sino un horado, 
presto es cazado : ratones arriba, que todo lo blanco no 
es harina. 

r 

Un ratoncillo blanco como la leche, entre muchísimos 
ratones era el único de su color. Su piel era como de 
raso, lisa, brillante i suave, i el ratoncillo mismo era 
delgadito i delicado. - Hijo, le dijo la madre una vez, todavía no conoces 
al gato, nuestro mayor enemigo; nos acecha en la oscu- 
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0tr; vez una ratona vieja, que tenia un hijo joven- 
cito todavía, iba a salir de la cueva para traer que comer, 
i dijo a su ratoncillo : (( Escucha, hijo, las jentes de la 
casa no nos pued.en soportar ; hacen todo cuanto pueden 
por cojernos i matarnos. Ahí han puesto otra vez una 
trampa de número 4 ; ya la ves, es una tabla sostenida 
por debajo por tres palillos, i encima de la tabla hai una 
gran piedra. En la punta de uno de los tres palillos, han 
ensartado un pedazo de tocino; si uno, incauto, arrima 

. ahí el liocico, el número 4 se desbarata, cae la tabla i 
queda uno hecho una arepa. Conque no te acerques a 
la trampa, hijo ; voi a traerte de la despensa una cosa 
mui sabrosa. 1) El ratoncillc, promete ser obediente i 
quedarse en'la cueva. La madre se fué,  pero apénas 

N habia salido, cuando el ratoncillo piensa : u i Qué olor 
1 tan delicioso el del tocino ! voi a acercarme un poqui- 
1 tito, en eso no puede haber peligro. 1) 1 se salió de la 

cueva. Entónces el olor le pareció mejor ; i como mién- 
tras mas se acercaba al tocino, mejor olia, ta 

, acercó que a1 fin se encontró juntito a él. Para 
el aroma a todas SUS anchas, se paró en sus dos! ' traseras i i plum ! cayó la trampa, i quedó el S 
goloso debajo de la piedra como su madre S$ 
dicho, Iiectio una pwra arepa. 
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VIL \ 

El Ar-bol. 

Al bablar de la rama hemos visto las partes de que se 
compone un hrbol. Volvedlas a decir. - ¿En dónde 
crecen los árboles de las selvas i eh dónde los iirboles de 
10s jardines i huertos? Los manzanos, los duraznos, 
los ciruelos, los naranjos i muchos otros son grboles 
frutales, - j, Cuál es la copa del árbol ? Los Arboles 
son iitiles al hombre por sus frutos i su madera. De los 
Brboles se hacen vigas, mástiles de buques, varasde en- 
maderar, tablas, maderos, tablones. Las vigas i las varas 
sirven para construir casas; con las tablas i los maderos 
hacen los carpinteros puertas, ventanas, mesas i muchos 
otros muebles de la casa. Hai otros artesanos que hacen 
cosas iitiles con la madera, como buques, canoas, ba- 
rriles, artesas i varias o t m  vasijas. La madera de 
árboles duros i finos se emplea en lo jeneral para cons- 
truir edificios, buques i toda clase de muebles; por eso 
se le llama madera de construccion. La maderaque no es 
mui fina ni gruesa ni resistente, se emplea para lefia i 
carbon. El tronco del árbol i las ramas están cubiertos 
de una corteza que tambiem se llama cascara. La cás- 
cara no debe separarse del árbol ; cuando se hace esto 
el árbol se enferma i se muere, porque los árboles tam- 
bien tienen vida. De ahí proviene que los árboles de 
quina, de que hai selvas enteras en Colombia i en otros 
puntos de América, como ?es quitan la cáscara para 
venderla, se mueren, i como no tienen cuidado de sem- 
brdr otros para reponerlos, al fin se acabarán,' i será 
mucha lástima, porque de la corteza de esos Arboles se, 
saca un remedio escelente para muchos males. Cuando 
se ha quitado la cáscara a un hrbol, lo mejor es envol- 
verlo en barba de piedra o de árbol mojada, con lo que 
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la cáscara vuelve a nacer i el Arbol no se muere. Para 
Ics árboles de quina el ernpleo de este recurso es tanto 
mas conveniente cuanto que la nueva cascara contiene 
mayor cantidad del precioso remedio, que se llama 

, quinina. 
Los Arboles, de cualquier clase que sean, deben cui- 

darse mucho. En donde se corta uno hai que sembrar 
otro. Los arboles son mui dtiles al hombre, no so10 
porque dan madera, leiía, frutas, remedios para curar 
muchos males i mil otras cosas, sino porque conserran 
humedad en el suelo i produceki fuentecillas i arroyue- 
los qne fertilizan los cahpos ; tambien mantienen la 
;emperatura siempre ignal, i evitan los hielos i el gra- 
hizo, que son el azote de las sementeras. Al rededor de 
ias casas, los árboles ofrecen una sombra agradable, pro- 

) tejen contra los huracanes i ventarrones, i en ellos se, 
posan los pajarillas i cantan i construyen sus nidos. Los 
arbolados dan alegría a la casa i, lo que es muc 
jor, mantienen puro el aire, i evitan airi las e 

, dades i las pestes. 
a7 

fs 
Y 

Una vez los árboles tuvieron pelea entre si, 
cada uno queria ser mejor que los demas. La enci 
la primera que dijo : - tr Miradme, soi alta,.grcesa i , 

'coposa i tengo muchas ramas, que están cubiertas de 
hojas i frutas. u - (( Es cierto que tienes frutas, dijo el 
durazno, pero son bellotas, es decir, frutas para man- 
tener cerdos. Pero yo prodazco los duraznos frescos, 
sabrosos i encarnados que adornan la mesa de los 
grandes de la tierra. n - (1 Eso no significa nada, dijo 
el manzano, de tus duraznos no disfrutan sino pocas 

1 personas, porque son mui caros, i tampoco duran mu- 
i cho, pronto se pudren i nadie los come; si no e s t h  ' ' madur,os, no sirven sino para hacer dulce. De mí no se 
1 puede decir eso. Todos los afios produzco manzanas por 
? canastadas, que no por eso tienen por qué avergonzarse 
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caido todos hacen leña. Tampoco olvideis que 
de buen natío toma un palmo i paga cinco. El 
ro os esplicará tddo eso, i os dirh adernaa para 
o gobierno por qué reniego del Arbol que a palos 

l 
VJII. 1 

El 'a%arriñ .  

El que hace los barriles se llama barrilero, pero tab- I 
bien se le puede llamar tonelero, porque un tonel es lo , 
mismo que, un barril ; una cuba no es sino un barril ; 
grande en que se echa vine. Por eso dice el adajio : ; 
cada cuba huele al vino que tiene, con lo que se da a 

6 
\ 
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; 'atender que por las acciones esteriores se suelen cono- 
ctr las calidades morales de las personas. Ya veis cuBn 
importante es tener buenas maneras, ser respetuosos i 
atentos i hablar en térmíiios finos i con claridad, como 
os lo dice el maestro. Un b ~ ~ r i l  se compone dc dudas 
ingostas, delgadas i largas, un poco combadas por su 
aitad, unidas i aseguradas por arcos de hierro, madera , bejuco, i cuyos estremos, que resultan circulares o de 
.'ormaredonda, se cierran tatnbien con tablas. Los arcos 
con que se aseguran los barriles se llaman comunmeiite 
ciiichos. El barril tiene dos asientes i dos aberturas o 
agujeros, el uno pare. echar el liquido dentro de 61 i el 
DtrO para sacarlo. El primero se tapa con un tapon, i el 
segundo con una llave de fuente para mayor,coiilodiclad 
para sacar el liquido a medida que se necesita. Un 
líquido es como el agua, el vino, el vinagre i el aceite; - 
así como un sólido es como la madera, la piedra, el car- u 

bon, el hierro, el cobre. De modo que, liai cuerpos u 
objetos líquidos i sólidos. -Un cuerpo es cualquier cosa 

,de lo que hai en la tierra. Tambien hai cuerpos gasewos, 
como el humo. En los barriles se guarda, i se trasporta 

' de un lugar a otro, vino, cerveza, aguardiente i otras 
I 

cosas. Tambien se usan para cargar aguai leche, aunque 
Í para la leche no son buenos, porque los barriles no se 

pueden lavar bien, i las vasijas en que se ordeña, se 
guarda i se trasporta la leche, deben estar tan limpias 
como una tacita de plqta. La leche es un liquido pre- 
cioso i mui delicado. Por una nada se echa a 

A. - IX. - 
1 

La rosa es una Ilor. Las flores son plantas. - ¿Qué 
otras flores cowceis ademas de la rosa? La rosa tiene mu- " 
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&as hojas, por lo cual es una flor multifolia. - ~ a b d s  > -  

visto flores de dos hojas, de tres hojas, de cuatro hojas, 
de cinco hojas ? El tronco o tallo de la rosa est& cubierto ' 
de unas puntitas que pican i se llaman espinas. La1 ' 
rosas tienen un aroma u olor agradable. De las rosas sc 
estrae una esencia aromatica que se llama esencia dt* : 
rosa. Las esencias son cuerpos gaseosos. - ¿Cual eo e* ' 
mes de las rosas ? -  por qué se dice comunmente : nt , 

hai rosa sin espinas, i tambien : no saques espinas dondf , 
no hai espigas 4 

- i~ &!aria, dijo une vez una madre a su hija, lioi puede; 
ir a jugar al jardin con tal de que no seas tonta; no vaya5 
a acercarte mucho a las matas, i sobre todo no vagas al 

madre, i responde : - (I Sí, sefiora, ser6 mui formal. n 

1 
cojer ninguna flor. n nlaría escucha lo que le dice su' j 

1 alegre i de un solo brinco se va para el jardin; pero 
prooto olvidó la advertencia de su buena madre. No , 
lejos de la puerta del jarain habia una mata de rosas, 
cargada de las flores mas bellas. María, llena de admira- 
cion, se quedú parada cerca de ellas contemplándolas. - a Qué rosas tan encantadoras, esclamo, si mamá no 

1 
que una no se echará ménos, i ademas nadie me v6. o 

1 
me lo hubiera prohibido, escojería la mejor para ponér- 1 

mela en la cabeza. Sin embargo, hai tantas en la mata, ; 

Dicho i hecho, se arrima bien a la mata, alarga la mano '1  
í asranca la rosa ; pero todo fué uno, arrancarla, botarla 
al suelo i dar un grito de dolor : se le liabia clavado una , espina, La madre que oy6 el grito, acudió corriendo a 1 

ver lo que era, i encontró a María llorando a mares con 
el dedo lleno de sangre. - (I Ali! esclamú ¿qué es lo 
que veo ? Esta es mi hija obediente que me prometió i 
no cojer ninguna flor? Pcro el castigo vino pronto, como, 
siempre sucede. No pienses que, por estar sola i aunque 
nadie te vea, no lia dc salir tu falta a luz; así conio la 
espina ha castigado hoi tan prontamente tu desobedien- 

! 
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.' tia, así te sucederá en cualquiera otra ocasion i sea 
,* 'aualquiera la falta que cometas. 

& 

,. Una vezae quedó Antonio parado delante de m a  mata 
de rosa florida, i dijo a SUS hermanas, que estaban con 
81 en el jardin : - ((.Dígase lo que se quiera, la rosa es 

" siempre la mas hermosa de todas las flores. Carolina '. agregó : - u El lirio, que esta alla abajo, es tan hermoso 
como la rosa. Para mí estas dos flores son las mas lin- 
das de todas ; las demas no son nada para con ellas. B 
- (( Ah! replicó Margarita, no hai que despreciar la vio- ' leta, que es una flor encantadora, i bien puede medirse 
con la rosa i el lirio. n 

La madre, que estaha escuchando la conversacion de 
sus hijos, agregó : - (( Cada una de las tres flores que 
os gustan tanto es la inxijen de una bella virtud : la vio- 

: leta, con s~ color azul oscuro tan modesto, es la imajen 
de la húmildad; el lirio, blanco como la nieve, es la 
imájen de la inocencia ; la encarnada rosa significa que 
vuestro corazon debe arder en amor a Dios i en bondad 
la mas pura hacia vuestros semejantes. a 

X. .R.? '2 
V e <  5 

e 
Las Aves. 

'1 . - %<:,,q-jT%4 
.A w ~d - tRecordais todavía en qu6 se conocen las aves? 

2- Son animales cuadrúpedos o bípedos? Hai anfibios entre - las aves? El cisne, el ganso i el pato so11 aves acu5.ticas; ' el ruiseñor, el turpial, el toche, la mirla i el cucara- 
clie~o son aves cantoras ; la cigüeña i la golondrina son 

: aves de paso o migratorias, porque hacen largos viajes i 
no paran sino por temporadas en una misma parte ; el 
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.- buitre, el condor, el águila i el gavilan son aves de 

rapiña, porque persiguen a las demas aves i aun a 
otros animales pequeños para comérselos; las gallinas, 
las palonias, los gansos, los pavos i los patos son aves 
domésticas, porque se crian en la casa i son mansac. 
Las aves son Útiles al hombre por su carne, sus huevos 
i sus plumas. Hai aves que aprenden a hablar, tales - como la urraca i el papagayo. Repetir lo que se oye sin 
entenderlo, o aprender de memoria sin comprender lo 
que se aprende, se llama, hablar como el papagayo. Este 
es un defecto gravísimo; cuidado con incurrir en él! Es 
mil veces mejor no decir ni aprender nada. . 

Miguel era un mozo campesino; coji6 una vez unos 
gorriones en una trampa, i para llevarlos con mas segu- 
ridad a la casa, los metió entre el sombrero, i se puso 
este en la cabeza como si no llevara nada en él. DE: golpe 
se encontró con el patron de la hacienda, a quien todas 
las jentes de ella, cliicas i grandes, qcosturnbraban salu- 
dar con reverencia. Pero Miggel, por no quitarse el 
sombrero, hizo como si no lo hubiera visto, i no lo 
saludó, temiendo que se le escaparan los gorriones. El . 
patron comprendió bien que se liabia hecho el desen- 
tendido para no, saludarlo, i se molestó i dijo a su criado, 
que lo acompaiíaba a caballo, que fuera a reprender a 
Miguel por su mala crianza. - tt Escucha, Miguel, le 
dijo el criado, el patron quiere saber cómo es tu som- 
brero por dentro. Quitatelo para que lo vea, n Pero 
Miguel no quiso quitárselo. Entónces el criado alargó la 
mano i se lo arrancó de la cabeza-por la fuerza. Los 
pájaros se salieron volanda con gran dolor do Miguel. 
Bl patron se lo rió a sus anchas con todas las jentes que 
ahí estaban. Desde entónces no volvieron a llamar a 
Miguel sino Miguel Gorrion, i tadavia hoi, cuando alguno 
no se quita el sombrero para saludar a sus mayores en 
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F Un pueblecillo risueíío i hermoso estaba rodeado de 
r una selva entera de árboles frutales mui productiva. Los 

árboles florecian i eslialahan delicioso perfume casi 
todo el año. En sus ramas i en las p r c a s  de los huertos 
anidaban i cantaban infinidad de alegres pajarillos; 
i los 6rholes estaban en la época de la cosecha cargados 
de manzanas, duraznos, ciruelas i muchas otras frutas. 
Pero unos mucliachos pervczsos comenzaron a quitar los 
nidos de los pájaros, i tanto lgs persiguieron que los pája- 
ros poco a paco se fueron yendo para otra parte, hasta 

' 
que al fin no se volvió a oir cantar ninguno, porque no 
quedó ni un solo; i en los jardines todo era tristeza i silen- 
cio.Las orugas i otros gusanos dañinoscon que se alimen- 
taban los pajarillos, habidndose ido estos, se multipli- 
caron de tal manera que no dejaron en los árboles hojas 
ni flores ; por consiguiente no volvió a haber frutas, i 
los muchachos perversos que habian 
pajarillos, i que ántes comian tantas i tan sabros&Qrii- 
t is ,  no volvieron a comer ninguna, con lo que q l i l a r o n  5 
castigados por perseguir a los pajarillas. z m 

¿P.- 

Una vez las aves tuvieron disputa unas con 
- porque cada cual se creia mas importante que 

demas. El pavo real abrió orgulloso su cola, se puso a ,  
marchar con el mayor garbo posible, i esclamó : 
u ¿Quién pnede presentar plumas mas hermosas que las 
mias? a Entónces un ruiseñor empezó n trinar desde lo 
alto de un Brbol; su dulce canto resonó a lo léjos por el 
aire. Apénas acabó de cantar, suplicó al pavo real qua 
 dejar^ oir su voz; pero lo que hizo fué dar unos gritos 
tan destemplados que todos se taparon los oidos. La 
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esclamaron a una : - cr Cántenos Ud. 

E1 Huevo. 
, 

El huevo es ovalado, es decir largo i redond.0. Tiene 
cáscara, i esta cáscara se hama cáscara de huevo. - 
¿Qué otras cosas tienen una cascara semejante? En el 
interior el huevb es amarillo i blanko. - ¿Cómo se 
llama lo blanco ? Cómo se llama lo amarillo? De los hue- 
vos salen las aves. - En dónde ponen las aves sus 
huevos ? Qué color tienen los huevos ? Para qué sirven 
los huevos ? Los huevos se comen estrellados, revueltos, 
pasados por agua i en tortilla. No solo las aves ponen 

a huevos, los insectos, los reptiles i los peces tambien 
popen i algunos dc ellos se confen i son manjar deli- 
cioso. Se llaman insectos unos animales que todos son 
pequeños i que no tienen ni huesos, ni sangre, ni cora- 
zon. La pulga, la mosca, el mosquito, la araña i la ma- 
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un huevo que se encontró. - . 5  'I 
c l.* 

t rq 3 

12% 
i" 

5, 
, María se encontró una vez un huevo enun  r i h g w + '  dJ 

'patio de su casa. Llena de alegría se fué corriendo a 
cont&rselo ü su madre. « Mire su merced lo que me he  ' 

encontrado, le dijo. n La madre le respondió : - (1 Ese 
huevo no te pertenece a tí sino a nuestra vecina, porque 
sus gallinas pasan con frecuencia a nuestro corral. Es 
seguro que una de ellas es la que ha puesto en el rincon. 
Vcte a casa de la vecina i entrégale el huevo. s Maria lo 
hizo así i aquella 'ie alegró muclio de la honradez de la 
fiina i de su madre, que era mui pobre, i dijo a Maria : - 
«Por  que eres tan mujercita de bien, voi a regalarte el 
huevo; pero te lo guardaré en mi casa algunas serna- 
nas. n Colocó el huevo en el nido de la clueca que estaba 
sacando. A los veinte dias salió del huevo un polluelo, i 
cuando este estaba ya0grandecito, la vecina llamó a 
Maria i se lo dio. La niña lo cuidaba mucho i estaba de 
lo mas alegre con su polluelo, que resultd ser hembra. 
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E1 Foete. 
\ 

El foete se compone de mang.0 i cuerda; el mango es 
por lo jeneral de palo, pero tambien los hacen de barba 
de ballena i de otras cosas. Es redondo i esta forrado por 
lo comun con correhdelas de cuero trenzadas. La cuerda 
del foete se hace con cordones de cáñamo torcidos i 
tambien de correas delgadas i blandas de cuero trenza- 
das. En América no usan foete sino las sefioras cuando 
andan a caballo, i tambien los caballeros que montan 
por paseo en traje de ciudad o de corte. Tambien los 
cocheros usan foete, pero este es m u d o  mas largo para 
que pueda restallar o chasquear, que es lo mismo que 
hacer mucho ruido cuando se sacude con violencia, para - 
hacer andar los caballos o las mulas, sin necesidad de 
pegarles. Los campesinos cuando iiiontan a caballo,usan 
el zurriago o la zurriaga, especialmente en la Sabana de 
ElogotB. - i Chino son los zurriagos? Los arrieros de 
mulas llevan un arriador. - ¿Qué diferencia hai entre 
un foete o lktigo, un zurriago i un arriador? 
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Loa Ojos. 

Tengo dos ojos, el derecho i el izqriier 
puede ver es ciego. Un ciego no puede hacer diferencia 
entre la luz i las tinieblas. El ciego no puede alegrarqe 
con el cielo azul estrellado, los verdes campos, las flores 

. de colores vivos, las bellas pinturas, porque no los ve. 
El ciego no puede andar solo, sino que un lazarillo 
tiene que guiarlo a todas partes. El lazarillo es el 
muchacho que guia o dirije al ciego. No- solamente 
son ciegos los infelices que est&n privados de la vista; 
tambien liai ciegos de ira, de cólera, de eno j~ ,~porque  la 
pasior? no los deja ver. Estos son tambien mui infeliccs. 
Dejarse así llevar de la padion es de personas mal edu- 
caclas. El hombre bien, educarlo nunca se enfurece, 
siempre domina sus pasiones con la razon. Hai ciegos de 
nacimiento ; estos nacen sin vista; pero la mayor parte 
de los ciegos han perdido la vista por algun accidente o 
a l g u n ~ ~ n f e r m e d a d .  Las viruelas son causa de que mu- 
chos hombres sean ciegos ; por eso es necesario hacer 
vacunar a los niños i despues hacerse revacunar cada 
siete u ocho años para no enfermarse de este mal, que 
es horroroso i mui contajioso o pegadizo. Mucha jente 
se muere de viruelas, muchos se vuelven ciegos i no 
pocos quedan con la cara desfigurada. Para precaverse 
de este md terrible, no hai sino la vaauna. - i Qué 
cosa es la vacuna? El biaenxmaestro os lo dirá, si no lo 
sabeis todavía. 

Un ciego es un hombre mui infeliz. Compadeced a los 
ciegos i socorredlos siempre que podais. No os bur1eis 
nunca de ellos. Kada liai mas respetable que la desgra- 
cia, i el cie@ es la desgracia en sumo grado. 

Las partes del ojo se llaman pestabas, párpados i .  

1 
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renos, O pardos, o negros. 
cosas desde léjos se llama 

ajeno. 

E a  Aguja. 

Hai agujas para coier, para bordar, para hacer me- 
dids i para muchas otras cosas. Coser es unir dos telas ' 
de jénero una con otra para hacer algun vestido u otro 
objeto cualquiera. Todas las agujas tienen ojo en donde 
se ensarta la hebra con que se cose; esta hebra puede 
ser de algodon, de lino, de cgñamo, de lana, de seda, de ' 

pita o de fique, segun lo que se quiere coser. Hai agu- 
jas finas para las costuras finas, i mas o ménos gruesas, 
para las costuras ordinarias. Las agujas se hacen jene- 
ralmente de acero O dkhierro ; pero tambien las hai de 
palo i de hueso. Agujas de ensalmar son las que sirven 
para coser enjalmas i colchones. Aguja lespartera es la 
que se usa para coser pleitas de esparto, de palma o de 
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r junco, para formar rollos de estira. - QuB cosa es una 

\ - estera ? - Para qué sirve? 
Coser es oficio de mujeres, pero tambien hai hombres . 

que coaen. - ¿Cuáles son estos? Aguja de marear es 
la bri'ljula ; este es un instrumento que usan los nave- 
gantes para poder conocer el rumbo o camino que han 
de llevar para ir de un punto a, otro sobre el mar. La 
brújula es para el navegante lo que el lazarillo es para 
el ' ciego. Tarnbien hai carne de agujas. - ~Sabe i s  
cukl es? Sabed por iIltimo que no es bueno alabar sus 
aguj'as, es decir, ponderar su industria o su habilidad 
en alguna, cosa, i que es mui malo meter aguja i sacar 
reja, que es lo mismo que hacer un pequefío servicio 
para que le devuelvan a uno otro mayor. - Que cosa . 
es una reja ? - Para qué sirve el arado ?- 

*&t-$gt 
XV. 2 

J ? QO"i, 
- r r )  
ihl 

$OJ 
'Z b 

L a  Taza. 
2 \$%97 q*d ?* 

- * w w  - 
La taza la hace el locero o fabricante de loza, de . 

cierta especie de barro. La loza de cocina drdinaria se 
hace de barro de cualquier color; la loza fina, que en 

1 Colombia se llama loza de Castilla, se hace de barro 
, blanco de cierta tierra especial. La forma de la taza se 

da con la mayo, o eri un molde, i se pule en un torno. 
Se deja secar i se echa en un horno a propósito para que 
seque bien o se cocine i se ponga dura i resistente. Por 
10 comun cada taza tiene su platillo, para que si algo se 
derrama de la taza, no caiga en el suelo, sobre el ves- 
£ido o sobre los manteles de la mesa. El platillo es de la 
misma tierra que la taza i se hace del misno modo. 

I Tanto el platillo como la taza tie~ien forma redonda, La 
; taza es mas ancha hácin arriba que en el fondo. La taza 
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tiene una oreja para paderla agarrar i manejar con mas 
~oniodidad. En la taza se toma cafd, chocolate, leche i 
todo lo demas liquido que se quiera. Tambien liai tazas 
de oro i de plata. - i Quién las hace ? - i Qué otros 
objetos de loza fina conoceis? Nombrad algunos, tanto 
de loza de Castilla como de loza de la tierra. 

XVI, 
% 

Cuchara, e-eacltaillo i tenedor. 
i 

Cuando vamos a comer, encontramos en la mesa cu- 
charas, cuchillos i tenedores, o cubiertos. Un cubierto se 
compone de cada cual de estas tres cosas. Cada una de 
ellas tiene su uso particular ; así, con el cuchillo se cor- 
tan los manjares, como el pan, la carne,*las papas; 
con el tenedor se ensartan los pedacitos cortados i se 
llevan a la boca, i tambien las legumbres pequeñas se 
comen con tenedor cojiéndolas con él a modo de cuchara, 
Con la cucliara se come la sopa. El cuchillo no se debe 
meter jamas en la boca, porque se prlede uno cortar, i 
aclemas eso se considera como una falta de educacion. 
El cuchillo no sirve sino para cortar. Tampoco se deben 

5. ;.limpiar los dientes con el tenedor ; esto es feísimo, 
3 7 : asqueroso i revela mui poca educacion. El cuchillo se 

compone de dos partes, el cabo i la hoja. El cabo es 
de  palo, de hueso o de marfil. Marfil es tambien hueso, 
pues no as otra cosa que los dos grandes dientes que tie- 
nen los elefantes en la mandibula superior. - iQué cosa 
es mandibula ? - Cuiintas mandíbulas tiene un hombre 
o un animal? La hoja del cu&ilio es de hierro o de 
acero, o de ambas cosas reunidas, i por un lado tiene 
filo i por el otro es roma. Por lo comun solo el filo es de 
acero para que no se gaste tanto con el uso i tenga 
buen corte. - i Cdino se llaman los cuchillos que se 

i 
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café,"el té, el chocolate i el dulce, se llaman cucha- 
ras dulceras, Las cucharas grandes con que se re- 
parte la sopa en los platos, se llaman cucharones. 
Como por lo comun el que reparte los manjares en la 
mcsa es el jefe de la casa, de todo el que tiene el prin- 
cipal manejo i autoridad en un negocio, se dice que 
tiene el mango del cucliaron. Cucharada es lo que cabe 

' en la cuchara. Meter su cucharada,es mezclarse inopor- 
tunamente en la conversacion de otros, o en asuntos que 
uno no entiende; es, pues, una accion d 
que hai que evitat. 

XVII. 
I 

EP  rasec cs. 

El frasco es de vidrio. La parte de abajo del frasco se 
llama fondo o asiento; la parte de arriba se llama el 
cuello. Quien dice frasco dice botella, pues la forma de 
ambas cosas es la misma, solo que la botella es mas 

a grande. En las botellas i frascos sc echan líquidos, 

1 
/ 
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como vino, cerveza, aguardiente, leche, aguas de olor 
i muclias otras cosas. - Habeis olvidado lo que es un 
líquido i lo que es un sdlido? Los liquidos s e  echan 
en las botellas por medio de un embudo,,para que no se 
derramen. Hai personas mui hábiles de manos i de pulso 
firme que echan los líquidos en las botellas sin embudo 
i no los derraman ; pero en todo caso es mejor usar 
siempre el embudo para eso. Cuando ya e s t h  llenas las 
botellas se tapan con un corcho. El corcho no es otra cosa 
que la corteza de itn árbol que se llama alcornoque. - 
i Qu6 sucede cuando se les quita la corteza a los 
Arboles? - i  Cuál es el remedio para. que vuelvan a 
echar corteza? El alcornoque es una especie de encina,, 
cuya madera es sumamente dura. Por eso, cuando 
alguno es ignorante i torpe se dice de él que es-un 
pedazo de alcornoque. Aplicaos al estudio, poned mu- 
cha atencion a lo que os diga el buen maestro para 
no merecer este nombre. La corteza del corcho es fofa 

- i mui recia, por lo cual es tanbuena para hacer tapones, 
porque se comprime como la esponja. De ahí viene tam- 

, bien que ecliándola dentro del agua no se consume sino 
que sobrenada. De corteza de corcho se hacen cintu- 
rones anchos, que los navegantes llevan consigo en los 
buques. En caso de peligro, se los amarran bien al 
cuerpo i se botan al mar. El corcho no los deja consu- 
mir, i aunque no sepan nadar, pueden salvarse. Andar 
como el corcho sobrc cl pgua, es lo mismo quie no 
tener voluntad propia. No vagais a andar nunca así : el 
hombre debe tener voluntad propia, i no dejarse llevar 
por la ajena. La instruccion da independencia al hombre. , 
Os repito que os apliqueis mucho al estudio. Las bote- 
llas en que se echa vino o cerveza son de vidrio verde, . 
así como las castafias o damas juanas, que nosotros lla- 
manos damezanas, o damazanas, que son unas vasijas 
mui grandes en forma de la fruta que se llama castaíía. 
Los frascos i las botellas que sirven para el agua de 
tomar en la mesa son de vidrio blanco. Estas botellas 
se llaman garrafas ; nosotros las llamamos tambien bote- 
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damajuana, una copa, u n  vaso, una taza, un plato i un 
barril. Pero ántes de todo vamos a ver si sabeis hacer 
puntos, líneas i bonitas figuras. 

oe e Estos son dos puntos, el uno est8 en seguida del , 
otro; uno está a la derecha, otro a la izquierda. 

s Estos tamhien son dos puntos, el uno está en- 
@ cima del otro; uno est8 arriba, otra abajo; aquel 

' 

se llama el punto s~iperior, este el punto inferior. 

Esta es una línea. 

Estas son dos líneas. S 

I 

Estas son tres líneas. -. 
e.. 
P. . -d 
;" 

Estas son cuatro líneas. 1i B 1 

"4 q * L ~ I I P ~ T ~  -t>* 

Estas son cinco líneas. .=y",/ 

O Esta es una línea horizontal. Todas 
las líneas que anteceden son líneas hurizontales. 

I 

Esta es una línea oblicua, es decir, 
sesgada; la parte de arriba, o la 
parte superior, está inclinada hácia 
la izquierda. 

, - 

t 

Esta es una línea perpendicular, 
es deci~, a plomo. 
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Estas dos l i n e a ~  Son_ PARALELAS; 
siempre permanecen a la misma distancia una de otra ; 
Banca se encuentran, nunca se juntan. 

Estas son dos Iíneasque se encuen- 
tran, que se juatan en un punto, i 
forma11 un ÁNGULO. Las dos líneas se 
llaman los dos LADOS del ángulo, i el 
punto en donde se juntan se llama 
VÉRTICE. 

Este es u n  Zngulo RECTO. Un lado 
es perpendicular, otro es horizontal. 

\ 

Este es un Angula agudo. Un lado 
es horizontal, otro es oblicuo i se 
inclina hácia el lado horizontal. 

Este es un ángulo obtuso. Un lado 
es horizontal; otro es oblicuo i no se 
inclina 1iCicia el horizontal, sino, al  
contrario, se separa mas i mas de 

1 
este. 
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AL. ~ s t o s  son cuatro kngulos rectos en 

i r  cuatro posiciones diferentes. 

--/ Estos son cuatro\ Sugulos obtusos 

-\ r en cuatro posiciones diferentes. 

Estos son cuatro dngulos a&g%4\ 
en cuatro posiciones diferentes:. 9 

C 

Esta es una cruz RECTA. S UJ TL/  
pone de dos líneas rectas qu 
cortan formando cuatro Angulos rec- 
tos. 

Esta es una C R ~  OBLICUA que se 
compone de dos lineas rectas que se 
cortan formando cuatro ángulos.obli- 
cuas, dos obtusos i dos agudos. Todo 
9ngulo que no es recto es oblicuo. 
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Esta 
dios. 

1 

es una ESTRELLA con ocho ra- 

de diferente largo ; por eso se llama 
triángiilo de lados desiguales o EsCA- 

Este es un TRIA~GTJLO: El triángulo 
tiene tres lados i tres ángulos. En 
este triángulo todos los tres lados son 

LENO. 

\ 

Este es un triángulo que tiene to- 
dos los lados iguales; por eso se 
llama triángulo EQUIL~TERO. 

1 

Este es un triángulo que tiene dos 
lados iguales. Se llama ISO~CELES. 
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Este es un cuaclrado. En el cua- 

drado todos los lados son iguales 
entre si. Tiene cuatro lados, qne for- 
man cuatro ángulos rectos. 

Este es un RONBO. En el rombo los 
cuatro lados son iguales, pero e s t h  
sesgados u oblicuos. El rombo tiene , 

cuatro ángulos oblicuos, dos obtusos 
i dos agudos. 

, 
Este es ~ ~ R E C T Á N G U L O  largo. El rei; ' 

tangulo tiene cuatro ángulos igti$& 
i lados desiguales. , , 

4) 
w 

Este es un eomo LARGO. ~iene&&tsgTr 
tro 5ngulos oblicuos i lados  des^'.^^ 
guales. Todas las figuras que tienen 
cuatro lados se llaman CUBDRIZÁ- 
TEBOS. LOS cuatro cuadriláteros que 
anteceden son PARALELOGRANOS, por- 

que tienen sus lados opuestos formados por líneas 
paralelas. 

Este es un C ~ R ~ I L O .  La línea curva 
que lo forma es la CIRCUNFERENCIA del 
cíi-culo. El punto que está en la mitad 
se llama. d centro del círculo 6 de la 
circunferencia ; el centro está a igual 
distancia de cualquier punto de la 
circunferencia. 

4 
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estan formando cuatro iingulos rec- 
tos i dividen el círculo en cuatro partes iguales. Cada 
una de esas ciiatro partes se llama CUADRANTE del circulo., 

Esta es una figura larga redodday 
u ovalada, cs decir, que tiene la 
forma de un huevo. 

\ 

Esas fignras que acabais de dibujar son figuras jeo- 
rndtricas, i lo quecacabais de aprender es jeometria, una 
ciencia mui bonita i mui importante, que trata de líneas, 
ángulos, triángulos, cuadrados, circulos i ritras figuras. 
No olvideis lo que liabeis aprendido, que nias tarde os 
sera rnui útil. Vamos a dibujar otras cosas mas bonitas. 

Esta es una casa; tiene cua- 
tro ventanas i una puerta. La 
puerta está en la mitad.de la 
casa. 

I 

Esta es. una iglesia con una 
torre; en Ia b r r e  hai una cruz. 
Tiene una gran puerta i dos ven- 
tanas. Las ventanas son redondas 
en la parte superior; por eso se 
llaman ventanas de arco. , 

*, d.& .XA./ 
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Esta es una botella. 
la botella ? Para qué 

Este es un vaso de vidrio para 
tornar agua, cerveza, chicha i leche. 
Para los i2iños lo linico bueno es el 
agqa i la leche. 

<1 

Esta es una copa. En ella toma . 
uno vino cuando se lo puede pro- 
curar. 

Este es un sombrer~. Solo para 
salir a la calle se lo pone uco. Entre 
casa nadie está con sombrero. t o s  
niños atentos se quitan el sombrero 
i saludan a sus maestros o a las per- 
sonas de mas edad que ellos, cuando 
las encuentran en la calle. 
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Esta es una llave; cbn ella se cie- 
rran las puertas del escaparate, de 
los cuartos o de la casa. Las perso- 
nas ordenadas no dejan jamas sus 
llaves botadas en los cuartos. 

Esta es 
una es- 
coba ; 

con ella 
se barre 
la casa. 

l 

Ya que liabas dibujado tan bien la llave i la escoba, 
voi a contaras el cuento de las llaves del cielo i el cuento 
de la escoba, para que los leais con atencion i se los 
refirais despues al maestro. 

El cuento de las llaves del cielo. 

A orillas de un espeso monte vivia un leñador con su 
mujer; no tenian mas hijos que una nipita de tres ados. 
Pero eran tan pobres que les faltaba el pan colicliano i 
no sabian cómo mantenerla. Una mañana salió el leña- 
dor mui a la madrugada a trabajar en el monte, lleno 
de pesadumbre; i estando cortando leña presentósele 
de repeqte una hermosa i esbelta mujer, que tenia en 
Ia cabeza una corona de brillantes estrellas, i le habló 
así : « Soi la Vírjen María madre del Niño Dios; tú tienes 
liambré i sed, triicme tu hijita, quiero Ilevkrmela con- 
migo, i ser su madre i cuidar de ella. )) El leñador obe- 
deció, trajo su hijita i se la entregó a la Vírjen María, 
quien se la llevó al Cielo. Allí le iba divinamente, comia 

! 
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esqui sito^ bizcochos de aaúcar i bebia leche dulce, sus 
trajes eran de oro i los anjelitos jugaban con ella. 
Cuando tuvo catorce anos 11am61a un dia 1a Vírjen María 
i le dijo : tr Querida hija, voi a Iztlcsr un largo viaje, toma 
i guárdame las llaves' de las trece puertas de Reino 
Celestial : de ellas doce puedes abrir, i contemplar lcs 
primores que ofrecen, pero la décima tercia, cuya llavv 
es esta chiquita, te esta vodada : cuidado con 'abrirla, 
porque sera tu desgracia. n La muchaclia prometió ser 
obediente, i apénas se habia ido la Vírjen María comenzó 
a contemplar los aposentos del Reino Divino : cada dia 
abria una puerta, hasta que abrió todas las doce. Eri 
cada una de ellas vi6 a un aposlol rodeado de pompa i 
esplendor. No le quedaba por abrir sino la puerta pro- 
hibida, i le entró. la gana mas grande de saber lo que 
estaba oculto en aquella morada, i dijo a los anjelitos : 

No la ~ o i  a abrir enteramente, sino un poquitito no 
mas para que podamos fisgar al traves de la rendija. » 

' 
« No hagas tal, dijeron los anjelitos ; seria pecado : la 
Vírjen Maria lo ha prohibido, i podria fácilmente cos- 
tarte la felicidad. )> Callóse la muchacha, pero la curio- 
sidad no se calló en su corazon, sino que di6 en que 
habia de fisgar sin dejarle reposo. I cuando los anjelitos 
se habian salido pensó entre sí : (( Ahora que estoi sola 
voi a atisbar un puquito, ¿quién lo habrá de saber? n 
Sacó la llave, i cuando ya la tenia en la mano, la metió 
en el agujero de la chapa, i cuando ya estaha metida, le 
di6 vuelta. Abrióse la puerta de par en par, i vio a la 
Trinidad sentada en medio de fuego i resplandores, i lo 
miró todo con asombro ; acered'un dedo a los resplaii- 
dores, i cuando lo retiró estaba todo dorado. Entonces le 
entró el susto mas grande, cerró la puerta con violencia 
i salio corriendo. El susto no le queria salir del cu Fe--% por mas que bregaba, i el corakon no le dejaba I$ .$al- b7~$eT 
pitar un momento, i nada que se aplacaba; el o&%am- ,' c 
bien se le quedó prendido en el dedo, i por masdeie se 
lavaba I refregaba, no se le quitaba. 7 m i I 

No tardó mucho en volver la Vírjen María de ?@ viaje. 
&. 
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1 Llamó a la muchacha i le pidió las-llaves del Reino 

Divino. Cuando se las estaba entregando, le miró la Vir- 
jen en los ojos i le dijo : u ¿No has abierto la puerta de 
la llave chiquita ? 1) u No, u respondió aquella. Entónces 
le puso la mano en el corazon, i sintien'do cómo no 
dejaba de palpitarle un momento con violencia, com- 
prendió que habia desobedecido su mandato i abierto la 
puerta vedada. Entónces le dijo otra vez : u i De veras 
no lo hiciste ? 1) « No, » dijo la muchacha por segunda 
vez. Al decir esto le miró el dedo, que se habia puesto 
dorado por el roce con el fuego celestial, i ya no habia 
duda de que habia pecado, i le dijo por tercera vez : 
« De véras no lo hiciste ? » u No, n respondió la mucha- 
cha nuevamente. A lo cual la Vírjen María le dijo s u No 
me obedeciste i ademas has mentido, no eres digna de 
estar en el Cielo. 1) 

La .muchacha se sumerjió en un sueño profundo, i 
cuando despertó estaba en la tierra en la mitad de un 
desierto. Quiso llamar pero le faltó la voz ; levarrtóse del 
suelo i quiso salir corriendo, pero para donde quiera 
que se volvia eya detenida por cercas de tupidísimos 
espinos, que no la dejaban adelantar un paso. En la 
mitad del desierto habia un árbol viejo i hueco, que le - servia de vivienda. A boca de noche se metia en él, se 
acurrircaba i dormia, i tambien cuando 110-fía i hacia 
tempestad encontraba allí su abrigo. Pero la vida que 
llevaba era lamentable, i cuando se acordaba de lo lindo 
que era el Cielo i de cómo los anjelitos habian jugado 
con ella, se ponia a llorar amargamente. Raíces i frutas 
silvestres eran su único alimento, i como era tan redu- 
cido el espacio en que podia moverse, a veces se la 
pasaba sin conseguir ninguna i no comia en todo un dia. 
A poco tiempo no tenia sino andrajos por vestido, que se 
le cayeron uno tras otro del cuerpo. Pas6 un año i 
otro i otro, i su situacion nacambiaba, sintiendo todo el 
pesar i la  miseria del mundo. 

Una vez andaba cazando el rei i señor del pais en el 
monte i perseguia un venado; i como vió que este se 
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, baga metido en e l  matorral que rodeaba el &rbhl hueco, 

sacó su espada, empezó a cortar espinos i se&brió paso 
hasta el árbol ; cuando llegó allí, vi6 debaj %e su ra- , , -, maje una mii;.hacha de hermosura asom f rosa, que ,lb 
estaba sentada cubierta toda con su cabellei.a, d e  oro, ,.-" 
que cuando caminada se la pisaba, porque era'%&gí. "* 

sima i de lo mas espesa i brillante. Quedóse parado 
delante d.e ella contemplándola lleno de asombro, i le 
preguntá : c Quién eres ? por qué estás aquí solita en el 
desierto? n No le di6 respuesta ninguna,. porque no podia 
abrir la boca. El rei le dijo en seguida : iQui6rcs ir 
conmigo a mi palacio? n Respondió que si con la cabeza. 
El rei la alzó en sus brazos, la puso sobre su caballo h 

-picó a todo galope con ella. 1 cuando llegaron al palacio, 
hízole poner magníficos trajes i dióle de todo en abun- 
dancia. 1 aunque no podia hablar, era tan hermosa i ele- 
gante,'i donoca i suave de maneras, que se ganó el cora- 
zon del rei, quien a poco tiempo se casó con ella. 

Apénas habia ,pasado un año, di6 la reina un hijo a 
luz. Por la noche estando sola en FU cama, presentóse la 
Virjen María, i le díjo : (( Qúiéres &cir la verdad i . 
confesar que abriste la puerta prohibida ? Si lo haces te 
devuelvo el habla; pero si insirtes en el pecado i niegas 
pertinazmente, co.jo tu hijo reciennacido i me lo llevo al 
Cielo. )) 1 le permitió que hablara, pero ella ni por esas 
confesó, sino que respondió pertinazmente : ((No, yo no 
abrí la puerta prohibida. » 1 la Virjen le arrancó el niño 
de sus brazos i desapareció con él. Al dia siguiente, 
como no podian encontrar al niño, corrill la voz entre 
las jentes que la reina habia matado i comidose a su 
prapio hijo. Ella lo oia todo i no podia contradecirlo, 
porque estaba muda; pero el rei, como la queria macho, 
no lo creyó. 

Un año desplies di6 la reina otro hijo a luz. Por la 
noche entró la Virjen Maria a su alcoba, i le dijo : a Si 
me quieres confesar que abriste la puerta prohibida, voi 
a devolverte tu hijo i a desatar tu lengua ; pero si per- 
sistes en el pecado i niegas, me llevaré tambien al niño 

I 
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que te acaba de nacer. La reina respondió de nuevo : 
fr .  No, yo no abrí la puerta prohibida; » i la Vírjen 
María le arrancó el nirio de sus brazos i lo lle;.Ó consigo 
al Cielo. A1 dia siguiente, cnando la jente oyó que el 
segundo niño habia desaparecido tambieu, decian todos 
en voz alta qne la reina se lo habia comido, i pidieron 
los consejeros del rei que se le sometiera a juicio. Pero 
como el rei la queria tanto no lo creyó, i ordenó a los 
consejeros, so pena de le, vida, que no hablaran mas 
de elIo. 

Al tercer afio di6 la reina a luz una preciosa niñita, i 
por la-noche se le presentó de nuevo la Virjen María, i 
le dijo : a Sigueme ! » Tomóla de la mano i la condujo 
al Cielo, en donde le mostró sus dos hijitos sayores, que 

i se sonrieron al verla i estaban jugando con la bola del 
mundo. Como la reina se alegró tanio de verlos, la Vir- 
jen Marfa le dijo : « Si confiesas ahora que abriste la 
puerta prohibida, voi a devolverte tus dos hijos. a La 
reina respondjó por tercera vez : « No, yo no abri la 
puerta prohibida. N Entónces la Vírgen la dejó caer de ' 

nuevo a la tierra, i se llevó la niñita tambien. 
Al dia siguiente, cuando se supo la desaparicion de la 

reciennacida, todos empezaron a decir a grito entero : 
« La reina come jente, no hai duda, es preciso juzgarla; )) 
i el rei no pudo ya contener a sus consejeros. Se le 
juzgó, en efecto, i como no podia hablar ni defenderse, 
fiié condenada a ser quemada viva. Preparóse la hoguera 
con un rnonton de leña, i at6se a la reina con lazos a un ' 
paLo clavado en el centro del monton. Empezó el fuego 
a arder al rededor de ella, i entónces se deshizo el duro 
hielo del orgullo, i el arrepeiitimiento tocó su corazon, i 
ella pensó entre sí : (( ; Si yo pudiese confesar Antes de- 
morir que sí abri la puerta ! n En el instante le volvió 
el habla, i pror~mpió en voz alta : a Sí, Ma~ía, yo lo 
hice. u No habia acabado de decirlo cuando comenz6 el 
cielo n llover i apagó las llamas, i sobre ella cayb una 
luz brillante, i la Virjen María bajó trayendo los dos 
niños, uno de cada lado, i la nifiita reciennacida eii los 
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brazos ; i le dijo con bondad : (( A quien confiesa 
pecados, se le perdonan, M i le  entregó sus tres $' ;t 
Le desató la lengua i le di6 felicidades para toda $ti 

d 
? m 

7 

El cuento de la escoba. ;Q 
b 

% 
"X 

Una vez María, que estaba mui pequeña t~ditrzí@~~,*~ 
fué al monte, mandada por su madre, a cojer % m e P  
para llevar al mereado. Pero se perdió en el monte i 
no pudo volver a su casa. Entónces echó a llorar i a 
gritar : u Madre ! madre ! 1) De repente se le apareció un 
jigante, que la cojió en unamanoi se la llevó para una casa 
mui grande. Todavía estaba Xaría sentada, temblando 
de susto, en la palma de la mano del jigante, cuando 
este, al entrar a la casa, le dijo : En esta casa liai cien 
cuartos, todos de este tamaño (estaban en uno mas 
grande que una :'glesia); si los barres diariamente sin 
que quede en ellos una basurita, le tratar6 mili bien; de 
no, te encerraré en una cueva llena de ratas i ratoixs. n 
María de puro miedo prometió hacerlo, pero al comen 
zar a barrer al día siguiente por la macana, vió que a lo 
sumo alcanzaria a barres dos cuartos no descanSando en 
todo cl dia, i otra vez echó a liorsr. Entónces picotearon 
en la ventana. Ella abri6, i entr6volando una paloma, 
que traia una escoba de lo mas primorosa en el pico, i 
dijo a Rlaría : Aquí est8 esta escoba que te sacar& de 
afanes. ): La pa1orr:a se volvió a salir por la ventana 
volando ; i la escoha se puso a bailar de lo mas aprisq 
por todos los cuartos, i en ménos de una hora quedaron 
tan liinpios como una tacita de plata. Cuando el jigante 
volvió por la tarde, se quedó pasmado al ver los cuartos 
tan bien barridos. I lo mismo sucedió por una cemaua 
entera. Pero al fin se molestó el jigante de que María 
ejecutase una obra tan estupenda como la que ejecu- 
taba todos los dias, i dijo para su capote : « i Yo te ense- 
ñaré, picaronaza l Voi a .ponerte una tarea mas difícil.)) 

la llev6 a un camino lleno de piedras i terrones. Pero 
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apdnas se habia ido el jigante, cuando la escoba limpió 
de piedras i terrones el camino. De repente aparecic', 
delante de María un gran carruaje hermoso; se sentó en 
él con la escoba, se marchó, í despues de unos momentos 
paró el coche en la puerta de la casa de su madre; am- 
bas se alegraron muchísimo de volverse a ver. María le 
refirió lo que le habia pasado ; pero cualido le fué a 
mostrar la escoba, no la pudo hallar en ninguna parte. 

1 

XVIII. 
/ 

Las puertas de las casas, de los cuartos, de los esca- 
parates, las tapas de los baules i cajas i los cajones de 
las mesas se cierran para que los ladrones no se roben 
las cosas que liai adentro o para que no se pierdan por 
otro motivo. Por eso, en todas las puertas, tapas i ca- 
jones hai una cerradura que los cerrajeros hacen de 
hierro. Esta cerradura nosotros en Colombia la Ilama- 
mos chapa. Deiitro de la cerradura hai un pestillo o 
pasador, que por medio de la llave se hace correr a la 
derecha o a la izquierda, segun que se quiera abrir o 
cerrar una puerta, i de para arriba o de para abajo, si 
es un baul o un cajon de mesa lo que se quiere abrir o 
cerrar. La llave debe venir perfectamente- al agujero 
de la cerradura. Si no le viene bien, no se puede abrir 
ni cerrar la chapa. Cuando hayais aprendido mas i seais 
mas racionales, conocereis mas de cerca cómo- estan 
arregladas las cerraduras. La parte de la llave que se 
mete en la cerradura, se llama paleton. Tiene diversos 
dientes o recortes i formas, segun como la cerradura a 
que pertenece está arreglada por dentro. Estos dientes o 
recortes se llaman guardas. Por el otro estremo la llave 
termina en una manija ovalada que sirve para poderla 
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agarrar i torcer con mas facilidad, i tambien para po- 
derla unir eon otras llaves por medio de un cordon o de 
una cadena, o de una argolla, i formar así un manojo 
de llaves. Bai otras especies de eerraduras, como cerro- 
jos, candados. Sirven para lo mismo que la chapa, pero 
se usan de diferente modo. Dibujad otra vez una llave, i 
tratad de formar un candado. El cerrajero hace de 
hierro chapas, cerrojos, candados i llaves. - Qué mas 
cosas hace el cerrajero, que es casi lo mismo que decir * 

el herrero ? 

XIX. 

El Jarro. 

Hai jarros de loza ordinaria, de loza fina, que llama- 
mos de Castilla, i jarros de hierro. Los jarros de loza 
ordinaria los hace el ollera o alfarero, de greda ordina- 
ria; los de loza fina los hace el fabricante de loza o 
porcelana, i los de liierro el fiindidor de hierro. Los 
Jarros de loza ordinaria están vidriados, es decir, tienen 

, barniz ; los jarros de hierro tambiln tienen por dentro 
esmalte o barniz. Este barniz se les da con ciertas sus- 
tancias : se untan de ellas las vasijas, se meten estas al 

, fuego, i las sustancias se funden i los jarros quedan bar- 
nizados.'Los jarros tienen una oreja para poderlos 
agarrar con comodidad. La oreja de los jarros, ollas i 
otras cosas, se llama asa. Una jarra es lo mimo que un 
jarro, con la diferencia de que tiene dos orejas. - 
Comparad la forma de un jarro con la de un barril. - 
2, En qué se parecen, i en qué se diferencian? 
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L a  Lechuza, 

La lechuza es una ave; ticne los ojos estraoirdinaria- 
ineiite grandes, pero de dia no puede ver casi con ellos. 
Sus orejas son poco visibles. Tiene !as piernas cubiertas 
todas de plumas hasta los dedos, el pico corvo i fuerte, 
asicomo las uñas, i las plumas tan blandas que no l~ace  
ruido cuando vuela. Es de la misma familia que los 
bulios ; su color es blanco o rojizo con manchas pardps. 
Es de las aves nocturnas, o que salen, vuelan i +cm 
presa de noche. Ve mas ea las tinieblas quc en la clari- 
dad; su canto es un sonido monótono, desapacible, 
l~gnbre ,  es decir, mui feo i mui triste. Las lechuzas son 
aves de rapiña. Wabitan en los peñascos i en los edificios 
viejos; se mantienen con pajarillos i otros animalcs 
pequeños, corno ratones, que cojen de noche i se los 
comen en seguida sin ninguna espesie de consideracion. 
Por eso, al Iadroh que hurta de noche se le llama 
lecliiiza. 

\ 

La,lechuza i los pajarillos. 

Dos pajarillos andaban una tarde volando- alegre- 
mente, al fin se fatigaron i se posaron sobre las ruinas 
de una casa. De y l p e  se lanzó corno una flecha desde 
una ventana un pajaro grandote, que tenia iii~os ojazos 
de asustar al mas guapo, i agarró a uno de los dos 
pajarillos i se lo almorzó, porque era precisamente la 
hora en que almorzaba siempre, a boquita de noche. El 
otro pajarillo se escapó milagrosamente deser almorzado 
i llegó con felicidad al. árbol en que estaban durmiendo 
sus hermanitos, iles refirió lo que hablavisto i cómo le 
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Mariana, cuando el sol esté bien resplandeciente, vo- 
lemos todos junios a su nido. Voi a suplicar a mis cama- 

, radas yue nos acompañen. Al dia siguiente se marclió a 
eso de medio dia toda una bandada de pajarillos para 
e? nido de la lechuza. A1 air ell:l los gorjeos i aleteos 
de la bandada, seJe cseitó el apetito i quiso cenarse un 

( pajarillo, o mas si podia, porque era precisaicente su 
llora de cenar. Con tal intento se lanzó hacia el lugar 
donde ee oia el gorjeo; pero no pudo cojer nada. Se 
posó de mal humor sobre una pared. Entónces toda la 
bandada se puso a revolotear al rededor de la lechuza i 
a burlarse'de ella. Los mas atrevidos eran los gorriones 
pardos copetones. Re repente se lanzó sobre 12 lechuza 

' una graja i le metió nn picotazo tal en un ojo que casi , 
se lo reventó, i se retiró a toda prisa para qrie la lechuza 
no pudiera golpearla con sus alas. Cuando los otros 
pajarillos vieron qile la graja habia salido sana i salva 
del ataque, se lanzaron tambien sobre la lechuza i le 
dieron tantos picotacillos en los ojos que al fin se los 
vaciaron. Se quedó sin poder ver de no 
así, en castigo de haber matado al pajarill 
hambre. A 

t 

a 
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El carro que está pintado en el libro, es un carrito o . 
cochecito para niños. El caTro sirve para trasportar 
cosas o personas de un iugar a otro. Tiene tres partes 
principales : la-armadura, las ruedas i la lanza. La arma- 
dura descansa sobre los ejes en que están aseguradaslas 
ruedas. Los carros tienen jeneralmente cuatro ruedas, 
dos adelante i dos atras. Cuando el carro está andando, 

, las ruedas se mueven al rededor de sus ejes. Las ruedas 
son de madera, con fajas de hierro al rededor para que 
duren mas. La armadura tambien es de madera, i es en 
formade cajon mas largo que ancho. El eje en que 
e s t h  las dos ruedas de adelante es movible, para que el 

_ carro pueda volverse a uri lado u otro con facilidad; el 
otro eje no se mneve porque no es necesario. La lanza 
sirve para quede ella tiren los caballos, bueyes, mulas, 
perros, carneros o machos cabríos, pfique estos tres 
últimos animales tambien sirven para tirar carros peque- 
ños. Las partes de madera del carro las hace el apera- . 
dor o el carpintero; las de hierro las hace el herrero. 
Un carro en que se trasportan piedras, madera, arena i 
otras cosas, se llama carro de trabajo ; i aquel que sirve 
para personas se llama por lo comun carruaje. Los co- 
ches, las calesas, los qiiitrines son carrnajca, o carras para 
personas. El talabartero es el que hace los cojines en 
los asientos de los* carruajes, i las correas que sirven 
para tirurlo. Todo lo que se pone en el cuerpo a los 

- caballos u otros animales para tirar el carruaje o un 
carro cualquiera, se llama,arnes. Entre los carros de 
trabajo hai carretas, carretes, carretones i carretiliss. 
Estas tiltimas son de mano, o manejadas por un hombre, 
con una sola rueda adela,nte. Los ~ar r08  que se usan en 
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los ferrocarriIes se llaman wagones. Varios wagones 
compenen un tren. Estos carros son tirados por una 
máquina de vapor, que se llama locomotora, i andan 
sobre unos carriles o tizas fuertes de hierro con una 
muesca. Tambieri liai carros que andan sobre carriles 
de hierro i son tirados por caballos o mulas. Por eso, 
esos caminos se llaman FerrTrzürriles de sangre, porque 
se tiran por caballos i mulas, que, como lo sabeis, tienen 
sangre; de no, no serian tales animales. Tambien se 
llaman ferrocarri'es americanos. 

4-J' q ~ n " ~ - '  # 
La sierra se compone de la armadura de & r d  

de la hoja de hierro. La hoja de la sierra esta llena de 
puntas agudas i afiladas que se llaman dientes. Estos 
dientes por lo comun estan trabados. En la armadura 
liai una cueréla fuerte para atirantar la hoja. Muchas 
sierras no tienen armadura, sino manija en un estremo 
de la boja; esas se llaman serruchos o sierras de mano. 
Las grandes sierras con que se cortan los troncos de los 
arboles para hacer tablas, tienen dos matiijas o mangos. 
Tambien se llaman serruchos. Las sierras sirven para 
cortar madera, cuerno, hueso i aun metal. Los que mas 
las necesitan son los carpinteros i los ebanistas. Car- 
pintero es el que enmadsra las casas i hace muebles 
ordinarios ; el ebanista no hace sino muebles finos ; 

'tarnbien se le llama ensambladop. - i Para qué se 
emplean los burros, no los animales, sino unas máqui- 
nas de tres patas que liai en las carpinterías? - i Cómo 
sc llama lo que se desprende de las cosas cuando se 
asierran? - ¿Qué cosa es viruia? - Quien hace la 
armadura de la sierra? quién hace la h0ja? 

? 
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i , XXIII. 

L a  Oasa, 

Vivimos en una casa. Las casas se edifican; por eso 
se llaman edificios. - ¿Qué otros edificios conoceis ade- 
mas de la casa? Las casas se edifican con diferentes 
cosas, que se llaman materiales. Enas tienen paredes de 
piedra o calicanto, otras de adobe, otras de ladrillo i 
otras de bahareqae; pero todas tienen sobre las paredes 
vigas, i varas en el techo. - i Qu6 cosa es el techo? 
El tejero o ladrillero, que nosotros llamamos chircaleño, 
liace los adobes i los ladrillos; los adobes se hacen de 
greda : la greda despues de bien pisada se echa en un 
molde que se llama gavera, se une bien i se pule, se 
levanta la gavera, i se dejan secar al sol los adobes. 
Cuando están oreados sé colocan en pila i aahí acaban 
de secar. Los ladrillos se hacen lo mismo que los adokes, 
pero en gaveras mas pequefias, i cuando están secos se 
ponen en un horno con fuego hasta que se vuelven duros 
como piedra i de color rosado. Antes de hacer las pa- 
redes, se hacenlos cimientos; estos no se pueden formar 
sino de piedras grandes i duras, porqqtodo el edificio 
descansa i pesa sobre ellos. 

Los cimientos se colocan dentro de la tierra. Para 
que las piedras se peguen unas con otras, se asientan 
sobre argamasa de cal i arena; se estiende una capa de 
argamasa i otra de piedra. Si 12s paredes de la casa son 
de ladrillo o de piedra, tambieri se emplea esta arga- 
masa para pegar los materia!es entre sí, de modo que 
toda la pared forme un solo cuerpo. Si son de adobe, lo 
que se emplea es barro de tierra comun; si es gredosa, 
es mejor. Los cimientos i las paredes se hacen a plomo 
o perpendiculares $ara que no se venzan. - Qué cosa 
es una línea perpendicular? Cuando las paredes estan 
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hechas, se colocan las vigas sobre ,ellas,; las vigas deben 
quedar horizontales i sirven r i j a  mantener las paredes - 
siempre perpendicnlares i para armar sobre ellas el 
techo. El carpintero labra las'vigas con el hacha para 
que queden cuadradas. Adeinas del hacha emplea el ' 
carpintero para enmadera? el techo, sierras, martillos, 
formones, cepillos, azuelas, escuadras i barrenas. Tam- 
bien hace el carpintero las escaleras de la casa, las 
puertas, lais ventanas, las alacenas i los entablados, i 
clava las varas i las vigas del techo ; pero el cntejaclor 
es el que enteja. El cerrajero hace las cerraduras de tuda 
especie para las puertas, i las pone tambieri. El hojala- 
tero hace Ins canales de hoja de lata para recojer el 
agua cuando llueve. El vidriero pone en lasyentanas 

. las vidrieras i las asegura con puntillas de hierro i 

Las mesas las Iiaceii los ebanistas o los er-isambla- 
dores; la mesa se compone de una lámina de madera, 
colocada sobre una o varias patas. Las palas de la mesa 
deben ser todas iguales de largas. - Por qué? La lámina 
de la mesa debe ser lisa i estar a nivql. - ; Con qué 
objeto estg ? Así como una cosa está a plomo cuando es 
perpcndicular, así cuando está á nivel es porque estA 
horizontai. Ya saheis que cuando una línea, que se tira 
de abajo para arriba a plomo, corta otra línea que se 
iira de izqilierda a derecha a nivel, la primera es per- 
pendicular i la segunda horizontal, i forman .entre las 
dos, ángulos rectos. Cuando las patas de las mesas son 
redondas las hacq el tornero en un torno ; si tiene flores, 
acras o piés de animales i otras figuras hechas de la 
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misma madera, estas figuras las hace el artesana que 
trabaja en obras de talla. Algunas mesas tienen cajones 
para guardar cosas. Las mesas ordinarias, como las de 
la cocina o despensa, las hace el carpintero i no se bar- 
nizan ; las de los cuartosson mas finas i están barniza- 
das. Las mesas finas se cubren con una carpeta para 
que no se dañen. Estas carpetas son de lino, de lana, de 
algodon o de seda. El lino se saca de una planta. - 
i De dónde sale la lana i el algodon? La mesa en que 
se come se llama mesa de comedor. Antes de comer se 
pone la mesa, es decir, se cubre con unos manteles i 
encima se ponen los cubiertos, los platos i los maxi- 
jares. - i Para qué sirven los mant;eles? - ¿De dónde 
sale la seda con que se hacen las carpetas de seda i 
miichas o@as telas o jéneros? Si no lo cabeis, el cuen- _ tecillo siguiente os lo diri. 

L a  araña i el gusano de seda. 

La araña : -Yo hilo mucho mas fino que Ud., vecina. 
El gusano : - Eso es rnui posible; Ud. hila mui bien, -= 

pero para qué? Dígamelo. 
La araña : - Hilo i tejo al mismo tiempo una red, i la 

estiendo con arfí8cio a lo ancho i a lo largo; entónces 
vienen las moscas a posarse en ella, sin sospecha nin- , - 
guna; i se quedan allí prendidas, i yo tengo así bocados 
de princesa. 

El gusano : - No le enyidio su habilidad; siga Ud. 
hilando i tejiendo con tanta finura o artificio como 
quiera; yo no he aprendido tanto como Ud. ni soi tan 
injenioso; pero he aprendido a ser útil i no a hacer 
daño a los demas. Vaya Ud. con Dios: vecina; yo no la 
envidio. 

' L a  araiia. 

iconoceis bien la araña? Es un idsecto despreciado, 
apesar dv que nos presta algunos servicios destruyendo 
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las poscas i 'otros insectos molestos. Tiene ocha piernas 
i ocha ojos. Es admirable por la inj~niosa tela que 
forma én mui poco tiempo. Esa tela es su habitacion, 
allí se pone a acecliar su presa con todos los ocho ojos 
que tiene. Si una mosca se para en su red, sale ella 
brincando a toda prisa, la agarra, la enreda en los hilos 
de la red, de modo que no pueda mover patas ni alas, 
i se la chupa; en un abrir i cerrar de ojos no queda de 
la~moscasino fa  piel seca. La araña busca siempre los 
rincones de los cuartos para formar su red, i aunque 
destruye las moscas, que molestan mucho, no hai que 
dejarlas en las habitaciones. Por eso es que la criada 
viene siempre con el palo de la escoba i las quita. Las 
casas en donde hai telarañas no son habitadas por jente 

h. El Taburete. q 
. kb-,"?;~ 

El taburete es un mueble que, sirve para sentarse. 
Sus partes se llaman : ehespaldar, el asiento i las patas. 
El asiento es de madera, de paja tejida como estera o 
de cuero. Twbien  los hai acolchados, es decir, con un  
cojin de lana o crin en una tela de lana, de algodon o 
de seda, i basteado. Los espaldares tarnbien se acolchan! 
Estos se llaman taburetes acolcliados, o mejor dicho, 
sillas o silletas. Bai sillas de dos brazos anchas i acol- 
chadas, que se llaman sillas poltronas. - Dibujad un 
taburete, una silla de brazos, una casa i una mesa. 
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&E Escaparate. 

El ebanista no solo hace mesas i taburetes, tambien 
hace escaparates o armarios, que sirven para-guardar 
muchas cosas, bien sea para que no se pierdan o para 
precaverlas del polvo. Los armarios para guardar ropa 
son de dos modos, o bien tienen botones de madera, a 
manera de perchas, para colgar los vestidos, o bien tie- 
nen tablas atravesadas i cajones para guardar la ropa 
doblada. Jeireralmente se cuelgan los vestidos de paíio 
de los hombres i los trajes o sayas de las mujeres. La 
ropa blanca o interior se guarda doblada. Tamhien se 
guardan libros en los escaparates. Todos los escaparates 
tienen puerta : esta puerta es de vidrieras como las de las 
ventanas, o de tablas como las hojas de las puertas. En 
armario que no tiene puerta se llama estante, Tanibien 
hai escaparates que limen por puerta un grande espejo; 
estos se llaman escaparates de espejo., - ¿ Qué se 
guarda.en los escaparates del comedor, de la cocina, de 
la despensa? No ser escaparate de nadie, es no guar- 
dar secretos, a decir cosas que sin ser secretos no 
debieran decirse. - ¿Es bueno no ser escaparate de 
nadie ? 

- , 

XXFTII. 

331 ñHaclrla. 

El hacha es un instrumento mui útil para el carpin- 
tcro, como ya lo hemos visto, para el leñador, para la 
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cocinera, e a  una palabra, 'no Iiai casi oficio en que el 
Iiacha no sea iítil. El hacha de la cocina se llama ha- 
chuela. Pero en donde presta los mayores servicios el 
hacha es en el monte para derribar los árboles, de que 
se hacen vigas, mástiles de b~iqnes, tablas, maderos, o - 
leños cuadrados, tablones, bancos de carpintería i mu- 
chas otras cosas. E1 Iiacim se compone de una parte de 
hierro con filo acerado en forma de curia. En el estremo 
opuesto al filo tiene un ojo en donde se mete el mango. 
El l-tacliero da en el tronco con toda su fuerza go lp~s  con 
el hacha sacándole a cada golpe grandes astillas, hasta 
que le hace una bucha rnncsca cii contorno; el hrbol 
entonces por su propio peso se cae. Los golpes del hacha 
en el monte se oyen a lo léjos, i el eco los repite uno 
por uno. EI eco es la repeticion del sonido en cierto2 
parajes. Esta repeticion la produce el aire deteni 
selvas o morilafias. Algun dia sabreis cómo; por a 4, 

contentaos con leer el cuento del niño i del eco,.i "% 
hacha de oro. J ., 

" t <, 
" . -d f.? 

b 
. Y  

5. 
E l  cuento del niño i el eco. S C 

Jorjito no sabia todavía nada del eco. Una v 
en una llanura rodeada de una selva espesa d 
mili altos, Contento se puso a correr i a sal@ sobre la 
yerba, i de pura alegría gritó : « Ho! ho! 1) En el acto 
mismo le gritaron de entre la selva : (( No ! l-io ! 1) Todo 
asombrado preguntó : - u i Quién está ahí? u-i la misma 
voz repitió en el mismo tono : « - Quién est5 ahí! » - 
« Ven ac&! » gritó Jorjito en voz mas alta. - « Ven 
acá ! 1) repitió la misma voz de antre la selva. Entónces 
se puso bravo creyendo que lo estaban remedando i 
burlándose de él, i gritó : U - Muchacho mal criado ! D 
r( - Mucliacho mal criado ! x pepitió la misma voz. En- 
tónces se meti6 Jorjito en la selva para buscar al mu- 
chacho que !o estaba remedando. Pero no encontró 
muchacho ninguno, ni le volvieron a responder cuando 
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pi tó  : - (1 En donde estás? w n  acá! muchacho mal 
criado l 1) 

Jorjito se volvió para la casa por la Ilanura, i mando 
- estaba ya algo Ejos de la selva, gritó otra vez : « - En 

dónde estás? ven acá! muchacho mal criado! >a 1 sus pala. 
bras fueron de nuevo repetidas fielmente, 

Jorjito estaba de lo mas enfadado, i refirió a su padre 
cómo un pilluelo de calle, escondido entre la selva, lo . 
habia estado insultando. Esta vez te has traicionado a 
tí mismo, le replic6 el padre, porque tú coinenzaste a,  
insultar; conozco al muchacho que esta. en la selva, no 
repite sino lo que se le grita. 1) 

Al dia siguiente fué el p a d ~ e  con su hijo a la misma 
llanura, se quedo parado a cierta distancia de la selva i 
mandó a Jorje que gritara espresiones amables : « Que- 
rido niño ! te quiero mucho l que te vaya bien ! i )  I el 
eco repitió las espresiones amables. 

(( - Ya ves, dijo el padre, tuya era la culpa si no 
oias palabras amables del muchacho de Ia selva; lo 

1 mismo que uno grita a la selva, sc rcpitc desde la selva. n 
Así sucede en la vida. Quien recibe la jente con bene- 

volencia, es tratado por los demas con benevolencia 
tambien; pero qnien es ordinario con los demas, na debe 
esperar de ellos nada mejor. 

El cuento del hacha de oro. 

Un carpintero estaba trabajando en un puente. De 
golpe se le cayó el hacha en el rio, que era mili hondo. " 
Ent6nces suplicó al Dios del rio que le hiciera el favor 
de devolverle su hacha, porqne era tan pobre que no 
tenia con qué comprar otra. Salió el Dios del rio de la 
profundidad i le trajo una hacha de oro. Pero el car- 
pintero le dijo aflijido : (i jEsa no es mi hacha! n El Dios 
del rio se zabullb de nuevo i trajo una hacha de plata. 
El carpintero dijo aun mas aflijido : (( 1 Esa tampoco es 
mi hachal a I por la tercera vez salió de la profundidad 
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De la noche a la mabana se encontró el artesano rico. 
Vendió el hacha de oro i la de plata en la moneda, en 
donde le dieron por e!las muchos miles de pesos. Uno 
de sus vecinos pensó : u i Por qué no he de hacer yo lo 
mismo que el carpintero i volverme en un momento rico 
como él? 1) 1 se fué para el puente con su hacha, la dejG 
caer en el rio, i suplicó al Dios de él que le hiciera el 
favor de devolvérsela, que le hacia tanta falta. No tardó 
mucho el Dios del rio en salir trayendo una hacha de 
oro, i le preguntó : u - ¿Es esta el hacha que se te 
perdió? 11 - ((*Si, sí, esa es/ 11 respondió apresurada- 
niente el mentiroso, i quiso apoderarse de ella. N- ; Alto 
ahí ! » esclanió el Dios enfurecido. U i Crees tú engañar 
a aquel que puede ver en el interior de tu corazon? En 
castigo perderás tu hacha tambien! n 1 el mentiroso todo 
avergonzado tuvo que volverse sin hacha para su casa : 
se fu6 por lana i volvió trasquibdo. 

XXVIII. 

El sofá.  
L 

El sofá sirve para sentarse, así corno los taburetes, las 
siiletas i las sillas poltronas; pero el sofá es mucho mas 
largo. En el sofá s e  pueden sentar varias.personas. Tam- 
bien se puede una recostar en el sofa. El sofá no es ! 

: : sino uh canapé. La Única diferencia entre los dos con- 
I 
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siute en quc este es mas angosto. El sofá se compone de 
una armadura de madera, un asieiato i un espaldar. To- 
dos los sofUs i canapés son acolchados como las sillas 

, poltronas. Algunas veces el asiento descansa sobre unos 
resortes de alambre para hacerlo mas blando, apí como 
el espaldar. - ¿ Qui5 mas tiene el sofá ? - Qué dife- 
rencia hni entre un sofá i un escaño, i entre un e~cafio 
i un&y?~o? 
;*' S;- . I 

.. ,,-' 
XXIX . 

L a  Ca.ma. 

U~ia cama se compone del mueble de madera i del 
colchon i las cobijas. El ebanista o carpintero fabrica la 
armadura de madera. Tiene forma rectangular, mas larga 
que ancha. Los colclioms son de lana, de plurpas, de 
tamo, de crin o de barba de árbol, que se llama crin 

. vejetal, porque es una planta i todas las. plantas son 
vejctales. El colchon, es un saco de jénero del mismo 
tamaño que la cama, que se hincha de algvna de esas 
cosas i se bastea con cordones, que se Pasan de un lado ' 
a otro del eolchon can una aguja de ensalmar. - ¿Qué  
otra clase de agujas hai? Encina de! co!chon se es- 
tiende una sábana, i sobre esta sábana otra sjbana, i 
sobie esta las cobijas de lana, que se llaínan mantas o 
frazadas, i la colcliü o sobrecama. La colcha jenerd- 
mente no es siuo un adorno, que se quita cuando uno 
so acuesta. - ¿Por qué se acuesta uno entre dos saba- 
m s ?  Adetnas del colchon, las sabanas i Ihs cobijas, 
h i  en la cama almohadas, que scn tambien sacos hen- 
chidos, pcro no basteados. - i Para que sirve la almo- u 

liada? - ¿Cuál es la cabecera iie la cama? En las 
camas el mayor aseo es necesario; aluí es donde el 

S hombre se reposa de las fatigas del dia. El hombre debe 
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abrigarse bien para dormii., para leiíantarse con rigor 
a ,trabajar. Dormir en el suelo, es mui dañoso, por- 
que siempre bai humedad en 61 i a1 fin esto enferma 
i causa la muerte. Los hombres fliie duermen en malas 
camas, mui duras, desaseadas i zin b w n  abrigo, viven 
mni POCO. Hai muclias camas qiic tienen colgadura. - 

Para qué sirve la colgadura? - Qué cosa es un catre ? - Para qnB sirve el toldillo o mosqnitero? 

XXX. 

El cuerpo de las aves está cubierto 
plumas pequeñas del cuello, del pec.ho i el vientre, son 
las que usan ara henchir colcllo~ies, almohadas i CO- 
jines. En las a f' as i en la cola se encuentran las plumas 
mas grandes. Las plumas de las alas se llaman plumas 
maestras; ellas son las que sirven a las aves para volar. 
Cuando se les cortan no pueden volar. Las plumas 
maestras de los gansos, los cisnes i otras aves son las que 
se usan para escribir. Pero ántes de usarlas es preciso 
endurecerlas en ceniza caliente o rescoldo. EntOnces se 
tajan con una navajita mili afilada que se llama corta- 
phmas. 

La plrrma se compoiie de dos  artes, las barbillas i el 
cafion. Las barbillas se componen de I-icbritas,,que han 
crecido a cada lado del cafioii.' E.i la parte en quc 
están las barbillas, el cañon es cuadrado i no es liiieco. 
El verdadero cañon es redondo. Las barbillas son mas 
largas en un lado del cañon qrie en el otro. Rácia el 
estre1n.o superior'terminan en tina punta. La parte infe- 
rior del cañon es clara, medio trasparerrte i redonda. 
Ahí está el mui lijero tuétano o niednla de las plumas. 
Las plumas tienen varios colorr:~. Las de ganso son jene- 
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ralmente blancas, pero tambien las hai ardas i negras. 
Hoi casi nadie escribe sino con plumas 1 e metal. - ¿.Se 
sacan estas tambien de las aves? A1 que cseribe b ~ e n  
se le liama bdena pluma. Esforzaos cuahto podais por 
ser buecas plumas; quien escribe bien gana su vida con 
facilidad. La buena letra, el aseo para escribir, la orto- 
grafía corriente, son una gran recomendacion en todas 
partes. El que llega a sentar bien la pluma, es decir, a 
escribir con conocimiento i buen estilo sobre una mate- 
ria, es digno de envidia. 

El LibPo. 
f 

9 
Tengo doe libros ; tengo el libro de lectura i el libro 

de escribir. En el libro de escribir escribo cou pluma i ! tinta; pero en el libro de lectura leo. El libro de lectura 
es un libro impresa: El impresor lia impreso en él las 
palabras, las descripciones i los cuentos. En mi libro de 
lectura hai esactamente las mismas palabras que en los 
libros de lectura de mis condiscípulos. Mi libro de escri- 
bir está rayado ; en él Iiai líneas trazadas para que yo 
aprenda a escribir en línea recta. Estas líneas tienen 
todas la misma direccian, esto es, direccion horizontal. 
Todas son paralelas. T a a i e n  están separadas igual- 
mente unas de otras, para qiie yo me acostumbre al 
órden i a la regularidad. Las líneas se trazan con una 
regla. 

Los libros se componen de clps partes, una interior i 
otra esterior. La parte interior es el libro propiamente . 
dicho, i se compone de hojas. En el libro de lectura 
están las hojas impresas; cada lado de la hoja tiene su 
número de órden o pájina ; en el libro de escritura las 
hojas, o están completamente blarcas o tienen líneas. 
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El papel que se emplea para imprimir se llama papel 
de imprenta ; el papel en que se escribe se llama papel 
de carta. El papel de imprenta es mas blando que el d e  
carta. El papel de imprenta se pasa, cuando se le ecEa 
algun liquido, como e l  papel de estraza o secante. Para 
hacerlo mas durable el empastador lo pasa por agua de , 
cola. El empastador o encuadernador empasta el libro. 
Dobla los pliegos, los asegura con hilo, corta la parte 
superior, la parte inferior i la parte esterier, de modo 
que todas las hojas queden iguales, i cubre todo el libro 
con una pasta de carion. Las puntas i el lomo de 12 pasta 
se hacen de En6 o de cuero. En las caras o los lados de 
la pasta se pega con cola un papel de colores cón brillo. 
M i  libro de escribir no está empastado, sino cubierto 
con papel mas fuerte de color azul. Por eso se llama 
cuaderno. L9s niños que tienen órden no hacen borrones 
de tinta ni manchas de manteca en sus litros, ni recortes 
en las puntas con las uñas, con los dientes o con la 
navaja. Esos recortes se llaman crejas de burro. 

Ademas de1 cuaderno de escribir, el niño que está en 
la escuela necesita un cuaderno de hacer cuentas, que 
tampoco debe tener ni borrones, ni manchas de man- 
teca ni recortes en las puntas. Para hacer cuentas en el 
cuaderno, es preciso haberlas hecho primero en la 

L a  Pizarra. 

Para escribir, dibujar i hacer cuentas necesito una 
pizarra. Este útil de escuela se compone de un pedazo de 
pizarra que tienne un marco de madera. La pizarra no 
es sino una piedra. Hai rhontañas enteras de pizarra. 
LOS mineros sacan las pimrras de los pizarrales o can- 
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taras de pizarra; La gizarra,se _parte eb-lajas que 
se alisan. La pizarra tiene color azulado. La pizarra 
s3 corta en forma rectangular. Dos de sus lados son 
mas largos que los otros dos. Los dos mas largos son 
rectos i parnlclbs entre sí, así como los dos mas cor 
tos. La pizarra en su marco forma un cuadro con cuatro 
ángulos rectos; un cuadro semejante se llama rectán- 
gulo. Wai muchos objetos cuya superficie forma rec- 
tángulos ; por e~jemplo, las vigas ,de las casas, la lámina 
o tabla de la mesa rectangular, los lados del escaparate, 
el marco de las puertas i ventanas, las hojas i la pasta 
del libro i muchisimas~otras cosas. El marco de madera 
de la pizarra se compone de cuatro partes que se enca- 
jan una en otra. En la parte interior tienen una muesca 
en donde se asequra la pizarra. El que quiere escribir en 
la pizarra necesita un puntero, que se hace tambien de 
pizarra mas blanda. Los niños que son ordenados tienen 
siempre una esponja u otra cosa a propdsito para !impiar 
la pizarra. En la escuela hal tamhien un gran cr:cldro de 
tablas tefiido de negro, que se llama tablero, i en E l  
escribe i dibuja el maestro con tierra blanca para que 
los niños imiten en la pizarra lo que 61 hace. 

En la pizarra se hacen cuentas. Yamos a comenzar ' 

hoi a contar; pero poned atencion. El signo $ significa 
mas, por ejemplo, uno + uno son dos. El signo - signi- 

S fica m&os, por ejemplo, dos - uno es uno. El signo x 
~sigiiifica vece.s, por ejemplo, dos X dos son cuatro. El 
signo = significa igual ;  por ejemplo, dos = a dos. 

/ 
l 

- 
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Cuadros de los niimeros i cifras 
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Adicion i sustraccion hasta diez 

4 f  5 
6 + 3  
3 - 2  
9 - 5  
6 - 2  

:$-; 
6-l- 4 
4 - 2  

10 - 1 
1 0 - 4 .  
3 + 7  

9.") 44% 

*1 '2 
.+T - U% 

Números hasta veinte t..- r 
@ C @ Q ) O e O @ O  

6 

1 2 3 4 . 5  6 7 8 9 10 

8 , @ 8 @ @ 8 0 8 6 8  

11 12 13 14 15 16 17 18- 19 20 
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Adicion i sustraccion hasta veinte. 
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Números hasta ciento 

Tabla de Multiplicacjon 
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¿sabeis contar desde uno linsta diez? Pues bien, pafa 
cada número desde uno hasta. nueve Iiai una cifra dife- 
rente. Los signos o cifras con que se representan los 
números son los siguientes : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 .  
Diez cosas aisladas, o diez unos, o diez UNIDADES, com- 

ponen una DECENA. Las decenas se escriben con los mis- 
mos signos o cifras con que se escriben las unidades, / pero las decenas deben estar a la izquierda i las unidades 

/ a la derecha. Cuando na hai unidades se escribe en su 1 lugar un csao, 0. 
................ 

i 
Diez o una decena se escribe 10 <e:: . Dos decenas o veinte se escribe ............ 20 

. 1 Tres decenas o treinta se escribe .......... 30 
1 Cuatro decenas o cuarenta se escribe 40 Y .... 

Cinco decenas o cincuenta se escribe .... 5Qq 
I Seis decenas o seseiata se escribe .......... 6 0 ~  
I ,  

Y Siete decenas o setenta. se escribe ........ 70 9-̂ , 
Ocho decenas u ochenta se escribe ...... 80 

.... . 1 Nueve decenas o noventa se escribe 90 
1 Leed ahora los siguientes números : ' 

1 16. Eso quiere decir : un diez o una decena, i seis unos 
1 o seis unidades, i se lee : diez i seis. 
1 24. Eso quiere decir : dos dieces o dos decenas, i cuatro 

unos o cuatro unidades, i se lee : veinte i cuatro. 
36. Eso quiere decir : tres decenas i seis unidades, i se 

lee : treinta i seis.. 
, 45. Eso quiere decir : cnatro decenas i cinco unidades, 

i se lee : cuarenta i cinco. 
58. Eso quiere decir : cinco deccnas i seis unidades, i 

se lee : cincuenta i seis. ' 68. Eso quiere decir : seis decenas i ocho unidades, i se 
lee : sesenta i ocho. 

75 .  Eso quiere decir : siete decenas i cirico unidades, i 
t se lee : setenta i cinco. 

87. Eso quiero decir : ocho decenas i siete unidades, 
i se lee : ochenta i siete. 
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99. Eso quiere decir : nueve decenas i nueve unidades, 
i se lee : noventa i nueve. 

Jamas contamos mas de nueve decenas; pero cuando 
tenemos diez decenas, eso lo llamamos un CIENTO O una 
CENTENA. Tampoco contamos nunca mas de nueve cien- 
tos o centenas ; pero cuando tenemos diez cientos o cen- 
tenas, eso lo llamamos un MTL. Escribimoo las centenas i 
los miles con las mismas cifras con que escrilsimos las 
unidades i las decenas. Las centenas están a la izquierda 
de las decenas, i los miles a la izquierda de las cente- 
nas. El que quiera comprender esto bien, que dibuje en 
su pizarra la siguiente figura : 

En el primer cuadrito hácia la derecha, cada cifra 
quiere decir uno o unidad, en el segundo, diez o de- 
cena, en el tercero, ciento o centena i en el cuarto, mil. 
1 Qué quieren decir, pues, los números 5, 6, 7 i 8, que 
están en los ciiadritos? Eso quiere decir: 5 miles, 6 cen- 
tenas, 7 decenas i 8 unidaaes; i se lee : cinco mil seis- 
cientos setenta i ocho, 5,678. ,' 

Cuando no hai centenas, decenas o unidades, se llena 
el vacio o cuadrito con un cero. Borrad el número 7 de 
la figura anterior, i poned en el cuadrito un O .  

1,000 100 10 

Esoquieredecir: 5miles, ocentenas, ningunasdecenas i 
ocho unidades ; i se lee : cinco mil seiscientos ocho,5,608. 

Borrad ahora el 6 tambien i poned en su lugar otro O. 
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Eso quiere decir : 5 miles, ningunas centenas, ningu- 

nas decenas i 8 unidades; i se lee : cinco mil ocho, 5,008. 
Borrad el 8 tambien i poned otro O en su lugar.,, 

1,800 100 10 1 <o 
% ,  - 
n 

i ' c, 

2 - 
1 
4 

Eso quiere decir : 5 miles, ningunas cent as nin- 
gunas decenas i ningunas unidades; i se le<&eai 
mil, 5,000. 1 ' 

C+?L I 

Ahora. borrad la figura. Si habeis puesto ateneion, po- 
dreis leer cualcsquiera niímeros sin necesidad de los 
cuadritos. Leed, pues, los siguientes : 

365. Eso quiere decir : 3 centenas, 6 decenas i cinco - 
unidades, o trescientos sesenta i cinco. Ese es precisa- 
mente el número de dias que tiene un año. 
1 ,S1 0. Eso quiere decir : 1 mil, 8 centenas, 1 decena 

i ninguna unidad, o mil ocho'cieritos diez. Ese fué el año 
en que Colombia se declaró independiente de la España. 
Desde el dia 20 de julio de 1810, Colombia se hizo por 
si misma nacion libre i soberana, i ha  sabido conservar 
su independencia i libertad hasta el presente, i sabrá 
conservarlas eternamente. El 20 de julio de 1810 es un 
gran dia para los hijos de Colombia; es un dia de rego- 
cijo público i .nacional. 

1,499. Eso quieredecir : 1 mil, 4 centermsi 9 decenas 
i 9 uuidades, o mil cuatro cientos noventa i nueve. Ese 
fné el año en que Cristóbal Colon descubrió el territorio 
colombiano. Corno lo liabreis notado, el nombre C O ~ V B I A  
viene del nombre de COLOR. Nuestros lejisladores al  dar 
el nombre de COLOMBIA a nuestro pais, en vez del nogbre 
de Aiuevn Granada que Antes tenia, hicieron u n  grande 
acto de justicia bácia el descubridor de la América. 

1,538. Eso quiere decir : 1 mi1,5 centenas, 3 dece- 
nas i 8 unidas, o mil quinientos treinta i ocho. El dia 6 de  
agosto de ese año Bogot& fué fundada por Gonzalo 
Junénex de Quesada. l 
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2,734. Eso quiere decir : 3 miles, '7 centenas, 3 de- 

cenas i 4 unidades, O dos mil setecientos treinta i 
cuatro. Ese es precisamente el número de metros a que 
está situada Bogotá sobre el nivel del mar, es decir, 
que, suponiéndose uno en Santamarta o Cartajena, que 
están situadas en la orilla del mar i al mismo nivel que 
el mar, neccsitaria uno subir 2,734 metros perpendicu- 
larmente para llegar a la altura en que está Bogotá. 
Luego vereis lo que es un metro. 
- Para poder contar bien, es preciso saber muchos 
nllmeroa de memoria, pero sobre todo la tabla de mul- 
tiplicacion, que es como signe : 

2 veces 2 = 4 
2 veces 3 = 6 
2 veces 4 = 8 

, 2 veces 5 = 10 
2 veces 6 = 12 
2 veces 7 = 14 
2 veces 8 = 16 
2 veces 9 = 18 
2 veces 10 = 20 

3 veces 3 = 9 
3 veces 4 = 12 
3 veces 5 = 15 
3 veces 6 = 18 
3 veces 7 = 21 
3 veces 8 = 24 
3 veces 9 = 27 
3 veces 10 = 30 

4 Yeces 4 = 16 
4 veces 5 = 20 
4 veces 6 = 24 
4 veces 7 = 28 ' 

4'veces 8 = 32 
4 veces 9 = 36 
4 veces 10 = 40 

5 veces 5 = 25 
5 veces 6 = 30 
5 voces 7 = 35 
5 veces 8 = 40 
5 veces 9 = 45 
5 veces 10 = 50 

6 veces 6 = 36 
6 veces 7 = 42 
6 veces 8 = 48 
6 veces 9 = 54 
6 veces 10 = 60 

7 veces 7 = 49 
7 veces 8 = 56 
7 veces 9 = 63 
7 veces 10 = 70 

8 veces 8 - 64 
8 veces 9 = 7.2 
8 veces 10 = 80 

9 veces 9 = 81 
9 veces 10 = 90 

10 veces 10 i 100 
10 veces100 e 1000 

, 
\ 
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T a d i e n  se escribe la  tabla de multiplicacion del 
modo siguiente, como ya lo habeis visto : 

Esta tabla de rnultiplicacion se compone de cuadritos. 
En cada liilera de izquierda a derecha hai diez cuadri- 
tos; pero como en toda la tabla liai diez hileras de 
esas, eso compone diez veces diez o cien cuadritos. En 
cada cuadrito hai un número, i vais a ver lo que eso 
quiere decir. Tomad cualquiera hilera horizontal. - 
~Habeis  olvidado qué cosa es una línea horizontal? 
Tomemos la sesta, contaqdo desde 1 verticalmente, es 
decir, la que comienza por 6. Bien pues, siguiendo la 
direccion horizontal de esa liilera, deteneos en el cua- 
drito que querais, por ejemplo, en e: octavo, allí donde 
dice 48. Este número está en la hilera vertical que 
comienza por 8. Haced la cuenta b 6 veces 8 cuántos 
son? 48. Si tornais la hilera horizontal que comienza por 
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imers línea vertical contiene los 
10, i cada hilera liorizontal e-st 

despues agregando para formar la cifra siguiente, e1 
mismo ntírnero fiind;imental, i como esta operacion se 
hace 9 veces, la última cifra de cada hilera vertical es 
9 veces mayor que la primera. Asi, 10 es 9 veces mayor 
que 1 ; 20 es 9 veces mayor que 2. 

Para saber contar bien, es preciso tambien conocer - las monedas, las pesas i las medidas. 
En Colombia contamos por pesos, décimos de peso i . 

centavos. Un peso de lei tiene 10 décimos o 10 reales, i 
100 centavos; de modo que cada real o décimo de peso, 
tiene 10 centavos. 5 centavos es lo m i m o  que medio 
real o medio décimo de peso, i 2 centavos i medio es lo 
mismo que un cuartillo o un cuarto de real o de décimo 
de peso. Todas esas son monedas de plata. Las monedas 
de  oro colombianas son el condor, que vale 10 pesos, el 
doble condor, que vale veinte pesos, el medio condor, 
que vale cinco pesos, i el décimo de condor, que vale 
un peso. 

Tambien hai que conocer algunas monedas estranje- 
ras, por ejemplo, las de Francia, Jnglaterra i Alemania. 
Con estos paises tenemos gran comercio. 

En Francia se cuenta por francos. Un franco e s  igual 
a 2 reales o 2 décimos de peso. 5 francos son un peso. El 
franco se divide en 100 céntimos, de modo que un real 
o décimo de peso es igual a 50 céntimos; medio real 
igual a 25 céntimos i un cuartillo igual a 12 céntimos i 
medio. Pero en Francia la moneda de plata mas peqneña 
es de 20 céntimos ; las de menos valor son de cobre. 
El franco sc divide tambien en 20 sueldos de cobre; de 
modo que un real es igual a 10 sueldos de cobre, m e  
dio real igual a 5 sueldos i un cuartillo igual a 2 sueldos ' 

i medio. 
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En Francia tambien hai monedas de oro : la pieza d e  
20 francos, que vale 4 pesos i se llama Napoleon, la d e  
10 francos, que vale 2 pesos, i la de 5 francos, que vale 
un peso. 

En Inglaterra se cuenta por libras esterlinas. La libra 
esterlina vale un poquitito mas de cinco pesos. La libra 
esterlina se divide en 20 chelilzes i el chelin en 12 peni- 
p e s ;  de modo que 4 chelines equivalen a un peso co- 

* lombiano con mui corta diferencia. Un clielin es igual a 
2 décimos i medio de peso; 6 peniques equivalen a,,@&-4wq 

i cuartillo. La libra esterlina, o el soberano, es na$&'aa q 
de oro ; las demas son de plata, i las de ménos vdlbr, de < 

, . cobre. h.., 

En Alemania la moneda principal es el marc '%e se 
divide en 10 silber grosche~z; cada silber gros "E ben es 
igual en valor a dos centavos i medio de peso "&lomCoTa 8d 
biano, es decir, a un cuartillo. Un niarco tiene, puea,,*d4 
diez cuart$los, i vale 2 décimos i medio de peso, o 
2 reales i medio. 4 marcos equivalen a un peso. El Iha- 
ler o peso prusiano tiene 3 marcos o 7 décimos i medio 
de peso; el florin/usado en algunos paises de la Alemania 
, del Sur, vale 2 marcos, i equivale a 5 décimos de peso. 
Pero el thaler i el florin i todas las demas monedas que 
habia en Alemania hasta el año de 1871, se est&n cen- 
virtiendo en marcos, que es la ~ n i c a  moneda legal hoi 
en toda la Alemania. Hai tambien monedas de oro; la 
de 20 marcos equivale a medio condor. 

Para las pesas tenemos en Colombia el kilógramo, que . 
equivale a 2 iibras.El kilógramo se  divide en 1,000 gra- 
mos, de modo que una libra tiene 500 gramos. Como la 
libra se divide en 16 onzas, cada onza tiene 31 gramos i 
un cuarto de gramo. 12 kilógramos i medio componen 
25 libras o una arroba, i 50 kilógramos componen 4 . 
arrobas o un quintal. Una carga de 8 arrobas pesa 100 
kilógramw., i una de 10 arrobas 125 kilogramos. 
. Para las medidas de lonjitud hai el metro, que se 
divide en 100 centimetros. En Colombia se usa la vara, 
que tiene solamente 80 centímetros. De modo qne 5 va- 
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ras equivalen a 4 metros. Corno la vara se divide en 
4 cuartas, un  metro tiene cinco cuartas. Un decámetro 
son 10 metros o 12 varas i mediaj un hectómetro son 
100 metros o 125 varas, un kilómetro son 1,000 metros o 
1,250 varas, un miriámetro son 10,000 metros o 12,500 
varas. Un miriámetro tiene 10 kilómetros. Una legua 
tiene 5 liilóinetros. 

Para medir la superficie de los campos liai la hectara. 
La hectara se compone de 10 áreas; cada área tiene 
100 metros cuadrados. Un metro cuadrado es un cuadro 
que mide por cada uno de sus 4 lados un metro ; una 
vara Cuadrada es un cuadro que tiene por cada lado 
una vara. Volved a ver el cuadro de la tabla 
de multipiicacion. Tiene 100 cuadritos; contadlos i ve- 
reis. Si por cada lado cada uno de esas cuadritos tuviera 
un metro de largo, cada cuadrib seria un metro cua- 
drado, i como 100 metros cuadrados componen una 
ares, el cuadro grande entero seria una área. 10 de esos 
cuadros, o áreas, compondrian unia hectara.En Colombia 
no  se mide por hectaras sino por fanegadas. La hectara,, 
como habeis visto, es un cuadro que mide por cada uno 
de sus cuatro lados 100 metros ; la fanegada es un cua- 
dro que no mide por cada uno de sus cuatro lados sino 
80 metros. La hectara tiene 10,000 metros cuadrados, la 
fanegada tiene 6,400 metros cuadrados solamente. 

El sistema legal de monedas, pesas i medidas exis- 
tente en Colombia, se llama sisternh. nzkrico, porque la 
base de las monedas, pesas i medidas se deriva del 
metro o es el metro mismo. La lonjitud del metro no fué 
elejida al capricho, como ha sucedido con la vara espa- 
ñola, la yarda inglesa i muchas otras medidas.de otros 
paises. Para obtener la lonjitiid del metro se midió la 
cuarta parte del contorno de la tierra, i la lonjitud de esta 
cuarta parte-del contorno de la tierra se dividió en diez 
millones de partw iguales, i la lanjitud de cada una de 
esas partes constituye el metro. De modo que el metro 
es una medida fija, invariable, de donde resulta su vea- . 
taja sobre todas las demas medidas que todavía se usan' 
en o- pueblos. 
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El metro se divide, como se ha dicho ya, en  100 cen- 

timetros. Si se hace un cajoncito de madera o de metal ' 
que tenga por dentro un centimetro de largo, un centí- 
metro de ancho i un centimetro de alto, i se llena de 
agua pura a cierta temperatura, i se pesa el agua que 

, contenga el cajoncito, lo que pesd esa porcion de agua 
se llama gramo. El peso colo~biano es una moneda de , 
plata que pesa 25 gramos; el franco frances, que es la 
quinta parte de un peso, pesa 5 gramos. 

Un cajoncito como ese de que acabamos de 
que tiene lo mismo de alto que de ancho i 
llama cubo. Pero un cubo no necesita ser cajonziira ser 
cubo ; cualquier cuerpo sólido, aunque no t e w  conca- Q vidad o hueco ningurfo, como una piedra, un,%ozo de t 
madera, puede ser cubo, con tal de que tengattanto de 
ancho como de largo i como de alto. Los volú 
cuerpos sólidos se miden por metros cúbicos, i 
por decimtros cúbicos i pos centímetros cúbicos. Un metro 
cubico tiene un metro de largo, un metro de ancho i un 
metro de alto. , 

Para medir los líquidos i granos se usa el litro, que es 
un decímetro c~bico, es decir, un cajoncito que mide 
por dentro un decímetro de largo, un decímetro de an- 
cho i un decímetro de alto. Un decímetro es igual a - 

media cuarta de vara colombiana, o a una ochava. El 
decálitro tiene diez litros i el hectólitro tiene 103 litros. 
Un hectólitro de trigo pesa poco mas o ménos 6 arro- 
bas, segun la calidad del trigo. 

Ya veis que no solo las lonjitudes, sino tambien el 
peso de las monedas. el tamado de los cuerpos, el conte- 
nido de las vasijas en que se echan líquidos o granos, 
sean cajones u otras cosas, i la estension de las super- 
ficies, como un campo, un patio, un potrero, una 

. sementera, se miden segun cl sistema métrico, que cada 
dia se va introcluciendo mas i mas en todas las naciones 
por su sencillez i su esactitud. 

Si habeis leido con atencion lo que precede, no os 
costara trabajo ninguno aprender a hacer cuentas. 
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L a  Ventana. 

La ventana se compone del marco, la cruz, los ba- 
rrote? la reja i las hojas, que nosotros llamamos abras. 
Muchas ventanas tienen tambien bastidores. - ¿Quién 
h a ~ e  qk %aFco, la cruz, los barrotes, las hojas i los bas- 

las veotanas? - (Quién hace los barrotes . las rejas Cuando son de hierro? La cruz de la ventana 
se compone de unlmadero rectangular perpendicular i 
de otro horizontal ; ambos se cruzan en la mitad de la 
ventana formando ángulos rectos. En el marco i la cruz 
se aseguran los barrotes. Las hojas se unen al marco 
por medio de goznes O bisagras. El gozne es una pieza 
de metal en figura de anillo, enlazado con otra do la- 
misma forma i materia, i sirve para dar movimiento a 
las cosas que se abren i cierran, como puertas, ventanas 
i cofres. La bisagra es tambien un instrumento de me- 
tal, que sirve para los mismos usos que el gozne. 
Compónese de dos planchitas, la una de las cuales 
tiene en el medio una especie de anillo, i la otra dos en 
que se encaja este,sujet&ndolos con un pasador.Las ho- 
jas de las ventanas son movibles ; pero el maco i la cruz 
son inmobles. Las hojas i los bastidores tienen armellas 
o fallebas. Estas últimas se aseguran en el marco, 
aquellas en las hojas i la cruz. Con ellas se cierran las 
ventanas con seguridad. En los bastidores se ponen las 

- vidrieras. Hai muchas ventanas que no tienen basti- 
dores; en las hojas mismas se ponen las vidrieras. El 
vidriero corta las vidrieras del tamaño que deben tener, 
las coloca en el bastidor i las asegura con puntillas i 

^ 

con zulaque.sUna hoja de bastidor contiene frecuente- 
rnede muchas vidrieras, por ejemplo, cuatro, ocho, 
doce i hasta diez i rseis. Las vidrieras están separadas 

©Biblioteca Nacional de Colombia



dos bastidores, habiendo e 
ras? Dibujad una ventana. 
madera que hai en la vent 
para que no se dañen con 

notable de una poblacion. La iglesia tiene coro, nave, e 

que a veces descansa en altas columnas, sacristia, torre, 
muclias ventanas altas i varias puertas. En la iglesia se 
ve un altar mayor i varios altares secundarios, un pbl- 
pito, una pila bautismal, un órgano, varias bancas i 
sillas, confesionarios i una lampara. El altar se compone 
de una mesa de sacrificio, que descansa ' jeneralmente 
sobre gradas. En el altar bai un crucifijo, retratos i es- 

' tatuas de santos, candeleros, tazas de flores i otros 
adornos. En los domingos i dias de fiesta el altar esta 
siempre mucho mejor adornado. En el altar ofrece el 
sacerdote el santo sacrificio de la misa. En el altar 
mayor. en donde jeneralmante está nuestro Amo guar- 
dado en el sagrario o tabernáculo, arde la luz eterna. 
Ante este altar doblan todos la mdilla con reverencia; 
porque allí Jesuscrito esta verdaderamente presente en 
cuerpo i alma. Por eso es que todo es en la iglesia tan 
sagrado, tan silencioso i tan lleno de pompa. Los niííos 
en la iglesia deben estar con o1 mayor respeto i davo- 
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cion; Jesus en ei templo, siendo todavía nido, les ha 
dado el mejor ejemplo de cómo deben comportarse en 
ese lugar sagrado. Muchas iglesias tienen dos torres, i 
en las torres hai campanas de bronce de todos tamaños. - ¿Para qué sirven las campanas? - ¿Cuál es la forma 
a?. una campana? En la torre de la iglesia hai jenerai- 
mente un reloj. - ¿Qué cosa es un reloj? Luego lo 
veremos. 

La olla es una vasija de barro o metal, que comun- 
mente forma barriga, con cuello i boca ancha; la cual 
siive para cocer i sazonar las viandas. Adeinas de ollas 
de diversos tamaños i formas, Bai en el aparador de la 
cocina olletas, sartenes, marmitas, cazuelas, cantaras, 
múcuras, pailas i muclias otras cosas necesarias para 
la preparacion de los alimen.tos. En las ollas se hace el 
caldo. la sopa, la mazamorra, el ajiaco i se preparan 
todas las carnes que se comen cocidas o guisadas. Las 
sartenes sirven para freir, las olletas para hacer el cho- 
colate i calentar agua para el té i el café, las múcuras para 
cargar agua, las pailas para hacer dulce i varias cosas 

, mas. Esos objetos son mui conocidos de todos; descri~ 
bid la forma de cada uno de ellos. Tambien hai en la ' 
cociaa tinajas i tinajero, moliniilos, artesas, derrama- 
dero; - ¿para qué sirve todo eso? Las ollas de cobre i 
todos los demas instrumentos de ese metal que liai en 
la cocina, estan estañados ; - sabeis por qué? Porgne 
el cobre se descompone fácilmente con el contacto de 
la humedad, de la grasai de los ácidos, como el vinagre, 
i se forma una cosa verde que, si llega a revolverse con ' 
los alimentos que en esas vasijas de cocina se prepa- 
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ran, causa la muerte del que los come, porque es un 
veneno activo. Esa sustancia de color verdoso se llama 
cardenillo o herrumbre de cobre; i para evitar que ese 
veneno se produzca, se estafían las vasijas de cobre. Es- 
tañar es poner una capa a u i  delgada de estilño sobre la 
superficie interior dt las vasijas de metal. Esta operacio 

' es mui sencilla : se : = ~ p i a  bien la vasija por den f,GA &4 
se pom a calentar; se derrite el estaño en un tic: P 
barro i se echa entre la vasija; luego se refriega 'q es- 
taño contra la superficie de la vasija hasta que to@ ella - 
quede por dentro como plateada. E1 estaño i e1:;cobre 
quedan formando un solo cuerpo. Las ollas de h-ierro 
tainbien se estañan, poqque, aunque la herrurnbr&@*?, ;yr> 
hierro no es venenosa, da mui mal sabor a la comida?% 
El hierro, al. contrario, en los alimentos, es mui bueno 
para la salud, sobre todo entre nosotros, en donde, por 

L causa del clima i de los alimentos, la sangre es mui 
pobre.-¿Pobre de que? preguntareis. Pobre de hierro, 
porque el color rosado que tiene la sangre, no le viene 
sino del hierro que tomanos en los alimentcrs, pues todos 
los alimentos tienen naturalmente hierro. Tener siempre 
en las tinajas en que se echa el agua para tomar o para ' 

cocinar, unos pedazos de hierro, como clavos viejos, 
herraduras rotas i otras cosas, es una medida mui pru- 
dente. Dicen que, cuando en las tinajas o barriles en .. que se hace la chicha o el guampo, se echan pedazos 
de hierro, la bebida que de ahí se toma es capaz de 
resucitar los muertos, i yo me inclino mucho a creerlo. 

' Cuando las ollas se ponen al fuego, se tapan bien con 
una cobertera a propósito; de ese modo hierven mas 
pronto, j se economiza tiempo i combustible. El vapnr 
es el que hace esto. Luego veremos lo que es el vapor i 
los prodijios que ejecuta. 

Babeis visto que hai ollas de cobre i de hierro; pues 
bien, el cobre i el hierro-son mekales, i tambien lo son 
ei estaíío, el plomo, la plata, el oro i muchos otros. Los 
mbbs se sacan de denixo de la tierra; los mineros 
sw los que los sacan, i los quimicos 10s purifican i los 
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" funden; los mecánicos, los herreros, los plateros, los 

cerrajeros i varios otros artesanos los convierten des- 
pues en mkquinas e instrumentos útiles. - Antes de  
que se me olvide, voi a referiros el cuento de la olla. 

Francisco era hijo de un hombre rico, i acababa de 
volver de un largo viaje ; gust8bale muclip referir lo que 
hahia visto i cuanto le habia acontec7do. Una vez contó 
a iin vecino suyo mui racional lo siguiente : u Durante 
mi viaje llegué a una isla situada en el gran mar del 
mundo. Los árboles e r p  allí tan altos que su copa casi 
se perdia entre las nubes; i producian manzanas i du- 
raznos del tamaño de la mayor cahbaza conocida. Pero 
lo mas enorme qne ví en aquella isla fué un repollo; 
cada una da sus hojas era tan grande que ,un ejército 
entero de soldados podria haberse abrigado debajo de 
ella. » El vecino aparentó creer que la historia del re- 
pollo era evidente; pero a su vez comenzú a referir a 
Francisco algunos pasajes de sus viajes, i le dijo con 
mucha seriedad, entre otras cosas, lo siguiente : u Yo 
tambien he viajado mucho en mi mocedad. Una vez 
llegué a una gran ciudad i vi allí una olla enorme, den- , 
tro de la cual habia mas de cien peones ocupados efa 
limpiarla. s - (( i Esa sí no la creo ! D esclamó Francisco. 
i r  6 Para ,qud habria de servir semejante olla ? a - ((Para 
qué? 1) replicó el vecino. « Boi a decírselo aUd. Era que 
querian cocinar en ella el repollo aquel de que Ud. me 
ha hablado. P El mentiroso viajero ha116 la horma de  su 
zapato. 

XXXVI. 
I 

El ~lryll'pled. 

El almirez es tambien un instrumento de cocina, Todo 
lo que se usaeen la cocina para preparar los alimentos - 

i 
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' se llama baterla de cocina. El almirez ea parte de &a 
i batería. El almirez se hace de laton, que es un m e k l  

artificial o facticio, de color amarillo, qrie se obtiene mez- 
clando i fundiendo cobre con calamina. Calamina es un 
mineral de zinc de color rojizo. El zinc ea tambien un 
metal mui parecido al estaño i al plomo. La forma del 
almirez es mui parecida a la de un vaso de tomqr agua. 
El fondo del almirez forma un círculo. La fotma circu- 
lar se encuentra en muclios otros objetos de uso, por 

,ejemplo, en los vasos, las copas, las tazas, los platos, 
los barriles, las botellas, las ollas, los tinteros, los can- 
deleros, las lamparas, los relojesi muchas otras cosas. 
La luna llena i el sol tambien se nos presentan como 
superficies circulares: El mortero es mas ancho arriba 
que abajo ; el borde tambien sobresale liácia afuek. La 
mano del almirez es un instrumento sólido del mismo 
metal, de forma alargada, circular; en ambos estremos 
es mas ancho. En el almirez se macliacan con la mano 
del almirez, objetos duros, como azdclr 
nela i otras especias. 

XXXVII. 

,' 
E l  Embudo. 

El embudo tambien hace parte de la batería de co- 
cina. Lo hace el hojalatero de hoja de la lata. El embudo 
es ancho arriba i angosto abajo. De ahí viene ese dicho 
vulgar de la Iei del embudo; el que la aplica saea para sí 
todas las ventajas i no deja nada a los demas : lo ancho 
para él i lo angosto para uno, esa es la lei del embudo, 
que tendreis mucho cuidado en no aplicar nunca, ni  
ahora que sois niños, ni cuando seais hombres. Nada 

, que no sea justo i equitativo. La parte angosta del em- - 
budo se mete en el cuello de las botellas, los frascos i 
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azúcar, esideeir, que no son tan anchos arriba ni ta 
angostos abajo.' En todo el contorno tienen agujeri- 
tos. En estos embudos se mete un saco de jénero 
fuerte de lino o de la lana, que se llama coladero. Esos 
elpbudos son para el café. hste se tuesta, se muele, se 
echa entre el coladero, i luego se derrama en este poco 
a poco agua hirviendo. El agua caliente disuelve el café, 
i este cae por entre los agujeritos del embudo dentro de 
la cafetera. El café se toma con leche i sin leche, i es 
una bebida mui saludable ; es una verdadera bendicion 

* de Dios. El café es mas alimenticio que el caldo, el cho- 
colate i el té. Su uso por ese motivo se ha jeneralizado 
mucho en el mundo. El que toma café no necesita 
comer sino mui poco. El café es un fruto precioso, cada 
dia mas estimado, i no se produce sino en ciertos cli- 
mas. El clima de casi todo el territorio de Colombia es 
aparente para su cultivo. Ac~stumbraos a tomar café 
para conservar vuestra salud i robustez i tener siempre 
la cabeza despejada ; i cuando seais hombres indepen- 
dientes, cultivad el café i tendreis siempre lo necesario 
para vivir sin grandes fatigas. El café es de consumo 
universal, articulo de primera necesidad en el mundo 
entero, al paso que los lugares en que se produce de 
buena calidad, como en Colombia, son limitados. 

\ 
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El vade, que se llama tambien cubo, es un vaso de 
madera redondo, mas ancho por la boca que por el 
suelo, formado de varias costillas o duelas como el 
barril, ceriidas i sujetas con dos arcos de hierro. De ordi- 
nario tiene una asa o manija del mismo metal por donde 
se agarra, i donde se ata la soga para sacar con él agpa 
del pozo ; otros tienen los arcos o aros de bejuco o de 
esparto i de lo mismo la manija. El asa del vade es mo- 
vible. El tonelero es el que hace los vades. En la cocina 
hai siempre varios vades, unos para el agua limpia, 
otros para el agua sucia. Cuando los vades i todos los 
barriles permanecen mucho tiempo secos, se desbaratan; 
i si se dcjan mucho tiempo sobre un suelo hdmedo, se 
pudren. Cuando un barril ha estado desocupado por al- 
gun tiempo, es necesario echarle agua primero para que 
se unan bien las duelas, que se encojen por la sequedad, 
i ajustar los cinchos o aros empujandolos hacia la parte 
mas ancha. De otro modo, el liquido que se quisiera 
guardar en él, se saldria. 

El jeneral Mantilla, un colombiano notable, que fu6 
de los que pelearon con valor para darnos patria i liber- 
tad, haciéndonos independientes de España, era hombre 
de mucho injenio i mui gracioso. Para todo tenia un 
cuento, que siempre venia 'de perilla. Una vez en un 
Congreso en Bogotá, tratándose de no sé qué cosa que 
61 crcia conveniente que se ~emediara aprisa, i nada se 

, hacia al efecto o se hacia con I.entitud, refirió el euento 
siguiente : « Habia un maestro de escuela mui amigo 
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porque esto donde pasaba era en España, i allí s. 
esta bebida. Se aflojaron las duelas i empezó a 
marse el vino. Uno de sus discípulos lo vió, i era 

lo fué a decir cantando como una mida : Se-ñor-ma-es- 
tro, spfior-m-es-tro, que-se-de-rra, .e-se-de-rra, qzce-se-de- 
rra-ma, que-se-de-rra-ma-el-vi-el-vz-el-oi-no. Cuando lo 
acabó de decir ya estaba el barril vacío i la despensa 
inundada. u , 

El Leon i el Raton. 

Estaba una vez el leon durmiendo la siesta, i varios 
ratones jugaban alegres en torno suyo. Un raton atre- 
vido se le pasó por sobre las narices; despertóse el lleon 
i cojió al raton con su formidable garra. - « j Por vida 
suya, señor leon, no me haga mal ninguno, yo 'no lo 
hice adrede 1 Perdóneme por su mamita! No seria hon- 
roso para Ud. matar a un animal tan pequeño i débil 
como yo. Perdóneme, i se lo agradeceré toda mi vida ! J) 

El leon dejó ir al raton i pensó para sí : 1 « Cúmo podrá 
un raton agradecerme nada? En qué podrá servirme 
jainas, sino para; estorbar mi sueño ? D 

Pasados algunos dias oyó el raton unos rujidos ho- 
rrorosos. « h e  no puede ser otro sino el leon del otro 
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Las gallinas corren alegres por el patio, se revuelcan ' 
en la arena, se sacuden i escarban para buscar sus ali- 
mentos ; con sus plumas de varios colores, sus crestas i 
sus copetes flotantes, son de véras mui bonitas aves. 1 1  
tan útiles como son I Pero el que mas me gusta es el 
gallo con su hermoso plumaje, su gran cresta, las plumas 
arqueadas i brillantes de la cola i sus espuelas en las 

S patas. Marcha con orgullo por una parte i otra i convida 
a las gallinas cuando encuentra algo que comer. Si ya 
está saciado, golpea con sus alas i canta. Las gallinas se 

,van a descansar i a dormir apénas anochece, pero tam- 
bien se despiertan i se levantan apénas amanece. El 
güiio en su lenguaje despierta entónces a toda su fami- 
lia, como seilor que es de-todas las gallinas. Si la galli~ia, 
ha puesto un huevo, cacarea i avisa de esa manera a la 

, duelia de la casa el regalo_que le acaba de hacer. Las 
gallinitas reciennacidas se llaman polluelos; pueden an- 

1 dar i correr apénaa salen de entre el huevo. La clueca 
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cuida de ellos con ternura maternal; los convida con 
halagos a comer, i con sus alas los abriga del frio i los 
defiende contra sus enemigos. 

La: gallina de los huevo8 de oro. 

. Érase una gallina que ponia 
Un huevo de oro al dueño cada dia. 
Aun con tanta ganancia mal contento, 

Quiso el rico avariento 
Descubrir de una vez la mina de oro, 

. I hallar en ménos tiempo mas tesoro. 
Matóla, abrióle el vientre de contado ; 
Pero despues de haberla rejistrado, 
¿Qué sucedió? que muerta la gallina 
Perdió su huevo de oro i no halló mina. 

i 

El anillo es una pequeña pieza de metal o de otra 
, materia, en forma de circulo. - Cómo es el círculo ? - 

Cuál es el centro del circulo ? - Qné cosa es diámetro ? - Recordais cuál es el cuadrante del circulo? El circulo 
es una figura, una superficie redonda i la, circunferencia 
es el límite del círculo. La circunferencia se divide en 
360 partes, 5 ménos que los dias que tiene el año. Un 
radio es la mitad de im diametrd. El radio no va sino 
del centro a la circunferencia, i el diámetro atraviesa 
todo al circulo en línea recta pasando por el centro. 
Volvamos al anillo. El anillo se trae por adorno en %los 
dedos. Los niños no deben usar nunca aiiillos, que tam- 
bien se llaman sortijas. Estos son adornos de mujeres. 
Los zarcillos o pendientes, los brazaletes, las gargantHlas 
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o d h w  son tdgll adornos de m@eres. El anillo es 

+ insiguia de union; así es que en la ceremonia del ma- 
matrimonio, el novio i la novia se dan mutuamente un 
anillo como prenda de su union por toda la vida. Casi 
todos los anillos son de oro ; pero los liai de plata i de 
cohre i tambien de carei, de cuerno i de hueso. Por lo 
comun los anillos tienen una o varias piedras preciosas. 
Muchos anillos en esas piedras llevan un sdlo grabado. 
Tambien tienen en la parte interior el nombre del que 
los lleva o del que se los ha regalado. Perder el anillo 
matrimonial o un anillo regalado, se considera por mu- 
chos como una gran desgracia. Voi a contaros lo que le 
pasó a la hija de un rei de España por haber perdido un 
anillo precioso que le habian regalado. 

Una hija del rei de España 
Quiso aprender una industria 
1 empezó con mucho brio 

l A jabonar ropa sucia. 

TAavó la primer camisa, - a  kg 

1 al fondo de la laguna, 5 ĉ  

Del blanco dedo el anillo 
Se resbal6 con la espuma. 
Entónces un caballero, 
Mirando su desventura, 
Le dijo : - Si hallo el anillo, 
L Cuánto me da por la busca? 
Le daré cuanto me pida, 
Toda, toda mi fortuna, 
Contestó la hija del rei 
Encendida corno tuna. 
El caballero al inspnte 
Se arroja en la onda turbia; 

I De una zabullida d e ,  , 
Pero no de la sepnda. 

1 1 
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ja  del rei se afana, 
es tan grande su locura, 

L a  Fuente. 
I 

8 

De -entre uno3 peñascos se desprende una fuente 'wis- 
- talina, que saltando de roca en roca, llega a la llanura, 

en donde se abre paso trazando i ahondando poco a 
poco su cauce. El agua clara corre aprisa por sobre las 
blancas piedrecillas ; las olas se precipitan uuas sobre 
otras mirsm~rando alegremente, en armonía con el su- 
surro de los sauces i alisos que están en la orilla me- 
ciéndose snavemente con el viento, que es la causa del 
susurro. Entre la yerba que crece a cada lado del 
arroyuelo, viven muchos ii~seotos. Las ranas que cantan 
i saltan tambien habitan alli. Pero la vida mas alegre la 
Ilcvan los peces juguetones en e1 arroyo. Tan pronto 
suben nadando a la superficie del agua i cojen las mos- 
cas, arañas i otros insectos que sobrenadan, tan pronto - 
se hunden de nfievo hasta el fondo. Si cae algun gusano 

- en el arroyo, alerta como estan 'todos, se lanzan sobre él 
como una flecha i el primero que llega se apodera de la 
presa. I se arma la luclia con los demas que le quieren. 
quitar el bocado, i no raras veces sucede que el que se 
come el gusano no es el que lo cqje primero. En eso se 
la pasan todo el dia, i tarde en la noche entra el reposo 
entre los alegres liabitantes del arroyo. Pero las ondas 
de este no tienen nunca reposo. Sigaen adelante, ade- 
lante sin tregua ni descanso i sin dejar huella ninguna. 
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Por alla mui abajo, reunidos ya  arios arroyos, ponen en 
movimiento las ruedas de los molinos, i mas adelante se 
derraman en 10s rios i les ayudan a sostener grandísi- 
mos  buques. Pero hai otras fuentes, las que nacen 
cerca de las lagos, que tan pronto como brotan de entre 
la tierra o las peñas, se pierden en la onda de aquellos. ' De estas hai una cerca del lago de Neiifcliatel, en Suiza, 
cuya vida como arroyo es cortisima. Vais a d r l o .  

Junto al lago hai una fuerite , 
Que brota por entre tejos, 1 
1 se lanza en la corriente 
Como para irse mui Iéjos. 
1 susurra : « i Qué placer, .%*,.J 4 ~ ~ 9  
Dejar negra sepultura e S 4 "k 
Para venir a correr 
Entre aromas i verdura ; q 

Y : ci 
Ser espejo que no empaña, 
Donde so ven cielo i Hores, 4 
Donde el jilguero se baña 

%$;!v 1 beben los ruiseñores ! 
i Quién sabe ! amui pocas vueltas 
Seré de aguas un caudal, 
Cubierto de islas i deltas, 
Al Amazónas igual. 
Con mis ondas bañaré 
Puentes de hierro i granito, 
1 navíos l ievaé 
Garbosa al mar infinito. 1) 

I 
Proyectos de gran fortuna 
-Hace así la fuenteciila, 
Sin pensar i ai ! que la cuna 
Del sepulcro estii en la orilla. 
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El elefante es tan alto como las paredes de la escuela 
i casi tan largo como esta. Cada una de sus cuatro 
piernas es tan gruesa que un niño con ambos,brazos 
apénas puede abarcarla. En la cara tiene una larga 
trompa que usa como si fuera un brazo i con la cual 
puede arrancar arboles fuertes del suelo. En la punta de 
la Irompa tiene un dedo con el cualpuede sacar el tapon 
deuna botella, alzar del suelo una monedita, desatar nu- 
dos i ejecutar otras tareas de esta naturaleza. El elefante 
bebe con la trompa, i con ella es capaz de llevar a la 
boca tan diestramente una botella de vino o de eual- 
quiera otra cosa, que no derrama ni uqa sola gota. E;1 
elefante es tan grande como seis c&allos, i puede car- 
gar a un tiempo cincuenta niños. Su color es pardo, su 
epiddrmis mui fuerte. En la mandíbula superior tiene 
dos colmillos, que a veces llegan a mas de una vara de 
largo, i que son tan gruesos en la parte de abajo como 

' el cañon de una bota. De los colmillos del elefante sale 
el marEl, i de marfil se hacen peines, cabos de cuchi- 
llos, botones i muchas otras cosas. Nai tsmbien marfil 
vejetal, que no es sino la fruta de una palma, que 
abunda en Colombia i que vale mucho en Europa. Dicha 
fruta se llama tagua. 
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La garza es una ave. Tiene el pico largo i piernas i 
cuello largnisimoc. El pico es amarillento por la base i 
lo demas negro; la cabeza i los lados del cuello son ceni- 
cientos ; el cuerpo de eolor gris,, verdoso por encima, 
pardo blanquecino por debajo, los piés amarillos como 
el pico i tiene en las alas una mancha blanca. Lleva 
tambien moño o copete en la cabeza. La garza es de la 
misma familia que la cigüeña, pero es mas pequeña que 
esta. Se alimenta con ranas, culebras i gusanos; i como 
estos animales se encuentran a menudo en los panta- t- 

nos, la garza vive por lo comun en estos lugares. La 
garza real es ave de rapifía, mas semejante a la cigüeña 
quc la otra, con un snrco desde las narices hasta la , 
punta del pico, la nuca negra i lustrosa, el dorso azulado, 
el vientre blanco i el pecho manchado de negro. Cuando 
vuela esconde la cabeza entre los hombros i lleva los 
piés colgando. ,* .. '* , 

"e 

XLV. " I i-* 

3" 

, La oveja pertenece a la categoría de los animales ru- 
miantcs. Estos son todos aqiaell~s cuadrúpedos viviparos 
patihendidos qne se alimentan con vejetales i carecen de 
dientes incisivos en la mandíbula superior. Los dientes 
incisivos sog los que comunmente llamamos dientes, que 
son cuatro en la mitad de la mandíbula. Dientes moIa~es 
son las muelas, que se llaman así porque muelen los 
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- alimentos antes de pasar al estómago. Por eso, las pie- 
dras de molino se llaman muelas. Los dientes de leclie 
o dientes marnones son los primeros que nacen i que se 
caen al  tiempo de mudar, viniendo otros en su lugar. La 
oveja tiene la cabeza larga i la boca puntiagiida. Sus 
ojos carecen de brillo i e s t h  mui separados uno de 
otro. Su cuerpo tosco descansa sobre cuatro piernas 
delgadas que tienen pezuñas hendidas. La cola de la 
oveja es larga. Su piel esta cubierta de lana blancla de 
color vari'o. Hai ovejas blancas, negras i pardas i con 
pintas de varios colores. Una oveja tierna se llama 
corderilla o cordero. El carnero, o macho de la oveja, 
tiene por lo comun dos cuernos enroscados en la ca- 
beza. hhichos tienen hasta cuatro. 

La oveja es un animal precioso ; su carne es mni sus- 
tanciosa i saludable i su lana i piel de suma utilidad. En 
algunas partes se ordeiian las ovejas, i de la leche se 
hace queso i manJequilla. La lana sirve para hacer 
mantas i telas abrigadas para vestidos. La piel se curte 
i sirve para muchas cosas. Del sebo dc oveja se hacen 
velas i jabon; de sus tripas se hacen cuerdas i de sus 
piés se saca cola blanca para pegar. Hai muchas razas 
de ovejas : la inglesa, que es rnui corpulenta i carnuda, 
i la merina, que es la que da la lana mas fina i valiosa, 
Bon las mejores. La raza merina o siquiera amerinada 
conviene mas a Colombia, porque vale su lana mas i se 
puede esportar. - i Qué cosa es espurtar? 

«Venid hifios, vamos a dar un paseo,), dijo la madre a 
Luisa i a Federico. Salieron saltando de gusto los dos 

, muchachos a traer sus sombreros e inmediatamente 
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volvieron. Apdnas pasaron de la iíltima casa del pueblo, 
entraron en una gran pradera o potrero. La yerba estaba 
alta, verde i exhalaba aromas deliciosos. De entre la 
yerba salian flores de varios colores. Muchas vacas pari- 
das, manchadas de diversos colores i negras i algunos, 
caballos estaban comiendo~yerba i se conocia que les 
sabia bien porque la comian con gusto. Un arroyuelo 
serpenteaba por la mitad de la pradera i un potro alegre 
i robusto estaba agachado bebiendo allí. Los muchachos 
cojieron una manotada de flores i siguieron adelante 
con la madre. Pronto llegaron a una sementera o la- 
branza. En ella habia matas de papas en surcos tupidos ; 
unas estaban ya en flor, otras recien aporcadas; en se- 
guida habia una sementera de mniz, otra de havas i otra 
de alverjas, hermosísimas topas. Pero lo que estaba mas 
hermoso de todo era un trigal ; las matas estaban tupi- 
dísimas, llenas de espigas poniéndose ya amarillas. La 
madre dijo a los dos n~uchachos : u Cuidado con en- 
trar á1 trigal, cojed solamente las flores de l a  orilla ! » 
Porque estaba de flores i de aroma quc era una mara- 
villa. La espiga es la parte superior de la caña o tallo, 
donde produce su fruto o semilla el trigo. Hai muchas 
otras plantas que tienen espiga, como el maiz, la cebada, 
el centeno. Cuando el trigo esta en sazon se siega; 
cuando está seco se trilla; despues de trillado se avienta 
i se limpia, i en seguida se lleva al molino i se muele. 
Cuando está molido se cierne, es decir, se separa la 
flor del salvado, i de la flor se hace el pan, el principal 
alimenta del homhre. 

La madre iba esplicando a los niños lo que crecia en 
cada labranza de las que veian, i tejió para cada uno de 
ellos una guirnalda de flores azules. Los niños adorna- 
ron con ella su sombrero llenos de gusto. A l  volverse 
para la casa, la madre les dijo : .a iQué Sueno M-, 
tro Padre que está en el Cielo, a quien debem&fa . igdk> 
i tantos otros beneficios I Por eso, vamos a dar!a; las gra- -<?\ 
cias todos los dias i a amarlo como buenos hijas ! D 

; ?: 5 
% "P 
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Un reloj es un instrumento mui injeniosamente for- 
mado, i no podreis comprender todavía mui bien cómo 
es que sin cesar hace tique taque, tique taque, i que :os 
punteros dan poco a poco la vuelta. Pero vamos'a ver lo 
que por ahora podeis comprender en el reloj. De la pa- 
red cuelga un reloj; ese se llama reloj de péndulo.Una 
varilla de metal, en cuya punta hai UH disco de laton, se 
balancea acompasadan~ente de un lado a otro. Esa 
varilla se llama péi~dulo. Por eso, ese reloj se llama 
reloj de péndulo. En este reloj tamhien hai un cor- 
don con pesas.una pesa hace dar vueltas a una ruedecilla 
que pone en movimiento el péndulo. Tambien hace dar 
vueltas a otras ruedecillas que ponen en movimiento los 
punteros. La otra pesa levanta cada vez que ha pasado 
una hora, una ruedecilla, i entónces golpea un martillito 
sobre una campana tantas veces cuantss horas seiíala 

, el puntero mas corto. El reloj de bolsillo esta toda- 
vía mas injeniosarnente formado. Las rndecillas no se 
ponen en movimiento por medio de pesas, sino por 
medio de un recortito de acero, que se llama muelle. 
Las ruedecillas de los relojes de bolsillo son de laton, i 
todas son dentadas, es decir que tienen dientecillos o 
puntitas a igual distancia*unas de otras en todo el con- 
torno, para engranarse unas en otras i ponerse así en 
movimiento mutuamecte. Las ruedecillas son de dife- 
rentes tamaños. La parto interior del reloj se llama el 
mecanismo o la maquina del reloj. El mecanismo de los 

' 
relojes de bolsillo está dentro de una caja circular de 
oro o de plata. Esta caja se puede abrir i cerrar por 
&mbos lados, sea ara darle cuerda, sea para ver qué - 
horas son. En el la $ o en donde se sefialan las horas, hai 

, un disco de  metal marcado con cifras desde uno hasta 
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; doce, que se llama la muestra. La muestra está mar- 
L cada, o con cifras comunes, como las que ya. conoceis, 

o con números romanos, con los que están numeradas 
las 47 descripciones diferentes de la figuras que están 
pintadas en las primeras pájinas de este librito, i de las 
cuales la del reloj es la iiltima. Para que aprendais a 
leer los números romanos, podeis copiarlos desde 1 hasta 
XLVIT. Dos punteros liai en la muestra sostenidos en una 
puntilla que está en el propio certtro de aquella. La 
muestra está cubierta con una vidriera para que el polvo 
o la humedad no penetren en el rnecanism.~, porque, si 
no, se dafiaría. Como la vidriera es trasparente, al traves 
de ella se puede saber qué horas son. Los dos punteros 
no son del mismo largo. El mas largo da la vuelta al re- 
dedor de toda la muestra cn una hora; el mas corto en 
una hora no anda sino de una cifra a otra. El espacio 
entre una cifra. i la que sigue está dividido en cinco 
partes iguales. Como hai doce espacios de esos, i cada ' 

espacie se divide en cinco partes, i cinco veces doce son 
sesenta, reshlta que todo el disco de la muestra está 
dividido en sesenta partes iguales, porque una hora ss 
divide en sesenta minutos. Luego, cuando el puntero 
largo pasa de una rayita a otra ha trascurrído un mi- 
nuto. - ¿Cuántas rayitas recorre en media hora? Cuán- 
tas en un cuarto de hora ? Cuantas en tres cuartos cle 
hora? Cuántas en un cuarto de hora i cinco minutos? El 
puntero largo, como señala los minutos, se llama miiiu- 
tero. El puntero corto señala las horas ; por eso se llama 
el liorario.,El maestro os enseñará a saber qué horas son 
en el reloj, segun la colocacion en que están los punte- 
ros. H6 aquí 10s números romanos, desde uno l i a . i c y  
doce, que son los que tienen las muestras de los reloj& : '4 

1 = 1. 5 = V. 9 = IX. ., 
2 - 11. 6 = VI. 10 = X . : s  
3 = 111. 7 = VIT. li = XI?, 
4 = IV. 8 = VIII. 12 = XIIZ 

8 . ; ." 
El muelle del reloj de bolsillo os una hebra de a C & ~ ; r i ~  
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que se envuelve como una hebra de hilo en una carre- 
tilla. La hebra se desenvuelve por sí sola, i el reloj anda 
hasta que todo el muelle esta desenvuelto. Para que no 
deje de andar, o para que no se pare, se le da cnerda con 
la llave del reloj, es decir, se vuelve a envolver el muelle. 
Por ser este muelle mui delgado, se llama tambien el 
pelo del reloj. Los relojes de péndulo, cuando la pesa 
esta mui abajo, se paran; para darles cuerda, con una 
llave se hace subir la pesa. LO mismo se hace con la que 
mueve e l  martillo que da las horas. 

El labrador del Funza. 

1. 

Al levantar de la aurora 
Sus rozagantes cortinas, 
Entre el húmedo ramaje 
Las aves alegres trinan, 
Las auras entre las flores 
Con los cefirillos triscan, 
1 serperteando la fuente 
Murmura en sus claras linfas. 
Sobre el azulado fondo 
De los cielos, la cucliilla 
Aparece de los montes 
Cual dorada purpurina. 
El viento apacible sopla 
Llevando las nubecillas, 
Que con tinte arrebolado 
De oriente a poniente jirail. 
El labrador se levanta 
I devoto se santigua, 
Ante la cruz sacrosanta 
1 ante la imhjen bendita. 
Ya la mujer riopla el f u q o  
Afanada en la cocina, 
1 el humo sale jugando 
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Del empaje con la brisa. 
1 En el corral el ganado 

Muje viendo la campiña, 
Que de esmeralda i diamantes 
Esmaltada a la luz brilla. 
Los becerros separados 
De las vacas, unos brincan 
Otrps braman, e impacientes 
Por sus madres solicitan. 
La mujer entónces sale 
A ordeñar con su escudilla, ,.@-4 
I los perros oficiosos . z"Sar~A $3.: 
Se rodean de la. botija. 9% 
Los bramidos se redoblan . - 0% 

J1 1 las vacas todas miran 
Al corral, donde encerrados * 

iI 
Sus hijuelos mortifican ....... 
Ya soltaron el barroso, 
Ya se viene la barcina 
1 mujiendo, al hijo huele, 
Lo.relame i acaricia. 
La ubre coje i afanoso 
El becerro de ella tira, 
Da hocicadas i la~leche 
Va chupando a,toda prisa. 
La lechera toma el lazo 
1 maneando a la barcina 
Al ternero aparta, i brega ' 
Por atarlo a la rodilla. 
A ordeñar comienza entónces, 
I los chorros multiplican 
Leve espuma que cual copos \ 

Va creciendo en la vasija. 

11. ~ 

Miéntras tanto el labrador 
Unce bueyes i los pica, 

6 
% 
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Prosiguiendo sus labores 
1 : 

En el campo que cultiva. 
Tras la yunta alegre canta 

- 1 las veces tambien silba, 
Aemedando la tonada 
Que tocaron en la chirria. i 

Así pasa la mañana, 
T a las diez viene la chica e 

Que trae por desayuno 
Un sancocho, pan i chicha. 
De paz lleno, i apeteiite 
Todo aquello despavila, 
1 le manda algun recada 
De pasada a su costilla : \ 

Vuelve luego a su trabajo 
1 a los bueyes, jb! les grita; 
Estos tiran perezosos, 
El de nuevo los aguija. 

\ 

111. . 
Asi trascurren los horas, 
Horas gratas de su vida, 
Ocupado hasta que Febo 
Luminoso un cuarto jira ; 
1 cuando sus rayos manda 
Verticales i que pringan, 
A la yunta da descanso .d 

Miéntras hace mediodía. 
Mui contento hácia su choza 
Va sudando, i la fatiga 
Del trabajo allí repara 
Con su riistica comida. 
/ 

av. 
Sopla i sorbe, suda i masca, 
Dando vuelta a la escudilla; 
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Sopla i sorbe, i con la mano 
De la frente el sudor limpia. 

I Ve los perros que lo cercan - 

1 uno que otro hueso tira : ' 
Estos juntos a la presa 
En monton se precipitan. 
Otra taza viene luego, 
1 el ají que bravo pica, , 

Con el pan i la cebolla 
Grande sed al pronto escitan. 
La totuma 6ene  entónces 
Rebosando en fuerte chicha, 
1 abarcandola el gañan 
A los labios se la aplica. 
No resuella hasta acabar 
Con aquella maravilla, 
1 al acabar el licor 
Enderézase i respira. 
Toma entónces otro taco 
1 a su esposa da noticia 
Que parió la yegua anoche 
Una chusca potranquita, 
Ella dicele que ha echado 
A sacar una gallina, 
1 que si logra los pollos 
Se ha de hacer una camisa." ui&d:: \, &*7 

Entre tanto a los miichachos #t . ' c... 
Da el sustento en la cocina, , ('3 

Repartiendoles bocados w 7 
\ Cii 1 tambit~n sorbos de chicha. 

El labrador se levanta 
1 bien repleto camina " 
Hácia la yiinta otra vez u"wkvb, 
Que ya parece dormida; 
1 prosigue su labor 
Hasta que las sombras mira 
Prolongarse por el llano - 
Vagarasas, fujitivas. 
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Viene el sol de los venados, 
1 arrbboles se duplican 
Sobre el dorado horizonte 
Que en r&fagas se matiza. - 

, Febo yasu  curso acaba 
1 su carro precipita 
Tras las oscuras montafias 
Que se enlutan i contristan. 

v. 
El labrador la coyqnda 
Suelta al yugo, i se retira , 

Fumando su churumbela ; 
Con su mana se cobija. 
El ganado ya va entrando 
Al corral en recojida; 
El toro bramando escarba 
Con su rival a la vista. 
Este se planta, i bufando 
La carnosa nuca eriza, 
1 al trabarse la contienda 
A l  corral se precipita. 
La tórtola toma e1 vuelo 
1 a su nido se retira, 
1 el águila ya reposa 
Entre la peña metida. 
La lechuza en raudo vuelo, 
Cual veloce golondrina, - 
Surca el aire entre dos luces 
Temerosa de ser vista. 

1 Bajo el alar de la casa, 
Do un palo cuelga, subidas 
En él dispútanse el puesto 
Para dormir las gallinas, 
Unas suben i otras bajan 
Picotéandose; i aprisa 
La noche llega, i las coje 
En semejante fajina. 
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VI. 
I 

El labrador el rosario 
Empieza con la familia, 
Y despues se va a acostar 

l 

En union de su costilla. ( 

Se abrigan bien i contando 
Varios cuentos se dormitan, 
Despues de pedirle a Dios 
Que los ampare i bendiga. 
Estos seres inocentes 
Gozan verdadera dicha; e 

Ellos se arropan i duermen 
En paz a pierna tendida. 
1 no así los cortesanos 
Que entre sus camas mulIidas 
Los desvelan los cuidados, 
RegAndoselas de espinas. 

JOSE MANUEL GROOT. 
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1 LAS 0llSBLlVdClO.NES DEL i~llkl 

aja Escuela. 

Estoi en la escuela. En la escuela hai muchos niños. 
En la escuela hai bancas en que se sientan los niños. De- 1 

lante de las bancas hai mesas, en donde los niños colo- 
can sus, libros de lectura, sus pizarras i sus cuadernos 
de escritura i dibujo. En frente de las bancas de la es- " 

cuela está el asiento del maestro. No léjos de allí está el 
tablero. El tablero es cuadrado, hecho de madera i está 
teñido de negro. - i Por qué se ha teñido el tablero de 
negro? Se ha hecho así para que podamos ver mejor lo 
que escribe el maestro en él. - ¿ Qué haceis en la es- 
guela? En la escuela aprendemos a leer, escribir, dibw 
jar, cantar, aritmética, jeometría i jeografia. -1Tambieii 
aprendeis jeografía? Vamos a ver. - 1 Qué es lo que se 
aprende cuando se aprende jeografia? Lo que eso quiere 

-decir es que aprendemos cómo es la tierra en que vivi- - 
mos i cómo está dividida, i muchas otras cosas., 

La,tierra es redonda, pero esto de que es redonda no 
debe tomarse tan al pié de la letra, porque en ella hai 
valles prohndos i montañas elevadisimas, que si la tierra 
no fuera tan- grande, serian desigualdades que le da- 
rian otra forma que la redonda. La tierra se mueve al l 

rededor de si misma i al rededor del sol. Por consi- 
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guiente, para moverse sobre sí misma tiene que tener un 
eje, como lo tienen las ruedas i todas las cosas que se 
mueven sobre sí mismas. El eje tiene dos estremos, uno 
de cada lado ; cada estremo de estos se llama polo, i liai 
polo norte i polo sur. Pues.bien, los sabios han medido 
la  tierra por todas partes, valiéndose de medios mui 
injeniosos, i lian descubierto que hacia los polos la 
tierra es algo achatada, plana, es decir, que no es . 
redonda. * Cuando/contempla uno al airellibre la tierra i el cielo, 
todo es de lo mas maravilloso.La tierra se presenta como . 0 un inmenso disco, que se junta con el cielo por toda la 
orilla, i el cielo aparece como una bóveda, como la mitad 
de una bola, que es hueca por dentro, i cuya orilla por . 
todas partes se junta con la orilla del gran disco que 
forma la tierra. Pero lo mas maravilloso de todo es que 
uno está siempre, en donde quiera que se encuentre, en 
la mitad del disco de la tierra, i que el punto mas alto 
de la bóveda del cielo queda directamente sobre nuestra 
cabeza. No parece mui léjos desde el punto en donde 
uno esta hasta allá donde el cielo i la tierra se juntan; 
creeria uno llegar hasta la orilla del disco de la tierra ' 
en pwas horas i poder dar la vuelta por toda la orilla 
en un dia. Pero si uno quiere cerciorarse de ello, 
aunque dé miicbos miles de pasos, le sucede como al 
principio : está uno siempre en la mitad del disco o cír- 
culo i tiene uno siempre e1 punto mas alto de la bóveda 
del cielo perpendicularmente sobre su cabeza, i la orilla 
del cielo se junta siempre con la orilla del disco de la 
tierra. 

Pero no hai que admirarnos de eso, porque eso no le 
sucede a uno no mas; a las jentes que viven a ciento i 
mas leguas de distancia de nosotros les pasa lo mismo; 
en todas partes ia tierra aparece como un disco i en 
todas partes se junta su orilla con la del cielo, i en donde 
se junta su orilla con la del cielo, se forma siempre un 
circulo. Ese circulo, cuyo centro es el punto donde uno 
está, los sabios lo llaman el horizonte. Uno no puede 

/ ~ X ~ ~ - L - / f l ~  i = ~ t ~ ~  uw ,7r,ewc 
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ver sino hasta donde está la orilla del disco o el hsri- 
zonte; lo que está mas allá lo ven otras personas. 

J Pero es ciertamente la tierra dn disco i el cielo la 
mitad de una bola hueca ? Eso no puede ser, i la apa- 
riencia engaña. Ya os dije que la tierra es un cuerpof 
redondo, asi casi como una naranja. Si la tierra no 
fuera sino un disco, podriamos llegar hasta su orilla, i 
las jentes que allí vivieran podrian decirnos de qué me- 
tal es el cielo. Pero nadie viene i nos dice c6mo es allí 
donde el cielo i la tierra se juntan; i si alguno se pu- 
siera a andar sobre la tierra siempre en la misma direc- 
cion, jamas llegaria al cabo de ella, sino que al fin volveria 
al mismo punto de donde hubiera salido. Largo i trsha- 
joso viaje seria este, i no os aconsejo que lo emprendais. 
Encontrariais ,rios que no podriais pasar; montañas 
enormes que os detendrian; bosques tupidísimos, ani- 
males feroces, mucha calor i a veces mucho frio, i dariais 
al fin con el'mar, que es mili grande, puesto que la 
tierra en sus dos terceras partes está cubierta de agua. 
Pero se puede dar la vuelta a la tierra con mucha faci- 
lidad'i casi en todas direcciones siendo uno un buen 
navegante i embarcándose en un buen buque. Este viaje 
lo han hecho muchísimas personas. Por donde hasta hoi-fiFAI"*.. 
no se ha podido dar la vuelta a la tierra es por los polosc,:. , %  fi( 

porque allí hace mucho frio i el mar se hiela i no se 
puede pasar. c1 

Puesto que en todas direcciones se le puedegar 
vuelta a la tierra, es prueba de que es redonda, n ~ t a n  
redonda como una b ~ l a  hecha por un tornero, como"ay"aYa 
6s 10 he dicho, a causa de las montañas elevadisimah(~~>> 
i de los valles tan profundos que tiene. 

1 De donde proviene que iina bola aparezca como una 
cosa plana i que el cielo aparezca como una bóveda, 
como si uno estuviera debajo de una campana redonda 
i azul? Ambas cosas son naturales i fáciles de compreri- 
der. Estais sobre la bola de la tierra i mirais al rededor 
Bastadonde os alcanza la vista. No podeis ver toda la 
bola, sino un pedacito de ella, en donde no se puede 
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notar la combadura, i la considerais lisa i llanamente , 
como una cosa plana, con elevaciones i profundidades 1 
que tienen poca importancia,Aliora,vuestra vista alcanza 
por todos lados a la misma distancia, i la superficie de , 
la tierra, que os parece plana, se estiende hácia un lado , 
tanto como hacia el otro, i de este modo nada es mas 
-natural que el que os encontreis siempre en la mitad i 

de una superficie de forma redonda; pues vuestro hori- 
zonte no es otra cosa que los$mites hasta donde alcanza 
vuestra vista. 6 

Ahora no preguntareis mas de qué metal está for- 
' 

mñdo el cielo, i comprendereis por qué casi está - 
arqueado en forma de bola. La b6veda del cielo no es 
de metal, como en tiempos antiquisimos se lo imaji- 
naron lo's hombres ; lo que aparece arquearse en forma , 
de bóveda sobre la tierra, no es sino el espacio infinito 
en donde la tierra se mueve, i el hermoso color s u 1  del 
cielo proviene del aire que cubre toda la tierra como un 
lijero velo. 

Pero si la tierra es tina gran bola, que da vueltas 
libremente en el espacio infinito, no puede uno ménos 
de temer por los que viven en ella. Pensais estar en el 
punto mas alto de la tierra, i por lo pronto estais fuera 
de peligro ; pero si seguis adelante como uno que quiere 1 
viajar al rededor de la tierra, debeis temer llegar á un , 
punto, de donde os precipitareis en la profundidad si11 

, fondo L 1 cómo hacen las jentes que viven en la tierra 
precisamente en el lado opuesto a aquel en que noso- ; 
tros vivimos? Sns piés están precisamente opuestos a 
los nuestros, por lo cual los Uamamos nuestros antípo- ' 
das, i tal parece como si tuvieran la cabeza de para 1 
abajo i se hallaran en la parte inferior de la bola de la 1 
tierra o del globo terrestre, así como anda una mosca en ' 
el cielo raso de una sala. 

No tengais temor de ser vosotros mismos precipitados 
de la tierra, ni de que vuestros antipodas anden con la ' 
cabeza para abajo. Nuestra tierra tiene tina fuerza de 
atraccion, por medio de la cual cada polvito viielve , 

a 1 
I 
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a ser llevado a ella. Cuando arrojais a lo alto una 
piedra, la veis caer bien proqto a la tierra, i aun una 
bala de cañon, por mucha que sea la fuerza con que se 1 arroje, cae de nuevo a la t i m a  despues de haber reco- 
rrido por el aire algunos miles de pasos. Por virtud de 

1 esta fuerza de atraccion de la tierra, nó hai riesgo de 
, que se pierda un solo polvito de ella, i esta fuerza de 

atraccion mantiene firme en el suelo a toda criatura 
i a todo hombre, i no deja peligrar nada de lo que la  
mano de Dios ha puesto en la tierra. Los piés de cada 
hombre están dirijidos hácia el centro de la tierra, i la 

' cabeza hácia el cielo. No hai punto ninguno en la tierra 
que se pueda llamar verdaderamente punto superior o 
punto inferior; no hai arriba ni abajo, todos estamos 

I colocados del mismo modo sobre la tierra. &-*+~ 3, ' % p.% 5 - 
? 

9 <,.:aa 
-. ; L. . 

i, ',? 

El Globo terrestx-4 Ii , . ,' 
4 4' 

,t- 
Cuando se quiere formar una idea. de c6mbr$s'?3:ogk ," 

! mente la tierra, i Bn qué proporcion están e t h i i  l e "  
, tierra i el agua, debe mirarse con cuidado un globo te- 

rrestre artificial, esto es, un modelo que representa la 
tierra en pequeño, como el siguiente, que es la repre- 
sentacion de uno de esos modelos de relieve, es decir, en 
donde tambien hai alturas i valles, que imitan los que 
tiene la superficie de la tierra. 

" La bola ahí figurada representa 1-a tierra. Naturalmente I 

la tiwra en el dibujo no se puede vei sino por un lado. 
Pero en el modelo en bulto se le puede dar vuelta para 
todos lados. Esta colocado en una armadura de metal o 
de madera. Ahí, se ven los polos, estremos del eje sobre 

e que da vueltas. En la parte superior de la armadura j 

está el horizonte, pero no creais que ase es el mismo 
horizonte de que Antes liemos hablado. Es un anillo que 
rodea e? globo: una verdadera circunferencia, que está 
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dividida en 360 grados, como todas las circunferencias, 
i en 4 cuadrantes cada uno de 90 grados. Tiene ademas 
marcados los 12 signos del zodiaco, cosa que mas tarde 
sabreislo que es, los nombres de los 12 meses del año i 
los dias de cada'mes. Es lo que se llama un calendario 
o alníanaque astronómico. Tambien están ahí marcadas 
las estaciones : primavera, estío, otoño e invierno. 
Tiene el globo tambien un meridiano, que es un anillo 
que corta al horizonte perpendicularmente. En la bola 
que ,representa la tierra están señalados los mares, la 
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forma de la tierra, los rios, las montahas, las naciones 
i aun las provincias i ciudades. En uno de esos globos 
se puede aprender mucho, por ejemplo, qué hora es en 
cualquiera ciudad de la tierrij, qué distancia hai del 
punto en donde uno está o de cualquiera otro, a otro, i 
muchas~mas cosas interesantes i útiles que mas tarde , aprendereis. 

? 

I El Telario. 

En un globo de estos no se puede formar una idea 
clara del movimiento de la tlerra; para eso se ha inven- 
tado otro instrumento que se llama telurio. Hai una len- 
gua, que ya no babla nadie, el latin, en la que la tierra 
se dice tellus. Por eso, ese instrumento se llama telurio; 
es tanto como decir terrario. He aquí el dibujo de este 
útil instrumento : 

, Este'instrumento es mui injenioso. La bola grande es 
i la tierra tal cual está colocada en el espacio infinito. La 
I I  

l 
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bola pequeña es la luna. El sol está representado por me- 1 

dio de una luz, que se ve claramente hácia la izquierda 
frente a un qspejo u hoja  pulida de metal, para que el 
reflejo sea mayor. Se enciende la luz i se pone en mo.íi- 
miento el aparato por medio de una manecilla ; tambien 
los hai que tienen mecanismo como el de un reloj, i no 
hai mas que darles cuerda para ponerlos a andar. La i tierra da la vuelta al rededor del sol i sobre sí misma, , 
es decir, sobre su propio eje, i la luna jira lo mismo al ; 
rededor de la tierra, Ahí se puede comprender bien por 1 
qué es de noche, por qué es de dia, por qué hai cuatro I 
estaciones, po=r qué en unos países hace siempre calor, j 
i en otros unas veces hace frio i otras calor. La parte de 1 l a  tierra que queda vuelta hácia el sol, señala los lugares , 
de ella en que está de dia, i la que está detras señala ' 
aquellos en que está de noche. Q m o  la tierra jira sobre 
sí misma en 24 horas, cada una de sus partes va pasando 
sucwivamente en ese tiempo frente-a la luz del sol. Por i 
eso es que el dia i la noche caen en distinto, tiempo en 1 
muchos lugares, durante esas 24 horas. En unos es de 
noche cuando en otros es de dia. En unos amanece a 
una hora i en otros a otra. I aun la hora de amanecer i 
anochecer no es siempre la misma en un mismo lugar. 
Todo eso se puede esplicar con ese instrumento primo- :/ 
soso, i mas tarde lo comprendereis todo. Tambien por ' 1 
medio de ese instrumento os dareis cuenta-deklo que es ' 4 
un eclipse i de dónde proviene ese fenómeno. La luna 
da su e e l t a  al rededor de la tierra en 2'7 dias, 7 horas i 
unos minutos. Puede suceder i sucede que algunas veces 1 

se sitúa en línea recta entre el sol i la tierra, i entónces j 
la parte de la tierra que se halla en frente de la luna se ; 
queda a oscuras. Eso es lo que se llama eclipse. La tierra ' + : 
da la vuelta al rededor del sol eu 365 dias i unas horas, _ , 
esto es,en un año. Pero en su vuelta no describe un circulo 
perfecto, sino qiie unas veces se acerca al sol, otras se I 
aleja de él. Igual cosa sucede con el m.ovimiento de la 
luna 211 rededor de Ta tierra. La luna es un satélite de la , 
tierra. ©Biblioteca Nacional de Colombia



La tierra con su satélite-no es el único caerpo que jira - 

en el espacio a1 rededor del sol. llai muclias otros cuerpos 
llamados planetas (la tierra tambien es planeta) que 
jiran al rededor del sol, unos mas cerca, otros mucho. 
mas léjos que latierra, de aquel. Unos son mas pequefios, 
otros son mucho mas grandes que la tierra. Para for- 
marse uno una idea clara de todo esto, se ha inventado 
otro aparato, qué se llama planetario, mui parecido al 
telurio, pero en el que están figurados varios otros pla- 
netas. Helo aquí representado : 

El sol está en el centro como debe estar. DAndole 
cuerda ü1 mecanismo o dando vuelta a la manecilla, 
todos los planetas, que están ahí figurados en propor- 
cion al tamaño que tienen i a la distancia a que están 
&el sol, se ponen en movimiento al rededor de este. 

Vénus es la que está mas cerca del sol. Da la vuelta 
en 224 dias, 16 h o ~ a s  i unos minutos. 

Despues Marte, que emplea 321 dias 17 horas i media 
en completar su vuelta. Júpiter con sus 4 satélites, la 
da en 11 años i 315 dias ; Saturno, con sus 8 satélites, 
en 29 afios, 167 dias, 5 horas i unos minutos; Urano, en 
84 años, 5 dias, 19 horas i unos minutos, i Neptuno, en 
104 años, 225 dias i 19 horas. Hai muchos otros, pero 
estos son los principales. 
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Si el globo terrestre que habeis visto no estuviera en 
dibujo, sino que fuera el verdadero modelo de bulto de 
que se hace uso en las escuelas, os podriais dar cuenta 
clara de la proporcioo que hai entre la tierra i el agua 
en el planeta que habitamos i tambien de la forma de la 
tierra. Pero eso se puede ver en un mapa. Un mapa es 
una pintura de la tierra en papel. No puede ,ser por 
consiguiente mui esacta, porque la tierra es un cuerpo 
redondo i la pintura que la representa es una superficie 
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plana. Sin embargo, puede uno fignrársela mui 
cual es contemplandola pintada en dos planisferios, es 
decir, en dos planos redondos o esféricos, representando 
una parte de la tierra el uno i la otra parte el otro, como 
están representados ar;%. 

En el un planisferio está toda la América i una pun- 
tita del Asia, allá hacia el polo norte, i algunas islas que 
pertenecen a Australia, como lo veis bien, porque la 
tierra se divide en cinco grandes partes : América, Asia, 
Africa, Europa i Australia. La América está separada 
del resto de la tierra, porque está rodeada de agua por 
todas partes, Asia, Africa i Europa están en una sola 
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1 porcion, unidas todas formando un solo continente. La i, 

Australia tambien es una tierra iudependiente, rodeada 
de agua por todas partes. Apesar de qne Australia es la 1 

I ' 
quinta parte del mundo, no se le considera como conti- j 
nente sino como isla. Por eso, no hai sino dos con- 
tinentes, el viejo i el nuevo : este lo forma la América 1 
i aquel la Europa, el Asia i d Africa. Una tlerra que 1 
está rodeada de agua por todos partes es una isla. Dos 
grandes mares rodean la tierra por todas partes : el 1 
Océano atlántico i el Océano pacífico. No es sino una 1 
sola masa de agua, pero así se le ha dividido. Cada uno 1 
de esos dos océanos se divide en muchos mares, que : 
tienen nombres distintos, i algunas partes de estos i 
mares se llaman estrechos, golfos, bahías, segun como 
están situados respecto de.la tierra. Todo eso lo apren- 
dereis mas tarde, o quizás es mejor que -el maestro salga 1 
al campo con vosotros, i no faltará una laguna, una j 
llanura inundada, aunque sea un pozo o un charco, en 
donde os pueda hacer patente todo eso.. J 

1 En cada parte del mundo hai varias naciones. En %u- 1 
ropa está la Francia, la Inglaterra, la Alemania i muchas 1 otras; en Asia, la China, el Japon, la Persia i varias 1 
mas; en Africa las que hai no merecen la pena de men- 
cionarse aquí; en A d r i c a  hai miiclias, que os conviene 
estudiar a fondo, porque ahí es en donde vivimos~noso- 
tras; ahí está Colombia, nuestra querida tierra, que 1 
algun dia será una gran nacion como todas las de la 1 
América. La América está naturalmente dividida en dos j 

partes, la América del Norte i la América del Sur. CO- 1 
lombia está en la América &Sur, i queda precisa- 
mente en la mitad de las dos. % 1 istmo de Panamá, que 1 
es esa parte delgadita en el centro, es el limite natural 
de las dos Américas. Ya  liabreis oido hablar de Europa; 
pues bien, el Brasil solo, una de las naciones de la Amé- ' 

rica del Sur, es mas grande que toda la Europa,: i , 

Colombia es mas grande que la Alemania, la Francia i 
la Inglaterra reunidas. 
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Colombia esta dividida en nueve Estados, que son : An- 
,. , tioquia, capital Medellin, Bolívar, capital Cartajena, 

Boyacá, capital Tunja, Cauca, capital Papayan, Magda- 
lena, capital Santamarta, Panamá, capital Panamá, 
Tolima, capital el Guamo, Santander, capital Socorro i 
Cundinamarca, capital Bogotá. Toda la nacion está po- 

- .  blada por tres millones de habitantes, i tiene 60 ciu- 
dades, 82 villas i 705 pueblos. Pero Colombia puede 
mantener desahogadamente mas de 70 m?llonesh@e 
habitantes, i no ha1 duda de que está destinacta a?&jei"-i 

< ,) h4". los temprano o tarde. e- 

A 

La capital de los Estados Unidos de Colamh!% 
" . -cosa de 60 mil habitantes; - por quiSn fué f~indada i 

cutindo ? Ocupa una área de casi media billa colombiana 
cuadrada. Su largo de norte a sur es de mas de dos 

a millas, i su ancho de este a oeste de mas de una milla. 
La ciudad está edificada en un plano inclinado que 

A forma la base de los cerros Monserrate i Guadalupe, 
,terminada en una gran llanura que se estiende 16 leguas 
de norte a sur i 8 de este a oeste, que se llama la Sa- 
bana de Bogota. 

Bogotá contiene 4 distritos pafioquiales, 88 carreras, 
' 690 calles; 6 plazas, 9 plazuelas, 2800 casas, 3200 al- 

macenes i tiendas, 32 quintas i 6 baños públicos, 1 ob- 
servatorio astronómico, 30 templos católicos, 1 templo 
protestante, 25 edificios públicos, 1 universidad, 50 esta- 
blecimientos de instruccion elemental i varios de ins- 

, truccion superior, 3 cementerios, 1 biblioteca pública? 
diversos hospitales i casas de asilo i un teatro. EI clima 
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de Bogotá es tan suave i uniforme, que si hubiera una 
policía vijilante i una junta de sanida$ que tuvieran , 
interes por el aseo de la ciudad, seria la poblacion mas 
sana del mundo, a lo que contribuye que abunda de 
tal suerte en agua corriente i pura, que quizás no hai 
otra ciudad que lc iguale en este beneficio iniponde- 
rable, ni que se preste por consiguiente tanto a ser 
conservada en perfecto aseo, tanto mas cuanto que casi 
toda ella es6& en declive. 

El cuerpo del hombre se puede considerar dividido 
en tres partes : la cabeza, el tronco i las piernas. La ca- 
beza del hombre está cubierta de pelo ; el pelo le sirve I 
de abrigo i de adorno. El pelo del hombre es de mu- 
chos colores. Uno tiene pelo negro, otro moreno, otro ; 
bermejo i otro rojo. Las Iiombres viejos tienen por lo'  , 

'comun pelo blancD o canas, 
En mi cabeza distingo la frenie, los ojos, las orejas, 

las narices, las mejillas o carrillos, la boca i la barba. 
La parte anterior de la cabeza se llama la cara, el sem- , 
blanie o la fisonomía. I 

Tengo dos ojos, el derecho í e1 izquierdo. Con los ojos I 
veo todo lo que está üI rededor mio. Veo €1 cuarto de 
habitacion i el de la escuela i todos los muebles 
estan en uno i otro.\ Veo a mis padres, a mis herm 
i hermanas, a n i a  maestros, a mis condiscípulos i a las 
jentes quo pasan por la calle.Veo las casas en las calles. 
Veo el jardin i los árboles i las flores que hai en 61. Veo 
el cielo i la tierra. Todo lo que se puede ver se llama 
visible. Cuando estoi durmiendo, mis ojos se cierran i 
las párpados los cubren. 
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Tengo dos orejas, la derecha i la izquierda. Con las 

orejas oigo. Oigo lo que dicen mis padres, mis maestros, 
mis hermanos i mis condiscípulos. Oigo el canto en la 
escuela, en la iglesia i en la calle. Oigo la mfisica, 
cuando alguno toca violin, harpa, flauta, piano u ór- 
gano, Oigo el ruido en las calles, el chasquido del 1á- 
tigo, el zumbido del viento, el susurro del arroyo, el 
ladrido de los perros, el relincho de los caballos, el bra- 

1 mido del toro, el balido de las ovejas, el canto de - .  
. las aves. 

Tengo boca. En la parte esterior de la boca están los ' labios, el superior i el inferior. En el interior de la boca 
están los dientes, la lengua i el paladar. Con la boca 

: respiro i como i bebo. Los labios, los,dientes, la lengua 
/ i el paladar son necesarios para hablar; por eso se 

1 llaman órganos de la pronunciacion. 
Tengo tambien narices. Las narices sirven para res- 

pirar i para oler. Bai cosas que tienen olor agrad,*% 
como casi todas las flores i frutas; hai otras quep@%ie'fi &:?, 

' olor desagradable, como el azufre quemado. ..:' c. 
La cabeza i el tronco están unidos por &g'dio del 5 

cuello. La parte posterior del cuello se Ilan&@a nuca. I 

Tengo dos brazos, el derecho i el izquierdo&-Tambien 
tengo dos manos, la derecha i la izquierda$En cada 
mano tengo cinco dedos. Los cinco dedos se 1 l a t k $ ' c i < ~ ~ ~  
dedo gordo o. pulgar, el índice o dedo móstrado@W 
dedo de en medio .o cordial o del corazon, el dedo anular 
o del anillo i el dedo meñique. Con los brazos i !as .ma- 

. nos puedo ejecutar muchas obras, como escribir, dibu- 
jar, coser, tejer, hilar. 

Tengo dos piernas, la derecha i la izquierda. Tengo - 
. tambien dos piés, el derecho i el izquierdo. Las piernas 
i los piés están unidos por medio de la roiiilla. En cada ' pié tciigo cinco dedos. Con los piés puedo andar, 4 

1 correr, saltar i bailar. 
! Tengo cinco sentidos. Puedo ver, oir, oler, gustar i 
/ palpar. Los cinco sentidos se llaman : la vista, el oido, 
j el olfato, el gusto i el tacto. El que no puede ver se 

i+ - 
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gama ciego, el que no puede oir se I b a  sordo, el que 
no puede hablar se llama mudo. El que no puede oir ni 
hablar es sordomudo. 

Bien, ten& un cuerpo i cinco sentidos, ¿pero cn dónde 
está el alma ? 

No puedo mostrar mi alma así como muestro mi ' 1 
cuerpo, mis ojos, mis orejas, mis manos i mis piés. :i 
Pero tengo una alma. Siento placer i alegría cuando me 
acontece algo bueno; siento desagrado i t  dolor cuando 

,<. me acontece algo malo. Tengo sentimiento O sensibilidad, 
luego tengo alma. 

Entiendo lo que me dicen mis padres, mis maestros, 
mis hermanos i mis condiscípulos. Tengo entendimiento, 
luego tengo alma. 

Tambien ' puedo acordarme de cosas que pasaron 

rnoria, luego tengo alma. 
ayer, Antes de ayer, hace mucho tiempo. Tengo me- 1 

Puedo proponerme ser aplicado, obediente i modesto. 
Tengo volzcntad, luego' tengo alma. 

El que tiene sentimiento, entendimiento, memoria 
i volnntad, es porque tiene alma. 

DI. 

L a  Pamilia. 

1 
Contadme cómo es en vuestra casa. - Tengo padre 1 

i madre, esos son mis padres, quienes me dan de co- l 
i 

mer i cuidan de mí en todo i por todo. Mis padres me . { 
quieren. Yo tambien los quiero i hago todo lo que me ' 
mandan. Los hijos deben scr obedientes a sus padres. 
A los hijos desobedientes jamas les va bien. Mis padres 
tienen otros hijos tamkien,'esos son mis hermanos i ; 
mis hermanas. Yo quiero mucho a mis hermanos. Entre 
hermanos no debe haber nunca peleas. 
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Tambien tenemos en la casa jente que nos sirve i eje- 
cuta los trabajos domésticos; estos se llaman los criados, 
qvienes deben ser ficles, laboriosos, sumisos i rnodxstos ; 
por eso reciben de sus amos i patrones comida, cuida- 
dos i paga; pero los amos4i patrcjnes deben tambien 
ser amables con sus criado$ tratarlos bien i pagarles su 
salario con puntualidad. 

' 5 pfi??qs .Ir, 6- 
n 
Le., %" 

IV. Y tir y$ r c; , 
' q 2. : 
4 

El Pueblo. " 
Cuando sale uno de la ciudad, llega uno al camino 

real o público i este camino lo conduce a uno por entre 
llanos o montes i montañas a otras ciudades i a los pue- 
blos. Una ciudad es una poblacjon grande como Bogotá, 
en donde jenerahente estan las autoridades superiores 
de la nacion, de laprovincia,del Estado o del canton. En 
una ciudad hai muchos edificios públicos, es decir, edi- 
ficios que no pertenecen a ningun particular sino a todos 
los habitantes de la pobhcion, como las iglesias, los 
hospitales, las cárceles i la casa consistorial. En los pue- 

- ljlos no hai sino una iglesia i una casa consistorial o , 
municipal, en donde tambien está casi siempre la cár- 
cel. En las ciudades hai comerciantes, tenderos, pulpe- 
ros, fondistas, sastres, zapate~os i n~uchos otros artesa- 
nos, médicos, boticarios, abdgados, fabricantes; en los 
pueblos no hai jeneralmente sino agricultores. Por 
todas partes en el pueblo se ven irstrumentos de la- 
branza, aparejos de midas, carros, caballos, mulas, 
bueyes, vacas, ovejas, cerdos i gallin,as. Todos esos 
animales, como lo sabeis, se llaman animales dom8sti- 
cos. El caballo sirve para montar en él i para tirar 
carruajes, la mula para cargar, el buei para arar i para 
cargar tambien; la vaca daJeche i de esta se h'ace qneso 
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i se saca mantequilla ; la oveja da lana ; la gallina pone 
huevos; Ia carne de casi todos los animales domésticos ' 
sirve de alimento a l  hombre. Se me olvidaba el perro I 

para qué sirve este animal doméstico? 
Los principales edificios en el pueblo son la iglesia, 

la casa cural, la escuela i la casa municipal. Esos edi- , 
fiaos son jeneralmente de teja; pero las demas casas 
son casi todas de paja o palmiche o rastrojo de trigo, 

i segun lo qiie se pueda conseguir. En los pueblo. hai 
muchos empajadores i mui, pocos o ningunos enteja- 
dores. 

En el pueblo hai un molino, a1 ménos los hai en mu- 
chos pueblos, no en la propia poblacion sino en las 
cercanías. El dueño del molino i el que lo maneja se 
llaman molineros. Las jentes llevan al molino su trigo, 
i el molinero lo echa a moler i despuec de molido les 
entrega la harina. Nai molinos de agua, molinos, de 
viento, molinos de cahallo, segun si es el agua, el 
viento o un caballo lo que pone las muelas en movi- 
miento. No solo hai molinos de trigo, hai molinos de 
caña, que se llaman trapiches, molinos de aserrar ma- 
dera i muchos otros. Vosotros no conoceis seguramente 
30s molinos de viento, i mucho ménos los de vapor, es 
decir, aquellos en donde la máquina del molino se 
mueve por virtud de la fuerza del vapor, ni sabeis tam- 
poco lo que es vapor. Voi a daros una idea de esto, si - 
me es posible. 

1 

E X  Vapor: J 

Cuando el agua hierve en una vasija, se evapora, es 
decir, se convierte en vapor, que sale p o ~  la boca dc  la 
vasija como humo denso. Si se tapa la olla, el vapor 
no puede salir i se queda enceirado i oprimido en 1 a 
vasija; si entónces se destapa 18 vasija, el vapor,sa le 
con fuerza i en gran cantidad; i si la vasija no se des- 
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tapara pronto, el vapor mismo levantaría la tapa, i si no. 
la pudiese levantar, volveria pedazos la vasija, porque 
tiene una fuerza inmensa i no puede soportar la opre- 
siori. Esa fuerza es la que se aprovecha para poner en 
movimiento l~ molinos i muchas otras rnaquinas por 
medios injeniosisimos. Una vasija de hierro mui fuerte 
con agua adentro, se pone a calentar; pero no se le 
deja por donde salga el vapor, sino una abertura que 
forma. un tubo largo. Esta abertura se tapa bien hasta 
Puehaya en la vasija bastante vapor oprimido; entónces 
se destapa, i sale con la mayor fuerza un chorro de 

t vapor terrible, de lo mas calientd i se lleva por delante 
. cuanto encuentra. En las máquinas de vapor, se mete 
entre el tubo que forma la abertura de la vasija una 
masa de hierro redonda, que puede subir i bajar den- 

, tro del tubo, así como se mete un combo en el cuello 
de una botella. El chorro de vapor haciendo fuerza 
papa salirse del encierro, empuja hacia fuera la masa 
de hierro i la hace subir hasta un agujerito que hai 
arriba en el tubo'por donde el vapor se sale. Entónces 
la masa de hierro viielve a bajar i vuelve a subir, i 
vuelve a bajar i vuelve a subir; i este movimiento de 
subir i bajar de la masa de hierro dentro del tubo, es el 
que se aprovecha para hacer mover cualquier molino o 
máquina. La masa de hierro no neceaita estar vertical, 
puede estar tambien horizontal. Cuando hai cerveza, o 
vino de Champaña. o chicha en una botella, no hai ne- 
cesidad sino de aflojar el corcho i el gas que hai en l a ,  
botella lo saca léjos. Por ese estilo es la fuerza del 
vapor, i de un modo casi tan violento sube la masa o 
brazo de hierro dentro del tubo por donde sale el vapor, 
empujado por la fuerza de este. La vasija que sirve&%%, , 

a eso se llama caldera, i es toda de hierro mui p~e&e,ry*, 
para que el vapor no la vuelva pedazos, lo que eausaria 
gravisim~os dalios i aun mataria a las per$nas que .: 
estuvieran cerca, como ya ha sucedido much"as veces. ' 
La forma,de la caldera es como la de un ba$l sin ba- 
rriga. Esas calderas se colocan fijamente, co 
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dos de un trapiche, sobre una homilb fuerte, cuando 
no liai para qué moverlas. Así se ponen en los buques , 
de vapor, en los trapiches i en otros molinos. Cuando 
son destinadas para las ferrocarriles, tienen ruedas 
para poder andar sobre unas tiras de hierro, que se 
estienden en los caminos, a fin de que las rucdas de la 
locomotora i cle los carros que esta arrastra pasen sobre 
ellas. La caldera de vapor que sirve para tirar carros 
en el ferrocarril, se llama locomotom i tambien locomo- 
tiua. La pintura siguiente representa una locomotiva de 
ferrocarril : 

l 

.- 

Las calderas de vapor que no se usan en los ferroca- 
rriles, no tienen ruedas. La siguiente es una de esas; 
con la que se puede poner en movimiento cualquier 
lnaquina : 
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Esa rueda grande que tiene al lado, cs la que se 
mueve por medio del vapor. No hai otra cosa que hacer 
que comunicar, por medio de una correa como la de 
un torno, esta rueda con la de la máquina que se quiere 
Iiacer mover. Ambas ruedas se mueven entcinces, i la 
de 1s máquina que se va a hacer andar, pone e,n mo- 
vimiento todo su mecanismo, como se ve en el dibujo 
siguiente de una manera mui clara. 

Aquella correa se llama correa de trasmision del 
movimiento, porque trasmite e¡ movimiento de una 
m6qui'na a otra. 
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necesite ; por ejemplo, m a s  veces para. hacer andar 
una mAquina de trillar, otras ur,a de aserrar, otras una 
bomba o cualquiera otra cosa. Las calderas o motores 
de vapor que se pueden trasportar de un lugar a otro, 
se llaman locomovibles. La rueda grande que esta hacia 
arriba de la locomovible, por medio de la correa, pone 
en movimiento la rueda de la otra máquina, que hace 
subir un gran martillo de hierro. La rueda levanta el 
martillo, este cae sobre el yunque, lo vuelve a levan- 
tar i vuelve a caer. Pero, como se ha dicho, la loco- 
movible se puede aplicar a muchas máquinas, como 
lo veremos en los ejemplos que siguen. 

I 

Esta es una mhquina de sacar agua de un pozo, para 
desaguarlo o para aprovechar e1 agua para el riego o 
para cualquiera otro uso. Poniendo la rueda grande de 
la locomovible en comunicacion con la rueda de esta 
rniiquina, que está hácia la derecha, siempre por medio 
de una correa, los cajoncitos empiezan a subir por un 
lado llenos de agua, que se vacían al comenzar a bajar 
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w '--m - 174 - 
por el otro lado, i vuelven a bajar vacíos i a subir lle- 
nos. Con esta máquina se desaguan pozos, por grandes 
que sean, en mui poco tiempo. 

Esta es una sierra vertital. La sierra 'está en forma 
de círculo con los dientes en todo el contorno. La rueda 
grande de la locomovible, siempre por medio de una 
correa, pone en movimiento aquella ruedecilla que se , 
alcanza a ver tras de la mesa en cuyo centro está la 
sierrai en donde se coloca la madera, i aqudla hace dar 
velozmente vueltas a la sierra ; se arrima contra esta la 
madera que se quiere ascrrar, i la operacion es cosa de 
un momento. 
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Esta es ~ n a ~ s i e r r a  tambien; la ruedecilla que está a la 
derecha se pone en comunicacion, siempre por medio 
de una correa, con la rueda grande de la locomovible, 
i la sierra empieza a moverse, como cuando la maneja 
el carpintero, i en mui poco tiempo asierra 19 

$3 I .+ -n - 
Y? $ < A - .  

.h'e 
trr 

:c 
i 

que se le arrime. 
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(i) Alodeloc en pequeño bechyi de metal de lndas mlns n;Bquinas, se 
encuentran de tenta en Berlin eii casa de E. Sctiolte et Cu. 
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Las Nubes. 

6 La tierra, como lo sabeis, está rodeada de aire ; en el 

halla despejado, sin nube ninguna, i tiene un hermoso 
, color azul; otms veces está cubierto de nubes; las 

1 nubes no suii otra cosa que ucumiilaciones de vapor de 
efgua que sube del suela, de ese mismo vapor que, en- 
cerrado i oprimido en una caldera, sirve para hacer 
andar cualesquiera maquinas. Pero ese vapor que 
forma las niibss no provielle de agua hirviendo. Ei agua, 1 a la ten~peratura ordinaria del aire, se evapora tam- 

C bien, aunque lentamente. Esto lo prueba la ropa recien ' &tvada que se pone a secar. Si se deja en el patio un 
p k t o ~  Ilciio de agua, cada dia liai ménos agiia en el pla- 

,ton, basta que al fin se acaba. Esta agua se ha evapo- 
, rado m~diante  el calor del sol i el viento. Toda el 
. que hai en la superficie de la tierra se evapora de q&" &,; 

modo constantemente ; los vapores suben, se acumulan ( 

en el aire i forman las nubes, que tiencu figuras tan 
t variadas i pintorescas : unas parecen copos de afgodon 

o vellones de lana, otras asemejan montañas, aqboles, 
, edificios, animales i aun hombres. Pcro la tempewtura 

baja tambieri en el aire, es decir, se pone fria, i a&, - 1 ,  .2 
" ' rA=44 tdn~es  los vapores de agua se convierten de nuevo eir**'" 

agua, i esta vuelve a caer al sclelo. Entónces liiieve, 
unas veces recio i se llama aguacero, otras veces en 
poca cantidad i se llama llovizna. Un aguacero recio 
prcnto escampa, la llovizna suele durar mucho tiempo. 
En los climas fiios, como en Europa en invierno, no 
llueve sino que nieva; el agua no cae en forma liquida 

1 sino en forma sOlida a manera de copos de algodon. M 
1 granizo es lo mismo, agua sólida que cae en forma de 
i 
1 
L 9 '  
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bolitas cristalinas. Granizo cae casi en todos los climas. 
Probablemente los vapores de agua al convertirse en 
hielo, o :!1 pasar al estado sblido, se encncnrran a -a 
grandisima altura en e! aire, i de tanto rodar para caer 
toman 1% forma de bolitas. En nuestros climas en la 
América del Sur, las bolas de granizo no pasan del ta- 
maíío de una alverja ; pero en climas conio los de la 
Europa, las he visto yo tan grandes como un huevo de 
paloma, i al caer vuelven pedazos las tejas, las vidrie- 
ras, destruyen totalmente las sementeras, matan los 
animales pequeños i lastiman i descalabran a los 
hombres. 

Cuando un lado del cielo esta cubierto por nubes que 
se  van a descolgar en aguacero, i brilla el sol precisa- 
mente en fxente de esas nubes, entónces se muestra 
sobre ellas el liermoso arco íris, que no es otra cosa 
que  el  reflejo de todos los colores de que se compone la 
luz. Por eso. la aparicion del arco íris es señal de 
lluvia. 

A veces Iiai tempestad; de entre las nubes salen re- 
lámpagos de fueg; que I!amamos rayos; tras del rayo 
sobreviene en las nubes un estruendo que llamardos 
trueno. Hai ocasiones en que el rayo se lanza sobre la 
tier~ci. i cae jc1i:lralmente sobre árboles, torres i otros 
edificios eleva. S , , , .  El rayo despedaza cuanto encuentra 
t a veces hasta incendia las casas. Por eso, en una tem- 
pestad no debe uno abrigar bajo un Arhol, porque si 
el rayo cayera sobre él, podria lastimarlo a uno i 
hasta matarlo. Algunas precauciones hai que tomar en 
una tempestad'; pero tenerle tanto miedo como jene- 
salmente se le tiene, asustarse con los rayo!: i truenos, 
como sucede a muclios, es pueril i aun ridículo. Bes- 
gracias ocasionadas por rayos ocurren con ménos frp- 
cuencia que por mriciios otros accidentes comunes que 
nunca tememos. Por uno que muere de un rayo Iiai 
ciento que mueren de golpes de a caballo i de muchos 
otros modos iinprevictos. 
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*. ? 
¿De dónde vienen los rios i a dónde v a i q ' a  sabeij ,-r" 

que de toda el agua que hai en la superficie de %%grmf' 
salen constanteuie~~te vapores, i que estos vapores com- 
poneu las nubes, i vuelven a caer a la tierra en forrna de 
lluvia, de nieve, degranizo, de neblina. Pues Gen, en 
las montafías es en donde ln mayor parte de los va- 
pores clc ngiia que suben de la tierra, caen de nuevo en 
forma líquida o sólida. En las alturas, el agua se acu- 
mula dentro de la tierra en las concavidades o rccep- 
taculos que forma o que encuentra, i cuando estos rebo- 
san, se abre paso por entre la tierra i forma una fuente. 
La fuente, que ya es arroyo, se desliza por la montaña 
abajo, uniéndose en el camino con otras fuentes i arro- 
yos, i formando juntos un riachuelo ; muchos riachuelos 
forman un rio i muclios rios otro mas grande que lleva 
sus aguas ai  mar, Los arroyos i riachuelos en jeneral 
no son profuriclUs i se pueden vadear o pasar a nado, fio 
así los rios. Estos se pasan por puentes de madera, de 
calicacto o de hierro. Muchas persoilas saben nadar i 
podrian pa,sar los rios a nado, en caso de apuro. Apren- 
der a nadar es miii bueno; es un ejercicio saludable, i 
en caso cle riaufiajio en e1 mar o en un gran río, el que 
sabe nadar tiene menos Jificultad para salvarse. Hai 
rios que se pasan en baqueta;  otros en buques a modo 
de puentes, en dsnde las bestias entran cargadas i los 
jnetes a caballo. Esto se llama entre nosotros pasar en 
falila, i es sin duda ninguna el modo mas cómodo i mé- 
nos peligr'oso de atraversar uri rio en donde no hai 
puente. Bai rios tan grandes que para pasar de una 
orilla a otra, en lugores de mucho tránsito, es preciso 
hacerlo en buque de vapor. e Qué cosa es un buque de 
vapor? Debciia habéroslo dícho Antes ; pero se me 
olvidó. Hé aquí un buque de vapor, de esos qne sirven 
para navegar en los rios. 
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La máquina jeneralmente 
no se ve por fuera del bu- 
que, pero en este se ha puesto 
afuera, sobre la cubierta o 
tapa del buque, para que se 
pueda ver.. La maquina pone 
en movililiento dos ruedas 
que tiene el buque, una,de 
cada lacio, i las ruedas, que 
dan vuelta dentro del agua, 
hacen andar cl buque, como 
si fueran los brazos de un 
hombre que está nadando. El 
buque tiene la forma de una 
artesa honda, pero termina 
por debajo en un espinazo que 
se llama la quilln, que es la 
parte inferior dc la del buque 
que queda dentro del agiia. El 
cuerpo del buque se llama el 
casco ; dentro de 81 sc llevan 
las cargas como en un alma- 
cen i se hacen cuartos, que 
se llaman camarotes, para 
los pasajeros, i cocina, co- 
medor i despensa. En los va- 
pores de rio, los camarotes se 
hacen sobre la cubierta, por- 
que allí no hai riesgo de que 
el viento cauce eii ellos daño 
ninguno. En el mar esto seria 
peligrosisirno en caso de bo- 
rrasca. La parte anterior del 
buque se llama la proa, i la 
posterior la popa. No todosXos 
buques de vapor andan por 
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medio de  ruedas. La mayor parta, en vez de ruedas, 
tienen una liélice o tornillo en la popa. Es una especie 
de  molinillo, mui grande i de metal, con tres a cuatro 
aletas. La niáquina le hace dar  vueltas dentro del agua, 
corno quieti bate chocolate, i el buque anda. Las ruedas 
se usan en los rios poco pfofundos i la hklice en  el mar 
i en  los rios liondos, i tambien en los lagos. Un lago es 
una grande estension de agua rodeada toda d e  tierra; 
cuando son pequeños se  1lan:an lagunas, como la '  de 
Fúquene i la  de Tota en Colombia. Los lagos i lagunas 
se forman con las aguas de  faentrs ocultas i tambien 
con las  de riacliuelos i rios, quc brotan o se  acumulan 
en algnli valle profundo i se detienen ahí, o porque no 
tienen salida ninguna, o poique esta no es suficiente o 
esta situada mui arriba. Todo a orillas de los lagos i 
lagunas es hermoso i verde, porque nunca falta hume- 
dad al  suelo. Las riberas d e  los rios ofrecen el mismo 
aspecto; sus vcgas se componen de  terrenos fertílisi- 
mos, i todo es en ellas vida i movimiento. 

A veces los rios, para seguir b u  curso-al  mar, en  
donde todos confilnderi sus aguas, tienen que salvar 
precipicios enormes i se lanzan de alturas sonsiderahles 
a buscar en l a  llanura cauce mas tranquilo para sus 
ondas i curso mas benéfico para los hombres. Cuando 
10's rios se precipitan así, forman lo que se llama casca- 
das. Los arroyos i riacliuelos forman chorros. Las cas- 
cadas mas notables conocidas son la dcl Nijgara en  los 
Estados Unidos del Norte, formada por el gran rio San 
Lorcnzo, i el Salto del Tequendama cerca de  Bogotá, 
formado por el apacible Funza. He  aquí la descripcion 
que del Salto del Tequendama hizo hace muchos años 
el celebre colombiano Francisco Antonio Zea, que vi~jQ, .~  
en tiempo de  Ia ghiriosa lucha por nuestra inde$d!nn-. 
dri~cia, i en la que representó notable papel. Entehces 
Bogota se llamaba Santafé dz Bogotá, o s i m p l p e n t e  
Santafé, i no hribia puente en el rio Funza, siiiolque se  
pasaba por balsa para ir d e  Bogotá al Tequcndaha por 
ese lado. 
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El Salto del Tequennzdarna. 

La estraordinaria elevacion de las montañas que hai 
en el reino de Santafé, i el llallarse sobre ellas dilatadas 
llanuras i abundantes aguas, cuyo curso encuentra 
dbstácnlos irisupsrables, ha producido cascadas prodi- 
jiosas. Una cle las mayores es la llamada allí el Salto 
de Tequendama, superior a las conocidas en Europa; i 
aunque en mi concepto ceda a alguna otra en altura, 
con todo,-su disposicion sineular i mil encantos que 
ella ofrece, le aseguran la primacía sobro las mas famo- 
sas. Hácia el mediodía de la vasta llanraa que domina 
Santa@ situada al pié de un alto monte, carre del este- 
nordeste al  oeste-sudoeste un rio navegable llamado 
Funza por los antiguos indias, i ppr Los Espafíoles Ro- 
gota. Otros catorce rios entre grandes i pequeños que 
se le agregan en aquel recinto, nada turban su curso 
majesluoso, hasta que oprimido entre dos montes corre 
rápidamente a precipitarse en los hondos abismos de 
Tequendama, formando la portent~sn i terrible cascada 
superior a toda la aescripcion de la pintura mas valiente. 

Es preciso figurarse al Tíber que se precipita por una 
roca escarpada, tres veces mas alta que la ciípula del 
Vaticano, para formarse tal cual idea de aqiiel $alto. 
Tres bancos bastante regulares en sus cortes i propor- 
cioues, sobresaliendo de la peña a modo de gradas, 
recbazan sucesivamente las aguas, que rerolviéndose 
unas sobre otras en un horrendo abismo formado en el 
tercer banco, descienden por una pcnrliente rapidisima 
de 264 2 varas castellanas de altura perpendicular. 

En el tiempo que allí llaman verano, que es cuando 
cesan ddeodo punto las lluvias, concurren de Santafé a 
Tequendama, no  por la parte inferior, ardiente i tem- 
pestuosa de largo i dificil camino. sino por la superior, 
fresca i amena, a que se -Ia descansadainente en ménos 
de cuatro horas. Hácia el estremo de la llanura se pasa 
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el rio en balsa siendo preciso continuar ,a caballo el ca- 
mino por ser el monte bastante pendiente, aunque no 
difícil. A poco que se sube comienza a oirse el ruido de 
la cascada, se ve a la izquierda el rio que toma un vio- 
lento impulso likcia su precipicio i a la derecha se des- 
cubre una perspectiva de montes, descollando sobre 
todos ellos el nevado del Quindio. La variedad de ar- 
bustos i abundancia de yerbas ; aquel verdor i aquella 
!manía, tantas flores, tantos pajarillos, el aire fresco i la 
grata sensacion que SS esperimenta en los sitios eleva- 
dos, hacen el camina delicioso, s i é~dolo  mucho m.as 
por el contraste de tan risueño paisaje con l a  llanura 
anterior i la inmediata selva. hl entrar en ella, despues 
de una larga bajada perece que se recojen los sentidos, 
i que el alma reposa para tomar el bsio de que necesita 
en los horrores de salto. El camino es angosto i va por 
entre altos Arboles, cuy& copas entrelazadas apenas 
dejan paso a la laz. Poco a poco crece la niebla, red&- 
blanse los bramidos del rio precipitado, i toda l a  natu- 
raleza va enmudeciendo. A l  fin es preciso bajar a pi6 
por uD:i especie de escalera formada de troncos poco 
grue.;o+, i mui sólidos medio engastados en In  tierra, 
luego de repente se descubre casi a los mismos pies 
una profundidad que embarga el paso. Volviendo sobre 
la izquierda se va como por un balcon fijado en ,la roca 
i guarnecido de árboles hasta mui cerca de la cascada, 
poco mas o menos a l  nivel del primer banco. Son pocos 
los que tienen valor de estar en pié asidos de los tron- 
cos a la orilla del precipicio ; los mas prefieren meterse 
en unos cuantos hoyos formados naturalmente en la 
peña irclinando el cuerpo para contemplar la escena 
mas encantadora que creo presenta en nuestro globo la  
naturaleza. Suspendida como el aire entr'e 8 r b 0 l e ~ ~ ~ ~  
peñas, rejistrando espantosas profundidades ; vie=$bl "7 
estrellarse de una en otra roca aquel soberbio r<o, i 
levantar al cielo nubes de espuma i torliellinos de  
humo, con un ruido como de mil truenos que milcieces 
retumban en el hondo valle; i luego coaitemplal~do e1 
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anchuroso abismo, aquel infierno de agua en millares 
de olas, que batiéndose contra millares de olas, ya caen 
precipitadas, ya se levantan mas enfurecidas, braman, 
conmueven el monte i lanzandose unas sobre otras de- 
saparecen como relámpagos. ! Qué sensaciones debe 
esperimentar el que desde un balcon, al parecer sus- 
pendido en las nubes, mira tales horrores! Imposible es , 
pintar la ajitacion del alma, la novedad, el asombro, 
qué se yo qué tropel de impresiones desconocidas, que 
sucediéndose unas a otras como el trtieno al relámpago, 
sacan a1 hombre de sí mismo, lo embelesan, lo encan- 
tan, le hacen creer que se balla en un mundo pohtico, 
i cuanto ve le parece mit316jico. Las delicias i amenidad 
del sitio, e1 céfiro i las flores, todo contribuye a la iIu- 
sion ; pero nada tanto como aquellos íris tan hermosos i 
varios, a quienes tanto hace resaltar la blancura de las 
vecinas peñas, el resplandor he 1s cascada i de la nie- 
bla, i la situacion del espectador, que teniendo los unos 
a 13s piés ve las otros sobre su cabeza. El contraste de 
un espectkculo tan risueño i placentero coi1 el de horror 
i asombro de las a p a s  precipitadas; la union de una 
perpetua borrasca con tantos símholos de serenidad, 
hace que se realcen mutuamente; bien es que en aquel 
sitio todos los objetos están en contraposicion, i por eso 
es maravilloso i la mejor cscuela del naturalista. La, 
dicposicion local contribuye mucho a la instruecion i al  
pasmo del observador. Es una especie de circo a manera 
de nuestras plazas de loros bastante regular por el 
frente de la cascada; pero prolongada h6cia la derecha 
en la estension de una legua, dejando una abra por 
donde el nuevo rio sale a regar otro valle. Del lado del 
espectador es tanta la pendiente del monte que las co- - pas de unos grboles se ven al pi6 de  los otros, o apénas 
llegan al  tronco : del otro lado de la cascada i por todo 
el frente en redondo está la peña tajada pespe.ndicu- 
Iarmente como una pared llana i lustrosa, como de 
doscientas toesas de altura sobre poco mas o menos, 
i toda coronada de un denso bosque mili frondoso i 
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ameno. ES& rejion superior es de temperamento frio, i ' 
en ella abundan las plantas que le apetecen, cubiertas 
todas de lich'enes i varios musgos : la rejion inferior es 
calidisima, i asi se ve poblada de palmas i árboles colo- 
sales frecuentes en sem~jantes temperamentos. En una , 
i otra es tal cl vigor de la vejetacion, i tanta la abun- 
dancia i variedad de plantas, que compite con cuanto en 
este jénero pintan los poetas. No bai quizás en el globo 
otro recinto en que a un tiempo i perpetuamente se pre- 
senten a la vista las flores i frutos de diversos climas, i 
tanta variedad de aves, incectm i cuadrúpedos, que 
atraidos de la. abundancia, concurren de todas partes a 
aquelIa capital de Flora. Allí se ve con admiracion cómo 
ha variado la naturaleza todas sus producciones segun 
los temperamentos, sin atencion a la latitnd. Formas i 
colores; proporciones i tamaños; todo es diverso en 
plantas i animales, i solo con inclinar o levantar 1a vista 
parece que se entra en un mundo nuevo. Aun sin la 
cascada', que todo lo anima, tendria aquel sitio el en- 
canto de botánicos i naturalistas. Alii se observan 
los grandes fenómenos de la fecunrlacion vejetal, i las 
diversas costumbres de los animales : allí se aprende a 
comparar, i el mas rutinario profesor conoce In necesi- 
dad de filosofar. Solamente los monos ofrecen un vasto 
campo a la observacion : vivos i petulantes los de la 
rejion inferior; casi apáticos i siempre graves los &. la 
superior : como si los unos tuvieran itnajinacid$< f$$, , 
otros juicio. - .  , e  * *.;- z 

4 ? 

Para formar este libro he tenido a 1tt 6s t a  mas do 
veinte escritos para el mismo objeto para las escuelas 
de Alemania; siendo los de Schulze, Bohnm, Wille i la 
Citolejia manual de Bedin, aquellos de que mas provecho 
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he sacado, traduciéndolos por lo jeneral mui libre- 
mente para darles sabor americano. 

El temor del demasiado costo me ha obligado a omi- 
tir la parte referente a la agricultura, cine estaba desti- 
nada para final del libro con mas de veinte grabados de 
instrumentos i operaciones agrícolas. Esta parte era en 
mi concepto la mas interesante. Si este libro tiene éxito, 
prometo preparar otro en que la agricultwa, con todas 
las ilustraciones necesarias, haga el primer papel. 

fimie. - Jmprenta A. úEIMAWr, Abad, rue Faidherbe, 27. - 4761 
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