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E i estudio de la Filosofía elemental 
tiene en cada época su carácter particu
lar , efecto de las continuas mejoras que 
reclama la i lustración. 

A vosotros , jóvenes escolores, que ha 
cabido la suerte de tocarle en un estado 
de mayor perfección, es á quien dedico 
el fruto de innumerables vigilias emplea
das en coordinar la instrucción con la 
brevedad en un campo tan vasto de co
nocimientos como el que se descubre al 



contemplar la facultad de la Filosofía 
s egún hoy la conocemos. Acojed este Com
pendio con benignidadj (jue s i no es tan 
completo como d e s e á i s , a l menos puede 
disimularse esta falta s i se atiende á que 
solo vuestro bien y el deseo de poder se
ros ú t i l de algo ayudándoos en vuestras 
tareas ha sido el móvil pr incipal para 
que deponga todo temor y miramiento. 
Todas las obras de los hombres son impcr~ 
fcetas, y no dudo que la mía ha de serlo 
sobradamentej s in embargo he tratado 
que sea lo menos mala posible. 

E n este Compendio hallareis todas las 
materias espuestas con órden^ exactitud 
y concisión,, n i una sola definición falta 
para que se comprenda la doctrina de que 
trate el capitulo á que se refiera, todas 
(y en esto he puesto mi mayor cuidadoj 
e s t án definidas lógicamente s in que se 
observen redundancias fastidiosas $ y s i 
alguna vez se encuentra alguna repetida 
no os estrauCj porque el estudio mas cum-



piído de la doctrina que se esponga re chi
m a r á semejante repet ic ión. 

No pomjo, pues, esta dedicatoria para 
lucirmej como suele decirse > y s i solo 
ponjuc de a lgún modo habr ía de man i 
festaros mi objeto y pediros no os lancé is 
á censurar mis trabajos antes de haber 
formado detenidamente el ju ic io critico 
de ellos, sabéis muy bien que es tal la 
pobreza de nuestro espí r i tu que se deja 
ar ras t rar fácilmente del prurito de des
acreditar cuanto no es parto del propio 
{nyenio, s in considerar que es mas fácil 
dar nuestro voto bueno ó malo en una 
obra, que componerla y ordenarla por 
despreciable que sea , y que de ese modo 
se corta el vuelo á imaginaciones que 
siempre (como todas) principian por poco. 
No os dejéis contaj'mr, amados jóvenes. , 
de semejante enfermedad j sed induíqen tes 
como lo son ¡os sabios, cuyo ju ic io sa lva 
mí temor, y con cuya aprobación cuento 
desde luego: ellos es tán demasiadamente 



convencidos de la verdad de cuanlo llevo 
espuesto, y á su buen juicio é indulgencia 
deberá la confianza con que se lanza en 
mi publicación vuestro A . 

Soií Somoyx y Jt^anoá, 



DE 

LOGICA, ARITMETICA , GEOMETRIA 
apUcciíxt ol íitbujo Uucfll, 

DEDICALE SU AUTOR 

/ ¿fd cavdan/tJ ( / c f ^ i l tmet ana 





Ó 

U LOGICA COmiADA. 

CAPITULO P R E L I M I N A R . 

PREGUNTO: ^ u é es Filosofía? 
RESPONDO: L a ciencia que nos dá á conocer 

las causas y efectos de cuanto existe. 
P . Qué es Ciencia? 
R . Un conocimiento cierto y verdadero, fun

dado en principios y leyes inmutables. 
P . De cuántas maneras es la Ciencia? 
R . De dos: una que se llama especulativa, y 

cuyas funciones se limitan á observar su 
objeto , y otra que se dice práctica, que en
seña á producir alguna cosa con su objeto. 

P . Qué se entiende por objeto de una ciencia? 
R . Aquello en que se ocupa ó á que dirige 

sus investigaciones. 
P . Cuántas clases de objetos se distinguen en 

toda ciencia, y cuáles son éstos? 
R . Algunos las atribuyen tres objetos distin

tos , que se llaman material, formal y de 
atribución. 
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P- Qué es objeto material ? 
R . Aquello de que se ocupa considerándolo 

como materia prima de donde se hace a l 
guna cosa. 

P . Qué es objeto formal? 
K . E n las ciencias especulativas la propie

dad que la ciencia trata de conocer en su 
objeto material, y en las prácticas la pro
piedad que tratan de producir en él. 

i • Uue es objeto de atribución? 
o l ^ U Í t a ( l , l q,:een ,as ciencias ^ desea 
ob ener, 0 el tdtuno lin á que se dirigen 
todas sus operaciones. b 

P . Qué es Arte? 

R . Üna colección de reglas ó preceptos para 
P ,, !cer Uiia ^ s a con perfección, P 
F. Lomo se divide? 
3{' .^; ; i ' ; ! ;eral y ^ c a n i c a , llamando liberal 

a aquella en que se requieren las fuerzas in-
c t T ^ n Z l ^ ^ I a s f í s i ^ ; Y mecáni
ca a aquella que para su egecucion exige 
í nmarmmente las fuerzas ffsicas y secun
dariamente el entendimiento: á la primera 
corresponde el músico , pintor, arquitec-
raten>c;&cc:;¿:l la segllndael sas t re ' za -

P . E n qué Se diferencian las ciencias de las 
artes? 

R . E n que las ciencias se fundan en princi
pios o verdades evidentes é indemostrables, 
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y las artes en reglas sujetas á demostración 
para su mejor inteligencia. 

P . L a Filosofía cómo la han dividido los 
filósofos ? 

R . E s grande en este punto la diversidad de 
opiniones, unos la dividían en tres partes 

, principales, otros añaden alguna mas; pero 
nosotros creemos oportuno dividirla en tres 
secciones principales, que son: Filosofía 
mental ó racional, Filosofía física y F i l o 
sofía moral. 

P . Qué se halla comprendido bajo el nom
bre de Filosofía racional ? 

R . Todos los conocimientos que la razón 
puede adquirir y desenvolver relativos á 
las cosas inmateriales, como las ideas de 
la divinidad , del alma humana y sus fa
cultades y operaciones, distinguiéndose sus 
tratados "con los nombres de Teología na 
tural, Psicología, Ontologia y Metafísica. 

P . Qué materias están comprendidas con el 
nombre de Filosofía física. 

R . Las que sujetándose á las impresiones ma-
teriales, nos manifiestan la naturaleza, cau
sas y efectos de todos los objetos que com
ponen el universo , dando origen á la Quí 
mica , Zoología, Mineralogía mecánica , &c. 

P . ¥ bajo el nombre de Filosofía moral? 
R . Aquellas que considerando al hombre 

como un ser sensible, inteligente y do-
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tado de ciertas facultados y dependencias 
llamadas derechos y o b l i g a L n e l fen 
su voluntad, perfeccionan^ entendinne^ 
to, y le señalan el verdadero camino de 
conseguir el objeto de la felicidad que de
sea estas son: la filosofía moral propia-

Zll ' ,a, Ciencia de ios d e ^ r L y de-lechos del hombre social &c 
P . E l hombre á qué género' pertenece? 

1 eri?nece, a §6nero animal, pero de orden 
superior al de los demás animales; su o ! 
gamzacion, sus facultades le elevan hasta 
formar un género aparle conocido con el 
nombre de género humano. 

1 . Qué es lo que constituye mas especial
mente la orgamzacion y destino particu r 
delliombre como diferente de los demJs 

R- E l lenguage, la sábia disposición y coló-

imZvr órsrs esíeriores 
P . Qué entenderemos por sentidos? 
H . Ciertas partes del cuerpo humano desti

nadas a ser afectadas de distinto mod0 
unas que otras, comunicando sus impre-
iones a un agente común de n u e s t r ^ i e -

lermmaciones. 
P- Quién es ese agente común? 
R ' NueSÍra a ] m a : ^ segunda sustancia de 
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que el hombre se compone y que constitu • 
ye la mejor porción de su sublimidad; ella, 
por medio de los sentidos, que son: el 
oido , vista , olfato , gusto y tacto , percibe 
el efecto de las sensaciones y viene en co
nocimiento por la experiencia de las cau
sas que le produgeron. 

P . Qué es experiencia? 
11. E l conocimiento que se adquiere cuando 

se examinan y analizan atentamente las 
cosas que se presentan á nuestros sentidos. 

P . Qué supone la experiencia? 
R . La observación. 
P . Qué es observación? 
R . L a atención fija de nuestra mente sobre 

un objeto. 
P . Y a que el alma sea una parte esencial del 

hombre, existiría éste sin la unión de 
aquella con el cuerpo ? 

I I . No , porque lo que constituye al hombre es 
la sustancia espiritual y la material juntas. 

P . Obra una sobre otra é influyen mutua
mente? 

R . S í , hay acción de parte del alma sobre 
el cuerpo y de éste sobre aquella; pero de 
una manera tan análoga á la naturaleza de 
ambos, que inmediatamente se suceden 
movimientos y modificaciones conocidos 
con nombres distintos, como pensamiento, 
sensación , sentimiento, idea, afecto , &G. 
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P . Las sensaciones que ¡a presencia Y pro

ximidad de los objetos excitan en los Órga
nos del cuerpo son todas de un mismo 
genero ? 

R . No, las hay distintas ó separadas de los 
objetos mismos y se llaman afectivas, como 
el olor, color, frió, luz, &c.; y las ha 
que nos hacen percibir el tamañó , forma 
movumento de los objetos y se llaman 
representativas. 

P . Cuáles son los motivos ó causas princi
pales de nuestra inteligencia? 

R . La susceptibilidad, sensibilidad y activi
dad del alma. 

P . Qué es susceptibilidad? 
R . La capacidad que el alma tiene á reci

bir los movimientos producidos por impre
siones causadas en los sentidos. 

P . Qué es sensibilidad ? 
R . La aptitud á recibir sensaciones de toda 

especie. 
P . Qué entendemos por actividad9 
R . La facultad que tiene el alma de obrar ó 

egecutar ciertos movimientos causando 
otros análogos en los sentidos. No poraue 
posea estas tres cualidades se crea que 
consta de partes enteramente distintas 
nada de eso, solo sí que unas veces está 
en es ado de pasividad y otras en el de 
actividad. 
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P . Cómo egerce el alma su actividad, ó de 

qué medios se vale para adquirir los d i 
versos conocimientos de las cosas? 

R . Por la atención, el juicio y el raciocinio 
como facultades de nuestra alma relati
vas al entendimiento. 

P . Qué es atención? 
H. Una operación activa del alma por la 

que detiene su consideración en un 
objeto hasta adquirir una idea clara 
de él. 

P . Esta operación se subdividc ? 
R . Sí , también se llama reflexión y com

paración. 
P . Cuándo se llama reflexión? 
R . Siempre que vuelve su acción sobre lo 

mismo que ya tiene considerado , pero con 
el objeto de conocer lo mejor. 

P . Y comparación? 
R . Cuando esta actividad la dirijo sobre dos 

ó mas objetos á la vez para conocer la s i 
militud ó disconformidad que entre ellos 
media. 

P . Qué es juicio? 
R . E l resultado que nuestra alma deduce 

después de haber conocido dos objetos so
bre lo que cada uno es en si. 

P . Qué deberá entenderse por raciocinio? 
R . Una operación del, alma en virtud de la 

que, después de conocida dos ó mas cosas, 



— 16 — 
consigue hallar la verdadera relación que 
deseaba saber. 

P . E l entendimiento, como facultad princi
pal de nuestra alma, se acompaña en sus 
operaciones con la voluntad? 

R . S í , porque no percibe, compara ni dis
curre sin querer, esto es, sin ánimo de
liberado. 

P . Qué es voluntad-? 
R . Una facultad en cuya virtud el alma ape

tece ó no una cosa , ó se determina ó no 
á adquirirla ó repugnarla. 

P . De qué otras facultades se vale el alma 
para sus distintas operaciones? 

R . De la memoria y de la imaginación. 
P . Qué es memoria? 
R . L a capacidad de nuestra alma á retener 

las impresiones recibidas, ó recordar lo 
que ya se percibió. 

P . Qué es imaginación? 
R . Una facultad intelectual creadora, causa 

principal de los mejores descubrimientos 
humanos. 
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C A P I T U L O L 

D E L A LOGICA E N G E N E R A L . 

P . Qué es Lógica? 
R . La parte de la Filosofía que enseña á r a 

zonar con exactitud, dirigiendo al entendi-
miento en la investigación de la verdad 

P . La Lógica es lo mismo que Dialéctica' ó 
se diferencia en algo? ' 

R . Se diferencian , en que la Lógica es el 
todo, y la Dialéctica es la parte de Lógica 
que enseña á razonar y disputar conree^ 
titud. 

P . La Lógica es Ciencia ó Ar te , ó las dos 
cosas á la vez? 

R . Es Ciencia porque tiene su teoría funda
da en principios como las demás; y es 
Arte porque tiene su práctica basada en 
regias ó preceptos de conducta para sus 
operaciones. 

P . De cuántas maneras es la Lógica? 
R . Natural y artificial. 
P . Qué es Lógica natural? 
R . La misma razón con quedemos. 
P . Artificial? 
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B . Esta misma razón y discernimiento per

feccionado con el conocimiento de las re
glas que se deben observar para pensar 
bien. 

P . Cuál de las dos es anterior? 
R . L a natural, porque el arte de discurrir 

es un don que (a naturaleza concede á los 
hombres , y antes que la Lógica , redu
cida á principios enseñase y rigiese a! en
tendimiento, ha habido raciocinios exac
tos. 

P . L a Lógica artificial es útil? 
B . E s ú t i l , necesaria é indispensable cuan

do está acompañada de cierta rectitnd na
tural de talento, esto es, de Lógica na
tural. 

P . Qué es razón? 
R . Una potencia del alma capaz de inferir 

consecuencias exactas , y de discernir lo 
verdadero de lo falso. 

P . Qué es pensamiento? 
R . Una operación del alma por la cual for

marnos la imagen ó idea de una cosa. 
P . Puesto que todos estamos dotados de L ó 

gica natural, es igual su actividad , esten-
sion y proporción en todos los hombres? 

R . No, porque el desarrollo mental no se 
verifica en todos con igual rapidez y per
fección . 

P . Cuál es el objeto de la Lógica artificial, 
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ó que fin se propone al prescribirnos re
glas y principios? 

R . Que nuestro entendimiento camine con 
seguridad en la formación de las ideas, 
juicios y raciocinios, y como precedido v 
resguardado con la antorcha de la certeza. 

P . E n cuántas partes puede dividirse el es
tudio de la Lógica para la mejor y mas 
cómoda percepción de sus doctrinas? 

R . E n cuatro : la primera tratará de las 
ideas, su teoría y diferencias: la segunda 
de los juicios: la tercera del raciocinio; 
y la cuarta del método. 

P . Cuando nos valemos de estas cuatro par
tes , qué hace nuestra alma? 

R . Concebir, juzgar, raciocinar y coordinar. 
P . Qué se quiere dar á entender cuando sé 

dice que se concibe? 
R . Que se retratan en la mente los objetos 

tal y como son esteriormeníe. 
P . A qué se llama juzgar? 
R . A un acto en virtud del cual afirmamos 

ó negamos de una cosa lo que la conviene 
ó no. 

P . Que es raciocinar? 
R . Inferir una verdad de ciertos asertos ó 

proposiciones. 
P- Qué es coordinar? 
R . Enlazar y disponer con precisión las ideas, 

juicios y raciocinios. 
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C A P I T U L O 11. 

I ) E L A S I D E A S Y SU T E O R I A . 

P . Qué es idea? 
11. Aquel primer pensamiento del alma por 

el cual percibe alguna cosa sin afirmar ó 
negar algo de ella. 

P . E s lo mismo idea que percepción? 
R . Sí , por percepción entendemos el senti

miento producido en el alma por la im
presión de un objeto, no se diferencia de 
la idea ; pero tomada en un sentido ac
tivo , esto es, como representando la fa
cultad que tiene nuestra alma de perci
bir y formar ideas se diferencia bastante. 

P . Qué es impresión ó sensación? 
R . E l movimiento que esperimentan nues

tros órganos por la presencia ó contacto 
de los cuerpos. 

P . Qué diferencia hay de la idea al senti
miento? 

R . E n que la primera pertenece al alma, 
y el segundo pertenece al corazón. 

P , Qué cosas pueden ser objeto de la idea? 
R . Todo cuanto existe, ó pueda existir, lo 

cual puede presentársenos como sustan
cia , como modo, ó como sustancia mo
dificada. 
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P . Qué es sustancia? 
R . Lo que existe por sí mismo y no nece

sita de otro para subsistir; v. g. Dios, 
nuestra alma, nuestro cuerpo. 

P Qué es modo? 
R . La manera con que una sustancia es, ó 

existe, asi es que el modo ó accidente 
no puede existir sin una sustancia á don
de esté adherida, como el color, la figu
r a , &c. 

P . Qué entendemos por sustancia modifi
cada? 

R . Un cuerpo cualquiera , una sustancia de
terminada por cierta manera de existir, 
como un» hombre hermoso, moreno ó 
blanco, &c., un caballo negro, &c. 

P . Cómo pueden considerarse las ideas? 
R . Según su objeto , su causa ó el sugeto. 
P . Qué es objeto de la idea? 
R . Lo que ella representa al alma, ó lo que 

debiera representar. 
P . La ¡dea por parte del objeto que repre

senta es siempre verdadera, ó algunas ve
ces es falsa? 

R . Siempre es verdadera , por que repre
senta el objeto tal como le percibe el a l 
ma , y no es posible que deje de repre
sentar lo que representa; y se dice falsa 
alguna vez , por que no todas representa 
su objeto tal y cual es. 
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P . E n lenguaje común hay ideas verdaderas 

y falsas? 
K . Rigorosamente hablando no se admite se

mejante distinción, pero la precisión del 
lenguaje lógico exige que llamemos ver
dadera á la idea que nos represente el 
objeto según es en sí , y falsa, á la que 
le represente distinto. 

P . E n sentido rigoroso la idea verdadera lia 
de ser tal que nos represente todo lo que 
realmente pertenece al objeto esterior? 

B . De ningún modo, por que pasaría á ser 
perfecta , y solo Dios las tiene de esa clase; 
sí que la llamaremos verdadera cuando 
nos presente la esencia del objeto y lo 
demás que le convenga. 

P . Cómo se divide la idea relativamente á 
su objeto? 

R . E n clara, oscura, perfecta é imperfecta, 
simple y compuesta, singular ó indivi
dual , particular, colectiva y universal ó 
abstracta. 

P . Qué es idea clara? 
K . Aquella que se percibe fácilmente y que 

de una ojeada manifiesta toda su ostensión. 
P . Qué es idea oscura? 
R . L a que nos presenta la imagen del ob

jeto sin las suficientes cualidades para co
nocerle bien. 

P . Qué es idea perfecta? 
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R . Aquella que nos hace percibir el objeto 
no solo en su esencia sino con todas sus 
cualidades, y estas son representadas por 
otras ideas á que damos el nombre de 
parciales. 

P . Qué es idea imperfecta? 
11. L a que nos presenta un objeto si bien 

con algunas cualidades, no todas las que 
son suficientes. 

P . Qué es idea simple? 
11. Aquella que nos presenta un objeto i n 

divisible por su esencia , v. g. la que for
mamos de la sensación. 

P . Qué es idea compuesta? 
R . L a que nos representa un objeto d iv i 

sible y compuesto , v. g. la que nos for
mamos de una sustancia modificada. 

P . Qué es idea singular ó individual? 
B . La que representa un solo objeto ó i n 

dividuo , v. g. la que nos formamos de 
Platón, por lo que también se llama idea 
determinada. 

P . Qué es idea particular? 
R . L a que nos representa un solo objeto, 

pero de una manera no designada , v. g. 
la que formamos de un cuerpo, un an i 
mal , por lo que también se la dá el nom
bre de indeterminada. 

P . Qué es idea colectiva? 
R . Aquella que formamos de muchos indi-
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viduos unidos y relacionados entre sí de 
tal suerte, que cualquiera de ellos sepa
radamente no podría ser el objeto de esta 
idea, v. g. la de un Ejército, un Con
greso, &c. 

P . Qué es idea universal? 
R . L a que nos representa un objeto que 

bien sea sustancia, modo, ó ambas co
sas , nada contiene que no sea común á 
todos^ los individuos del mismo género ó 
especie, v. g. la que formamos cuando 
decimos, todo animal , todo hombre. 

P . Las ideas universales son siempre com
puestas? 

R . Siempre son compuestas, completas y 
abstractas. 

P . Cuántas cosas deben distinguirse en las 
ideas universales? 

R . Su estension, y su comprensión, enten
diendo por ésta los atributos que la son 
esenciales, y que no pueden quitarse sin 
destruirla; y por aquella el sugeto á que 
conviene y que puede representar. 

P . Cuántas especies de ideas universales hay? 
R . Cinco: el género, la especie, la dife

rencia, el propio y el accidente. 
P . Qué idea universal se llama género? 
R . Aquella que nada representa que no sea 

comen á varias especies, v. g. cuando nos 
la formamos de todo animal, que com-
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prende dos especies distintas. 

P . Qué idea universal se llama especie? 
R . Aquella que estando comprendida en otra 

mas general que es el género, nada re
presenta que no sea común á muchos i n 
dividuos, v. g. la que tenemos al consi
derar al hombre. 

P . Qué es diferencia como idea universal? 
I I . Un atributo esencial, que dividiendo el 

género, constituye la diversidad de espe
cies, v. g. la divisibilidad, por lo que se 
distinguen los cuerpos de los espíritus. 

P . Que es propio como idea universal? 
R . Un atributo que de tal manera conviene 

á una especie, que constantemente se 
observa en todos sus individuos con es-
clusion de las demás especies, v. g. 
la racionalidad, que solo pertenece al 
hombre. 

P . Qué es accidente como idea universal? 
R . Un atributo común de todos los indivi

duos de una especie, pero que sin embar
go puede no hallarse en algunos, v. g. 
el saber escribir es común y solo propio 
del hombre en general, á pesar que hay 
muchos que no poseen esa facultad. 

P . Una idea universal, es tal que su ob
jeto real y efectivamente se presente á 
nuestra vista? 

R . De ningún modo , y si bien le perci-
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bimos es por que nuestro entendimiento 
se sirve de la abstracción. 

P- Qué es abstracción? 
R . Una operación del alma por cuyo medio 

concebimos, como reunidas ó separadas, 
cosas que no pueden estarlo , v. g. cuan
do nos figuramos ver y contar todos los 
pesos duros que existen. 

C A P I T U L O I I L 

D E L SUGETO D E L A S I D E A S . 

P . Cuál es el sugeto de las ideas? 
K . Nuestra alma, porque en ella residen 

todas. 
P . Las ideas consideradas con relación al 

sugeto son necesariamente simples? 
R . S i , porque aunque el objeto sea com

puesto , la operación porque las concebi
mos es única é instantánea. 

P . Cómo se divide la idea ó cuántas clases 
de ideas se distinguen con respecto al 
sugeto ? 

R . Varias, siendo las principales c l a r a s e s -
curas, distintas, confusas, fuertes, l i 
geras, completas, incompletas, adecuadas, 
inadecuadas , totales, parciales, superfi
ciales , profundas, perfectas é imperfectas. 
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P . Las ideas claras y oscuras tienen sus gra

dos de perfección? 
R . Sí., porque según que los objetos nos pre

sentan mas ó menos carácteres , asi les 
conocemos con mayor facilidad; ademas 
una misma idea puede ser ciara para unos 
y oscura para otros, y aun para un mis
mo individuo, en cierto tiempo, puede apa-
recérsele como clara y en otro oscura. 

P . Qué es idea distinta? 
R . L a que hace que el alma penetre con 

viveza los caracteres que sirven para no 
confundir un objeto con otro. 

P . Qué es idea confusa? 
R . Aquella cuyo objeto presenta las suficien

tes notas 6 propiedades para distinguirle, 
definirle y describirle. 

P . Las ideas distintas y confusas tienen sus 
grados de perfección? 

R . S i , estos penden de la mayor cantidad 
de propiedades que en ellos se observen y 
nos presenten para conocerlos mejor. 

P . Qué es idea fuerte? 
La que hace una impresión profunda y 

se borra con dificultad. 
Qué es idea ligera? 
Aquella cuya impresión es leve desapa

reciendo fac ímente de nuestra alma. 
Qué es idea completa? 
L a que presenta cuanto á su objeto cor-
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responde para conocerle sin atribuirle nun
ca lo que no le conviene. 

P . Qué ideas llamamos incompletas? 
Las que nos representan un objeto sin 

las precisas circunstancias y caracteres para 
conocerle bien. 

P . Qué es idea adecuada? 
R . Aquella cuyo objeto en un todo es con-

íorme á la sensación que nos causa. 
P . Qué es idea inadecuada? 
11' La JPe con ias principales cualidades de 

un objeto trae envuelta alguna en que no 
conviene. 

P . Qué ideas se llaman totales? 
R . Las que con el objeto ponen á nuestra 

consideración todas sus mas pequeñas cir
cunstancias. 

P . Qué es idea parcial? 
R . L a que nos manifiesta cosas pertenecien

tes á un objeto , pero no suficientes á dar
nos completo conocimiento de él. 

P . Qué es idea superficial ? 
R . Aquella que nos comunica nociones es-

tenores de una cosa por lo que no pode
mos conocer su naturaleza. 

P . Qué idea se llama profunda? 
R . L a que nos manifiesta hasta lo mas re 

cóndito de los objetos. 
P . Qué es idea perfecta? 
R Aquella en virtud de la que nada nos 



queda que desear para el conocimiento de 
los objetos, porque nos manifiesta cuanto 
tiene relación con él y el humano enten
dimiento puede comprender. 

P . Qué es idea imperfecta? 
R . L a que por defecto de manifestación en 

las .cualidades de las cosas nos expone á 
errores de consideracion-

P . Todas las ideas del hombre con relación 
á su mas ó menos inteligencia á qué clase 
pueden reducirse? 

R , A las imperfectas, siempre queda algo 
que saber, algo que desear á la mente del 
hombre, aunque sus investigaciones sean 
esquisitamente escrupulosas. 

P . No se acaba de manifestar que las ideas 
que el hombre puede adquirir son com
pletas, distintas, claras &c., cómo pues 
han de ser al mismo tiempo imperfectas? 

R . Eso prueba que su claridad, totalidad, 
distinción, profundidad, &c. son relativas, 
nunca pueden ser de un modo absoluto 
claras , completas, profundas, &c., porque 
dicho es que al entendimiento humano 
siempre le falta algo que saber. 

P . Cómo se divide la idea considerada rela
tivamente á sus diversos objetos. 

R . E n idea de sustancia, idea de modo y de 
sustancia modificada. Dicho tenemos ya 
que cuanto existe se nos presente en una 
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de estas tres fases , ó de dos á la vez; de 
suerte que según el objeto se presente en 
la de sustancia, modo, ó sustancia mo
dificada , asi lo será la ¡dea. 

P . Los modos, cualidades ó maneras de exis
tir de los cuerpos son todos idénticos? 

R . No; es preciso distinguir los aparentes 
de los verdaderos modos, por egemplo: 
el cuerpo no se distingue de la estension, 
ni el espíritu del pensamiento , por que 
el cuerpo no es otra cosa que la mate
ria estensa, y el espíritu que la sustan
cia que piensa , sin embargo, considera
mos al cuerpo como sugeto de la esten
sion , y al espíritu del pensamiento. 

P . Hay otras especies de modos? 
R . Los verdaderos modos unos se llaman 

internos y otros estemos. 
P . Qué son modos internos? 
R . Los que están y residen en las mismas 

sustancias, como el color, el movimiento 
el reposo, &c. 

P . Qué son modos estemos? 
R . Los que están fuera de las sustancias y 

dependen de la acción de otros, como 
amado, despreciado, &c. 

P . Qué otras ideas hay por lo relativo á los 
diversos objetos de que pueden serlo? 

R . Reales, quiméricas, de cosa y de pa
labra. 
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P . Qué es idea real? 
R . La que tenemos de los objetos que ver

daderamente existen fuera de nosotros; 
como la que tenemos del sol, de la luna, 
de un árbol , &c. 

P . Qué es idea quimérica? 
K . La que representa composiciones mas 

6 menos estravoliantes de nuestra fantasía; 
como la que formamos de un Gigante , de 
un Pigmeo , &c. 

P . Qué es idea de cosa? 
11. La que representa un objeto cualquiera 

sin que nuestra mente se ocupe de los 
caracteres que le distinguen. 

P . Qué es idea de palabra? 
R . L a que nos formamos de las voces ó 

signos con que las cosas se distinguen, 
pero sin ocuparnos de su esencia. 

CAPITULO I Y , 

B E L A CAUSA Ó CAUSAS D E L A S I D E A S . 

P . Qué se entiende por causa de la idea? 
R . Lo que contribuye á producirla y esci

tarla en nuestra alma. 
P . Cuál es esta causa? 
R . De difícil resolución es una cuestión en 

que los filósofos discordan tanto , y c u 
yos sistemas espondremos. 
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P . Cuales son los sistemas mas principales 
sobre este particular? 

R . E l de las ideas innatas, el de los Pe r i 
patéticos , el de Locke, y el generalmente 
adoptado. 

P . Qué dicen los que sostienen las ideas 
innatas? 

R . Que el alma al unirse al cuerpo trae en 
sí ideas independientemente de las impre
siones que ejercen los objetos sensibles 
sobre los órganos de nuestros sentidos; 
como la. del alma, la del infinito, &c. 

P . Tiene este sistema defensores? 
R . Ninguno que posea una mediana ima

ginación puede constituirse en patrono de 
opinión tan eminentemente errónea: to
dos los conocimientos del hombre son pos
teriormente adquiridos. 

P . Qué dicen los que no admiten las ideas 
innatas? 

R . Los Peripatéticos refieren á los sentidos 
todas las ideas no por que en ellos hayan 
existido, sino por que de estas se han 
formado las'que en el alma subsisten. 

P . Según los Peripatéticos cómo se verifi
caba la formación de las diversas ideas 
en los sentidos? 

R,, De cuatro modos distintos: por compo
sición , como la que formamos de un mon
te de oro: por ampliación como la de un 
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Gigante: por diminución como la de un 
Pigmeo: y por acomodación como la que 
tenemos de cosas no vistas por otra que 
hemos visto. 

P . Que dice Locke con respecto á la causa 
de las ideas? 

R . Que no hay mas que dos fuentes ó ma
nantiales de nuestras ideas, y que indis
pensablemente á esas solas deben su or i 
gen las que el hombre tiene. 

P . Cuáles son esas fuentes? 
R . La sensación y la reflexión, siendo se

gún él objeto de las primeras las cosas 
naturales y esternas; y de las segundas las 
mismas operaciones del alma. 

P . A qué se reduce el actual sistema ge
neralmente adoptado? 

R . A que únicamente, y fígese bien esta 
idea, la facultad de sentir y pensar es 
innata en el hombre { 1 ) . Todo lo demás 
es adquirido. 

P , Cómo se esplico esta opinión? 
R . Considerando nuestra alma en los pr i 

meros tiempos de su existencia, como un 
lienzo, un papel ó tabla en blanco , en 
donde nada hay escrito ó pintado, de suerte 

(i) Sin embargo, no me atrevería 4 negar de una 
manera absoluta^ la _ posibilidad de las ideas innatas 
atendida la limitación del humano entendimiento' 
N . del A . n-'' 

O 
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que nuestros sentidos como causa ocasio
nal , representan en este álbum los ob
jetos esteriores, respectivamente á la ana
logía de su modo de percibir las impre
siones. 

P . Se distinguen las ideas que recibimos por 
la sensación de las que adquirimos por la 
reflexión? 

R . S i , porque su origen es enteramente dis
tinto. 

P . Cómo se dividen por este concepto? 
R . E n adventicias ó inmediatas, y facti

cias ó mediatas. 
P . Qué son ideas adventicias? 
I I . Todas las que recibimos por medio de, 

ó con ocasión, de los sentidos por impre
siones físicas y materiales; se llaman i n 
mediatas estas ideas porque verificada la 
impresión se sigue inmediatamente la idea. 

P . Qué es idea facticia? 
R . L a que forma nuestra imaginación de 

otras .que ya pasaron por los sentidos, y 
cuyos objetos no estuvieron esteriormente 
reunidos ni en la disposición en que nos 
los figuramos; por egemplo, la que po
demos formarnos de un hombre hermoso, 
y lo mas perfecto posible, 

P . Qué ideas podemos referir á la clase de 
facticias? 

R . Las abstractas, egemplares y accesorias. 
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P . Qué es idea abstracta? 
R . La que formamos de las cualidades que 

percibimos en un individuo considerándo
las aisladas de todo lo demás que le cor
responde. 

P . Por qué se llaman abstractas? 
R . Por que desvian y separan de los objetos 

lo que verdaderamente no está separado. 
P . De cuántos modos una idea puede ser 

abstracta? 
R . Física y metafísicamente. 
P . Qué es abstracción física? 
R . La que consiste en separar una idea de 

otra , y considerar aisladamente cada una 
de las ideas que presenta la idea total de 
un individuo. 

P . Qué es abstracción metafísica? 
R . La que consiste en separar de la idea 

de un individuo lo que tiene de común 
con otros. 

P . Cómo pueden ser ó á qué clase de ideas 
pertenecen las que adquirimos por la abs
tracción física? 

R . Todas pueden ser simples ó compuestas. 
P . Y las adquiridas por la abstracción me

tafísica? 
R . Todas generales ó universales. 
P . Qué son ideas egemplares? 
R . Las que siendo las primeras que adqui

rimos de un objeto sirven de modelo á lo-
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(las 1as de su clase que recibimos después. 
P . Qué es idea accesoria? 
R . Aquella que se escita en nosotros con 

motivo de otra idea. 
P . Toda idea general es abstracta? 
R . S i ; pero no toda idea abstracta es ge

neral. 
P• Las ideas abstractas son útiles? 
R . Es gratule su importancia; en ellas está 

fundada nuestra inteligencia, por que por 
su medio nuestra mente concibe cuanto 
existe en todos conceptos, á pesar de que 
«o pueda ser visto ó palpado de una vez 
reunido, ni en conjunto. 

P . Qué es necesario tener presente con res
pecto á las ideas universales? 

R . La oportuna distinción entre su osten
sión y su comprensión. 

P Qué entendemos por estension de la idea 
universal? 

R . E l número de singulares que comprende. 
P . V por comprensión? 
R . E l número de ideas de que el univer

sal se compone. 
P . Existe alguna diferencia entre las ideas 

por lo que toca á su naturaleza? 
R . Sí , unas son sensibles é insensibles v 

absolutas y relativas. ' 
F . A qué clase de ideas llamamos sensibles? 
R . A todas las que mediata ó inmediata-
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mente dependen de los órganos estenoresa 
P . É insensibles? 
R . A las que penden de las facultades mo

rales por lo que puede llamárselas tam
bién intelectuales ó morales. 

P . Qué es idea absoluta? 
R . Aquella que representa un objeto solo. 
P . Qué es idea relativa? 
R . L a que al representarnos un objeto es

cita necesariamente la idea de otro. 

CAPÍTULO Y . 

OBSTÁCULOS QUE SE OPONEN Á LA PERFEC
CION DE NUESTRAS IDEAS Y MEDIOS DE 

PERFECCIONARLAS. 

P . Qué obstáculos se oponen á la perfec
ción de nuestras ideas? 

R . Varios: 1 . ° las preocupaciones: 2 . ° la pre
sunción: 3 . ° las pasiones: 4.° la autori
dad agena: 5.° el lenguaje común; y 6 . ° 
el espíritu de partido. 

P . Qué se entiende por preocupaciones? 
R . Ciertos hábitos ó creencias exageradas 

que , alimentadas desde la niñez , no dejan 
percibir las cosas según son en sí. 

P . Cómo pueden ser obstáculos á la perfec
ción de las ideas? 

R . Porque acostumbrándonos á juzgar de 
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las cosas , no por lo que naturalmente 
puede concebirse, resultan errores gra
vísimos. 

P- Qué es presunción? 
Un vicio que hace al hombre incapaz de 

oír su razón ni las reHexiones de los demás. 
F . Lomo se opone á la perfección de las 

ideas? 
B . Quitando la perseverancia en nuestro 

modo de pensar, y suponiendo las con
diciones que se requieren para el discer
nimiento en nuestras ideas, en donde ver
daderamente faltan. 

P . Qué es discernimiento? 
L a facuItad de distinguir bien las cosas 

y juzgar sanamente de ellas. 
De cuántas maneras es? 
Directo y reílexivo. 
Qué es discernimiento directo? 
L a facultad de percibir simple y direc

tamente las cosas sin confundirlas 
Jf reflexivo? 
L a facultad de percibir una idea con 

cierto detenimiento y reflexión que nos 
nace reconocer que no es otra.-

1 . Qué entendemos por pasiones? 
Clertos deseos vehementes, que si no lle

gan a ser dominados por el hombre, pue
den precipitarle á desaciertos lamenta
bles. 



— 39 — 
P . Gomo pueden ser obstáculos á la per

fección de las ideas? 
R . Ofuscando la luz de nuestro entendimien

to , de tal suerte que no nos permitan 
percibir los objetos como son. 

P . E n qué sentido se toma aqui la autori
dad agena , y cómo puede imperfeccionar 
las ideas? 

R . Entiéndese por agena autoridad la que 
consiste en querer subordinar los pare
ceres de los demás al suyo, de suerte 
que irremediablemente nos alucina y ex
pone á caer en errores si no está fun
dada en una verdadera superioridad de 
conocimientos ( 1 ) . 

P , E l lenguege común en qué puede impe
dir la perfección de las ideas? 

R . E n la oscuridad y mala inteligencia de 
las palabras que produce bastantes con
fusiones. 

P . E l espíritu de partido está bien inclui
do entre estos obstáculos? 

R . Perfectamente; es acaso una de las prin
cipales causas de este mal, insensiblemen
te contraemos el hábito de no pensar ni 
juzgar sino como los demás hasta llegar 

( i ) Debe entenderse que no se quiere liacer esta 
aplicación á la autoridad divina n i religiosa, soio se 
refiere á la humana ó filosófica. 
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al lastimoso estado de no tener voluntad 
m hbertad en nuestros pensamientos. 

1-. Hay necesidad de vencer inconvenientes 
tan grandes? 

B . Quién ío duda ? el primer paso en la 
jarrera do la verdad, es despo ar nuestra 
mente do u eas perniciosas , preocupa
ciones indebidas , allanando el camino 
que conduce á esa perfección tan de
seada. ue 

P . Be qué medios nos valdremos para lle
gar a ese fin? 1 ,,L 

R . Hay varios de los que señalaremos como 
prmcipaes ios siguientes: l . o e! e x á m ^ 
de los objetos: 2 . " 1., observación: 3 « la 
concurrencia de varios sentidos: 4 ° ]1 
experiencia: 5.°la aniiixis: G.o la C()mr)a, 
ración:; 7/> h subordinación: 8 . a la ev i 
dencia. 

E l examen de los objetos cómo ba de 
Roerse para que sirva de verdadero me-
dio a la perfección de las ideas? 

«1t,ndf<M?0n C(;ntra y ^^enida para 
que de este modo las ideas particulares 
sean mas y podamos descubrir mejor sus 
relaciones y conveniencia. 

P . La observación cómo ha de hacerse? 
i * . ^ 1QS_ objetos de ella son sensibles es 

necesario ponernos á una conveniente dis
tancia , por cuyo medio evitaremos errores 
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sustanciales debidos á la imposibilidad de 
marcar bien sus cualidades. 

I * . L a concurrencia de varios sentidos no 
parece-tan necesaria? 

R . Casos hay en que es absolutamente i n 
dispensable , y siempre disipa las dudas 
que puedan ocurrir: la concurrencia de 
dos ó mas sentidos debe tranquilizar al 
observador que, afectado de distintos mo
dos por sus órganos, se coim'nce de que 
no puede ser engañado habiendo percibi
do con distintos medios. 

P . L a experiencia es necesaria también? 
R . S í , porque por ella aprendemos á repre

sentarnos las cosas de distintos modos y á 
diversas distancias, y solo el uso conti
nuo y uniforme de ver los objetos de ésta 
ó la "otra manera ilustrará mucho la i n 
teligencia del hombre. 

P . L a descomposición analítica es de abso
luta necesidad? 

R . E s indispensable, si se quiere llegar á 
la exactitud y averiguación de las partes 
é ideas simples de que constan las com
plejas , la debilidad del entendimiento h u 
mano reclama un orden esquisito y m i 
nucioso para no confundirse. 

P . Cómo ha de verificarse la comparación 
para que sirva de verdadero medio de 
perfeccionar las ideas? 
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R . Detenidamente , esto es, con prolija aten

ción para percibir con mas certeza la se
mejanza ó incompatibilidad do unos obj--
tos con otros, y de las ideas entre sí 

I ' ^ subordinación délas verdades es precisa^ 
^ ' 0 mismo que el genio sistemático , esto 

es la coordinación y enlace que ha de 
haber entre las verdades que se descu
bran , de suerte que parezcan unas como 
emanaciones de otras. 

P . Qué es evidencia, y cómo puede ser me
dio de perfeccionar las ideas? 

R . Evidencia es la convicción en que uno 
está de la conveniencia ó conformidad 
que hay entre una idea y su objeto. Esta 
es precisamente la regla mas útil que po
demos seguir para no formar sino ideas 
exactas. 

P . L a experiencia se diferencia de la obser
vación? 

R . No, porque nada puede experimentarse 
sm que medie la observación. 

P . L a experiencia tiene algunos principios 
T) en que funde sus observaciones? 

Supone como principios los siguientes: 
• < E l conocimiento histórico del objeto 
0sm^1 ^ e no es posible proponerse un"fin. 

2- Capacidad de distinguir y diferenciar 
todas las partes de los objetos. 

ó'0 ü n espíritu capaz de reflexionar so

l í 
1 
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bro todo lo que es digno de observarse, 
de penetrar los misterios de la naturale
za , según que ella se presta á demos
trarlos, y de pasar de los fenómenos á 
las causas. 

P . Cuántas clases hay de evidencia? 
R . Rigorosa y moral. 
P . Qué es evidencia rigorosa? 
B . La certidumbre que tenemos de ciertas 

verdades por asistirla ideas claras y distin
tas , por lo que tiene todos los requisitos 
para ser la regla primera de todas las ver
dades filosóficas. 

P . Qué es evidencia moral? 
R . Aquella cuyas razones si bien en parti

cular no producen entera convicción , re
unidas tienen fuerza irresistible de per
suadirnos. 

P . E s lo mismo evidencia que probabilidad? 
R . No , porque probabilidad es el asenso que 

se dá á una cosa por su mayor ó menor 
número de razones. 

P . De cuántas maneras es la probabilidad? 
R . Histórica, bermenéutica, física, política 

y práctica. 
P . Qué es probabilidad histórica? 
R . La que se funda en el ageno testimonio, 

y depende de la autoridad y número de 
testigos. 

P . Qué es probabilidad hermenéutica? 
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B . L a que conduce á descubrir y compren

der las palabras, discursos y opiniones de 
los demás. 

P . Qué es probabilidad física? 
R . L a que conduce al conocimiento de las 

causas por los fenómenos observados. 
F . Que es probabilidad política? 
K . L a que nos induce y guia al conocimien

to del carácter é inclinaciones del bombre 
por el examen de sus acciones. 
Qué es probabilidad práctica? 
Llcño Presentimiento que nos induce á 

proveer las cosas por congeturas mas ó 
menos vehementes. 

C A P I T U L O V I . 

MEDIOS D E M A N I F E S T A R NUESTRAS I D E A S ¥ 
PENSAMIENTOS Á LOS D E M A S . 

P . De qué medios se vale el hombre para 
manifestar á otros sus ideas y pensa
mientos. r 

R . De los conocidos con el nombre de 
signos. 

P- Qué son signos? 
R . Unas modificaciones ó movimientos del 

cuerpo o parte de é l , en virtud de los 
cuales significamos alguna cosa. 
De cuantas maneras son? 



R . Naturales, artificiales ó arbitrarios, r e 
memorativos , pronósticos, equívocos , uní
vocos y falsos. 

P . Qué son signos naturales? 
R . Aquellos que por su naturaleza signifi

can la cosa ú objeto de que lo son, y 
por la natural relación que tienen. Tal es 
el humo, signo natural del fuego, la res
piración, signo natural de la vida. 

P , Qué son signos arbitrarios ó artificiales? 
11. Aquellos que absolutamente pende su 

invención del arte , ó por él son modifica
dos por lo menos, como la escritura, la 
numeración. 

P . Qué son signos rememorativos? 
R . Los que significan una cosa pasada, 

como por egemplo, la humedad de la 
tierra nos dice que lia llovido. 

P . Qué son signos demostrativos? 
R . Los que por la conexión que tienen con 

las cosas que nos representan, nos mani
fiestan su existencia, como los golpes de un 
péndulo, manifestándonos la presencia de 
un relox, y del movimiento continuado. 

P . Qué signos llamamos pronósticos? 
R . Todos los que significan acaecimientos 

futuros , como las nubes enrogecidas en el 
horizonte que pronostican vientos. 

P . Qué son signos equívocos? 
R . Aquellos que pueden dar á conocer cosas 
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distintas y aun de opuestas causas, como 
las lágrimas, que pueden significar feli
cidad ó desgracia. 

P . Qué signos se llaman unívocos? 
R . Todos los que significan una sola cosa. 
P . Qué son signos falsos? 
R . Los que demuestran cosas contrarias á la 

causa que los produce , como la sonrisa 
en ciertos casos. 

P . Las voces de que el hombre usa para 
la denominación de los objetos qué clase 
de signos son? 

R . Todos son signos artificiales. 
P . A qué sentidos se dirigen los principa

les signos artificiales. 
R . A la vista y al oido. 
P . Cuáles son los signos mas útiles por su 

mayor universalidad y exactitud? 
R . Los que se forman por medio de la es

critura . 
P . Qué es escritura? 
R . L a ingeniosa y variada combinación de 

signos ó caracteres, con los que el hom
bre expresa admirablemente cuanto con-
cible y quiere comunicar. 

P . De cuántas maneras es? 
R . Geroglífica y alfabética. 
P . Qué es escritura geroglífica? 
R . L a que consiste en imágenes ó figuras que 

representan los mismos objetos á que se 
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refieren, y las ideas que Ies correspon
den. Es sin duda alguna la escritura mas 
antigua y de la que los egipcios se sirvie
ron. 

P . En qué consiste la escritura alfabética? 
11. E n representar directamente los sonidos 

que formamos con la voz y sus diversas 
significaciones. La escritura alfabética es 
el vehículo mas rápido de comunicación y 
propagación de los conceptos del hombre 
que ha podido inventarse, 

P . Qué supone la escritura? 
R , La palabra, que es una modificación de 

la voz á la cual concurren la garganta, 
la lengua, los dientes, el paladar y los 
labios. 

P . Qué se deduce de la palabra? 
R . E l lenguage y los idiomas, entendiendo 

por el primero cierto sistema en la ex 
presión de las ideas; y por los segundos 
las diversas maneras de dar á entender el 
hombre las manifestaciones de sus ideas. 
Juicios y raciocinios, según que la mo
dificación del sonido ó de la voz se veri
fica mas con una que con las otras par
tes del cuerpo destinadas á producirlo. 

P . E l lenguage y el uso de la palabra son 
útiles y necesarios? 

R . A pesar de que los gestos ó movimientos 
del cuerpo significan mucho lo que el hom-
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bre quiere dar á entender, nada mas útil 
y precioso que el uso de la palabra , r e 
galo inapreciable que el género humano 
recibió de su Criador como medio el mas 
seguro, el mas á propósito para entender
se y arreglar sus deberes y derechos na
turales y sociales. 

P . No seria mejor desterrando tanta diver
sidad de idiomas que el hombre adopta
ra uno universal y común? 

R . Quien lo duda; pero es tan difícil esa 
unidad en la expresión, esa general un i 
formidad en el lenguage , que puede ase
gurarse desde luego coiho cosa material
mente imposible: ¿qué ventajas no pro-
duría á las ciencias, y su progreso un 
medio de comunicación y propagación co
nocido de todos...? 



•— 

C A P I T U L O I . 

B E LOS JUICIOS Y SU TEORÍA. 

V . Qué es juicio? 
R . Una operación del alma en virtud de la 

que decide sobre las relaciones que per
cibe entre los objetos y sus ideas. 

P . Qué supone el juicio? 
R . La percepción de la relación ó disconve

niencia que observa en las ideas y sus 
objetos. 

P . Es necesario formar nuestro juicio sobre 
los objetos? ¿acaso no será muy bastante 
la simple percepción de ellos y sus cua
lidades? 

R . Son necesarios y de absoluta precisión los 
juicios, porque de la rectitud de esta ope
ración pende la evidencia y certeza de nues
tros conocimientos. 

P . Qué diferencia existe entre la idea ó per
cepción y el juicio? 

R . Muy notable, porque en el primer caso 
se percibe un objeto sin afirmar ni negar 
nada de e!; y en el segundo, ademas de 

4 
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percibirle, se dice si una cosa le convie
ne ó no. 

P . Cuál es la causa del juicio? 
R . La sensación de comparación, porque por 

ella percibimos las cantidades, cualidades 
ó modos de ser de los objetos. 

P . Cuántas especies hay de juicios? 
R . Se divide primero en afirmativo' y ne

gativo , y después por parte de las ideas 
de que se compone, por parte de las 
cosas de que se juzga, y por parte del 
entendimiento que juzga. 

P . Qué es juicio afirmativo? 
R . Aquel por cuyo medio aseguramos la con

veniencia de dos ideas comparadas entre sí, 
y cuyos objetos unimos por medio de la 
afirmación , como Dios es Omnipotente. 

P , Qué es juicio negativo? 
R . Aquel que desde luego manifiesta la dis

conformidad de dos ideas, separando sus 
objetos por la negación, como Dios no es 
injusto. 

P . De cuántas maneras es el juicio por 
parte de las ideas de que se compone? 

R . De dos , evidente y oscuro. 
P . Qué es juicio evidente? 
R . Aquel cuyo sujeto evidentemente incluye 

su atributo; y el juicio es afirmativo 
como cuando se dice: Pedro es animal 
racional. 



P . Qué es juicio oscuro? 
R . E l que evidente y claramente no incluye 

su sujeto al atributo, como cuando deci
mos: Juan es un escelente abogado. ' 

P . Cómo se divide el juicio con relación á 
las cosas de que se juzga? 

R . E n verdadero y falso. 
P . Qué entendemos por juicio verdadero? 
R . Aquel que afirma de un sujeto lo que 

verdaderamente le conviene , ó niega lo 
que no le conviene, como estos: el sol 
es un astro luminoso: la luna no es uno 
de los planetas primarios. 

P . Qué es juicio falso? 
R . E l que, por la afirmación junta dos ideas 

que mutuamente no se comprenden, ó 
por la negación separa otras dos que con
vienen entre sí , como los siguientes: el 
círculo es un cuadrado: el todo no es 
mayor que cualquiera de sus partes. 

P . Cómo se divide el juicio por lo que toca 
al entendimiento que juzga? 

R . E n juicio cierto, teológica y filosófica
mente, y juicio incierto. 

P . Qué es juicio cierto teológicamente? 
R . Aquel de cuya verdad no duda el que 

juzga , no porque sea evidentemente co
nocida por sí misma, sino porque se fun
da en el testimonio de Dios. 

P . Qué es juicio cierto filosóficamente? 
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R . Aquel cuya verdad está fundada en el 
testimonio de la razón. 

P . Qué es juicio incierto? 
R . Aquel de cuya verdad se duda por ca

recer de certeza do motivo. 
P . Qué es certeza de motivo? 
E . La conexión y enlace que ha de haber 

entre el motivo en que se funda nuestra 
persuasión y la verdad de la proposición 
que creemos. 

P . Cuál es la materia de todo juicio? 
R . Las proposiciones. 
P . Qué es proposición? 
R . L a expresión de los pensamientos por 

medio de signos que manifiesten las ideas. 
P . Es lo mismo proposición que oración? 
R . No; la proposición es, como hemos d i 

cho , la expresión de nuestros juicios por 
medio de signos, sea como quiera su na
turaleza ; y la oración es una manifestación 
del juicio precisamente por palabras; asi 
que toda oración es proposición, pero no 
toda proposición es oración. 

P . Qué hay que considerar en toda propo
sición? 

R . Necesariamente tres cosas; dos términos 
que son el sugeto y el atributo ó predicado, 
y un verbo llamado cópula. 

P . Qué es el sugeto? 
R . L a cosa ú objeto del que decimos algo 
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afirmativa ó negativamente. 

P . Qué es el atributo ó predicado? 
R . Lo que se niega ó afirma del sugcto. 
P . Qué es la cópula? 
R . E l verbo con el que se expresa en la 

proposición afirmativa la conveniencia del 
predicado con el sugeto, y en la negati
va su disconformidad. Por egemplo': L a 
Lógica es indispensable. La Lógica es el 
sugeto; indispensable el atributo ó predi
cado ; y es el verbo ó cópula que los une 
por su conformidad. 

P . Cuántas especies de sugetos distinguen los 
filósofos? 

R . Cuatro: sugeto simple, tanto en singular 
como en plural; sugeto multíplice , sugeto 
complexo y sugeto enunciado. 

P . Qué es sugeto simple? 
R . E l que se enuncia con una sola palabra 

como en singular cuando se dice: salió el 
sol, y en plural los astros brillan. 

P . Qué es sugeto multíplice? 
R . E l que para abreviar dá un atributo co

mún á muchos objetos, como la fe, espe
ranza y caridad son tres virtudes. 

V . Qué es sugeto complexo? 
R . E l que está acompañado de algún ad

jetivo ó modificativo, como Alejandro, hijo 
de Filipo, venció á Darío. 

P . Qué es sugeto enunciado? 
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R . E l que se enuncia con algunas palabras 

que se suponen pero se suprimen , y que 
forman el sentido total, como cuando se 
dice: malograr la ocasión, se supone que es 
perderla para siempre. 

P . Cuántas clases hay de proposiciones? 
R . Estas se diferencian por dos conceptos 

principales, 1.° según su cuantidad , y 2.° 
según su cualidad. 

P . Cómo se dividen según su cuantidad? 
R . E n universales, particulares, singulares 

é indefinidas. 
P . Qué es proposición universal? 
R . Aquella cuyo sugeto lleva un signo de 

universalidad, ó cuyo atributo conviene ó 
no á todos y cada uno de los individuos 
que significa, como todo hombre es racio
nal , ningún cuerpo es espiritual. 

P . Qué es proposición particular? 
R . La que no toma el sugeto en toda su 

estension , como cuando decimos : algunos 
españoles son acreedores á la gratitud de sus 
conciudadanos. 

P . Qué es proposición singular? 
R . Aquella cuyo sugeto es un solo indivi

duo, por lo que se la llama también de
terminada, como Aristóteles fué gefe de 
una secta filosófica. 

P . Qué proposición llamamos indefinida? 
R . Aquella cuyo sugeto no expresa clara-
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mente si comprende á todos los indivi
duos que expresa: v. g. los españoles son 
demasiado sencillos y confiados. 

P . Cómo se dividen las proposiciones según 
su cualidad? 

R , E n afirmativas , negativas , simples , com
puestas ó complexas , copulativas , disyun
tivas , condicionales, verdaderas, falsas, 
contrarias y contradictorias. 

P . Qué es proposición afirmativa?' 
R . Aquella cuyo predicado conviene al su -

geto, y la negativa es lo contrario. 
P . Qué es proposición simple? 
R . Aquella en la cual no se atribuye el pre

dicado mas que á un solo sugeto, como 
Dios es justo. 

P . Qué es proposición compuesta? 
R . La que contiene mas de un sugeto y mas 

de un predicado: v. g. el sol y la luna 
alumbran la tierra. Colón fué gran mari
no, geógrafo y soldado; ó esta otra: Nerón 
y Callgula fueron crueles y malos Principes. 

P . Qué es proposición complexa? 
R . L a que enuncia el sugeto , atributo ó 

ambos con algunas circunstancias: v. g. 
Cicerón fué orador , etc. 

P . Qué proposición se llama copulativa? 
R . . Aquellas cuyos miembros están unidos 

por partículas copulativas, como Pabla y 
Diego son fionrados. 
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P . Qué es proposición disyuntiva^ 
' Afíucl}a cuyos miembros están enlazados 
con partículas disyuntivas: v. g. d amor 
produce- ó. supone el de&m de agradar 
narT pr0pOSÍCÍOn se liamará condición 

R . Aquella en la que se atribuye et predica-. 
áo al sugeto bajo alguna condición, Por 
egemplo: st te aplicas sabrás el derecho 

r . Uue es proposición verdadera^ 
« . L a que atribuye el predicado al sujeta 

cuando realmente le conviene, ó le des
echa y excluye si no le conviene, siendo 
proposición falsa aquella en que se ver i ! 
wca lo contrario. 

P . Qué es proposición contraria^ 
ü . Aquella en la que se observa contradi-, 

cion o contrariedad. 
P . Qué es proposición contradictoria^ 

se^aSa.11"8' ^ 611 0Ü'a 
P . Qué hay de especial en las proposicio-

oes contradictorias y contrarias? 
Qne las contrarias pueden ser ambas fal

sas , como cuando se dice: las piedras an
dan, las pudras no andan; porque en ellas 

sugeto. E n las contradictorias no pue-̂  
r SlICed1er fú ' Vím\w ¡ndispensablemen-' 
te una de las dos ha de ser íakn ^ 0 
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la tierra gira al rededor del sol, la tierra 
no gira al rededor del sol. 

V . Qué otras especies hay de proposiciones? 
P . Yarias; como son las causales, exclusi

vas, exceptivas, reduplicativas, finales y 
otras , cuya naturaleza es fácil de com
prender. 

P . Qué operaciones pueden hacerse con las 
proposiciones? 

B. . Convertirlas , invertirlas y sustituirlas. 

C A P I T U L O 11. 

B E L A S PROPOSICIONES CIENTÍFICAS. 

P . Qué proposiciones se usan generalmente 
en las ciencias? 

R . L a teorética , práctica, postulado, axio
ma , teorema , problema, corolario, esco
lio , lema y definición. 

P . Qué es proposición teorética? 
E. . La que enuncia alguna cosa sin relación 

á la práctica , como Dios es justo. 
P . Qué es proposición práctica? 
R . La que enuncia alguna cosa que debe 

hacerse ú omitirse, como Dios debe ser 
reverenciado. 

R . Qué es axioma? 
R . Una proposición teórica tan cierta y ev i -
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dente que no necesita demostración , como 
dos veces tres son seis. 

P . Qué es postulado? 
R . Una proposición práctica evidente por si 

misma , como debe respetarse á los padres. 
P . Qué es teorema? 
R . Una proposición deducida por raciocinio. 
P . Qué es problema? 
R . Una proposición en la que por medio 

de cosas conocidas debemos averiguar 
otras desconocidas. 

P . Qué es corolario? 
R . Una proposición menos principal dedu

cida de otras principales. 
P . Qué es escolio? 
R . Una proposición en la que se advierte 

ó enuncia alguna cosa. 
P . Qué es lema? 
R . Una proposición que, perteneciendo á 

otro asunto diferente del que se cuestio-
. na , se enuncia para que sirva de ilustra

ción ó principio de lo mismo que se va 
á tratar. 

P . Que es definición? 
R . Una propsicion en que se dá una idea 

clara y distinta de lo que se quiere dar 
á entender. 

P . De cuántas maneras es? 
R . Esencial y descriptiva. 
P . Qué es definición esencial? 
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R . L a clara exposición de la naturaleza de 

los objetos, de tal modo, que podamos 
percibir cuanto les constituye. 

P . Qué es definición descriptiva? 
R . La clara y acertada esposicion de las 

cosas por sus señales que podamos dis
tinguirlas sin confusión. 

P . Qué otra especie hay de definición? 
R . L a que explica el verdadero sentido de 

las palabras, por lo que se llama definición 
de nombre. Esta es esencial para las 
ciencias, en las que hay multitud de vo
ces técnicas. 

P . Qué reglas han de observarse para de
finir bien. 

R . 1.a L a definición debe ser mas clara que 
la cosa que se define. 

2 . a E l definido no ha de entrar en la 
definición. 

3. a L a definición ha de ser afirmativa. 
4. a L a definición ha de convenir á todo 

el definido y solo á él. 
5. a La definición debe constar de género 

próximo y última diferencia. 
6 . a La definición ha de ser breve y nun

ca redundante. 
P . Qué es división? 
jR. Una operación por la que un objeto es 

resuelto en tantas porciones como de par
tes componen. 
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P . Cuántas especies hay de todo? 
R . Actual y potencial. 
P . Qué es todo actual? 
11. E l que tiene sus partes realmente dis-

tintas, como la máquina de un relox. 
P . Qué es todo potencial? 
R . Aquel cuyas partes no son en el acto 

distintas ni pueden separarse sino men
talmente , como h bondad, justicia, om
nipotencia , etc. de Dios. 

P . De cuántos modos pueden ser divididos 
Jos objetos? 

R . Metafísica, física y lógicamente. 
P . Qué es división metafísica? 
R . L a que verifica nuestro entendimiento 

por medio de la abstracción. 
P . Qué es división física? 
R . La que real y verdaderamente se efec-

tua en los objetos , segregando sus partes. 
Que es división lógica? 

R . L a que enuncia el todo potencial. 
F . Hay algunas reglas para la división? 

¿51,l.a Los miembros ó partes que re
sulten de la división , deben igualar al 
todo dividido. 

2 .a Los miembros de la división no sean 
demasiado grandes ni estremadaménte 
pequeños para que puedan estudiarse 
con exactitud sus propiedades. 

o. No se contengan unos á otros. 
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4.a Los miembros de la división pueden 

y deben subdividirse sino • presentan 
desde luego la posible claridad. 

CAPITULO m . 

B E LOS MEDIOS D E R E C T I F I C A R NUESTROS 
J U I C I O S . 

P . Conocidos los objetos por la exacta per
cepción de las ideas es necesario rectifi
carlos? 

R . Sí , es muy importante, antes de juzgar, 
examinar atentamente las causas que pue
den inducirnos á error; y cuáles las re
glas prácticas que han de seguirse para 
caminar con acierto. 

P . E l origen de nuestros falsos juicios cuál es? 
R . Son dos las causas principales: 1.° los 

defectos de nuestro espíritu; y 2 . ° ios 
vicios ó pasiones de nuestro corazón. 

P . Cuáles son los defectos mas comunes de 
nuestro espíritu? 

R . La disipación , la ligereza y la precipi
tación. 

P . Qué es disipación? 
R . La indiferencia con que el espíritu mira 

los objetos en virtud de la que todo lo 
ve sin detención ni examen, de donde 
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necesariamente han de resultar errores 
de consideración. 

P . Qué debe entenderse por ligereza de es
píritu? 

R . Cierta superficialidad con la que diva
gando la imaginación de un objeto á otro, 
solo se logra percibir las cosas de una 
manera imperfecta , sin tomar en cuenta 
las propiedades esenciales de los objetos, 
ni sus mútuas relaciones. 

P . A qué llamamos precipitación de es
píritu? 

R . A l defecto mas trascendental de que 
puede adolecer el hombre , como es ha
blar, pensar y determinar , sin detención, 
sin reflexión, sin experiencia ni motivo 
para decidirse. 

P . Cuáles son los principales vicios de nues
tro corazón? 

R . Son muchos, esto es, son de difícil enu
meración las causas de nuestros errores; 
en primer lugar las pasiones que logran 
constituir en su víctima al espíritu, y ade
mas otra porción de causas esteriores, 
de las que enunciaremos las principales. 

P . Cuáles son estas? 
R . Unas son peculiares del alma porque á 

ella sola afectan, otras del cuerpo, y 
otras independientes de una y otro y se 
llaman externas. 
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P . Qué causas son las que pertenecen al 
alma? 

R . 1.a L a debilidad y poca capacidad inte
lectual que nos precisan á cometer de
fectos y formar juicios falsos: 2.a la falta 
de voluntad propia que nos constituye en 
la indecisión mas lamentable, suficiente 
á juzgar con poca seguridad y rectitud; 
y 3.a las pasiones que, subyugando nues
tro espíritu, no le dejan la menor liber
tad, para juzgar con certeza. 

P . Cuáles son las que dimanando del cuer
po contribuyen á la formación de falsos 
juicios? 

R . 1.a Su inercia natural: 2.a su tempera
mento , 3.a los sentidos. 

P . Cuáles son las causas externas? 
R . 1.a Los parientes: 2.a los maestros: 3.a 

los libros; y 4.a la nación á que perte
nece. 

P . Qué reglas deberán observarse para juz 
gar bien y evitar estos obstáculos? 

R . 1.a No juzgar de los objetos hasta no te
ner de ellos ideas verdaderas y exactas. 

2.a Dudar cuando las razones no son su
ficientes para convencernos. 

Y 3.a Contentarnos con exponer nues
tras opiniones cuando la verdad no sea 
tal que disipe las inquietudes de una 
justa desconfianza. 
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P . Cuáles son los grados del humano co

nocimiento , según su mayor ó menor cer
teza ó seguridad? 

R . L a ignorancia , el juicio temerario, la 
duda, la opinión , la verosimilitud ó pro
babilidad , la certidumbre, la sospecha y 
la evidencia. 

P . Qué es ignorancia? 
R . La absoluta carencia de conocimientos 

en el asunto á que hace relación. 
P . De cuántas maneras es la ignorancia? 
R . Vencible ó voluntaria, é invencible ó 

involuntaria. 
P . Qué es ignorancia vencible ó voluntaria? 
R . Aquella en que permanecemos por pro

pia culpa ó por descuido. 
P . Qué es ignorancia invencible ó involun

taria? 
R . La que proviene de obstáculos insupera

bles que no somos causa de ella. 
P . Qué debe entenderse por juicio temerario? 
R . E l que se funda en conocimientos su -

períicientes y falsas ideas. 
P . Qué es duda? 
R . L a suspensión de nuestro entendimien

to al formar un juicio por la concurren
cia de razones de igual peso y que se 
oponen, ó por carencia de elias. 

P . De cuántas maneras es la duda? 
R . Positiva y negativa. 
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P . Qué es duda positiva? 
R . La que proviene de razones iguales y 

opuestas. J 
P . Qué es duda negativa? 
11 • La (Ille proviene de carencia de razones 

en pro y en contra, por lo que no pode
mos decidirnos á juzgar. 

P . Qué es opinión?. 
R . Un juicio fundado en la verosimilitud 

de una cosa , pero con temor de que pue
da ser falsa. 1 

P . Qué es verosimilitud ó probabilidad? 
R . Cierta apariencia de verdad fundada en 

que asisten mas razones para asentir que 
para disentir. 1 

P . Qué es certidumbre ó certeza? 
R . La seguridad en que estamos" sobre la 

verdad o existencia de alguna cosa. 
1 . Be cuantas maneras es la certeza'^ 
R . De tres: metafísica, física y moral. 
1 • Que es certeza metafísica? 
R . La que tenemos por la naturaleza y esen

cia de las cosas y cuyo opuesto es i m 
posible. 

P . Qué es certeza física? 
M. La que tenemos de una cosa cuando se 

íunda en las leyes de la naturaleza y en el 
orden inmutable del universo. 

P . Qué es evidencia moral? 
R . La que se funda en ¡as reglas del cono-

5 
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cimiento humano, y pende de la p ru
dencia. 

P . Qué es sospecha? 
R . Cierta inclinación á creer una cosa, pero 

acompañada de la timidez que es consi-
gniente á la no entera certeza , y escru
pulosa exactitud de! que juzga. 

P . Qué es evidencia? 
R . La seguridad en que nuestro espíritu se 

halla ta l , que no puede ocurrirle la me
nor duda , verdad de la que se halla tan 
afectado como de sus propios movimientos. 

P . Qué es verdad? 
La relación que se encuentra entre las 

ideas y sus objetos. 
Qué es error? 
La oposición que media entre nuestras 

ideas y los objetos. 
Qué nace ó se deriva del enlace de nues

tras verdades ó errores? 
Cierta serie y encadenamiento de asertos, 

conocida con el nombre de Sistema, por 
cuyo medio se llega mas fácilmente á la 
explicación de -ciertos fenómenos. 
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C A P I T U L O 1. 

D E L RACIOCINIO Y Sü TEORÍA. 

P . Cómo puede dividirse esta parte de la 
lógica 

R . Como que es la mas importante de ella 
se divide comunmente en cuatro secciones 
relativas: la 1.a á la teoría del raciocinio 
en general: la 2.a á las reglas del silogis
mo y sus especies: la 3.a á los diferen
tes vicios que se introducen en nuestros 
raciocinios; y la 4.a á la diferencia entre 
el silogismo lógico y el oratorio. 

P . Qué es raciocinio? 
R . Un acto del entendimiento por el que de 

juicios conocidos deducimos otro desco
nocido. 

P . Es útil el raciocinio? 
R . Sí , porque la natural limitación del en

tendimiento humano es causa de que 
éste no perciba desde luego la relación 
que puede haber entre dos ideas, por lo 
cual se ve precisado á recurrir á otra ter
cera para que por medio de la compa-
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ración note la conformidad ó disconve-

P . Cómo se conocerá si el raciocinio es 
exacto? ' .> 

R . Por la relación, conexión ó enlace que 
se observa en los juicios que le componen, 
como en el siguiente egemplo en que se 
quiere probar que Pedro es animal racional. 

Todo ente que s ien te , juzga y d iscurre es 
an imal r ac iona l ; . 

Pedro s ien te , juzga y d iscur re : 
Luego Pedro es an imal r a c i o n a l . 

P . Qué es relación? 
R . L a conexión que media entre dos cosas 

que mutuamente se comparan. 
P . E s lo mismo que identidad? 
R . No, porque la identidad consiste en que 

dos cosas no parezcan sino una sola. 
P . Cuántas especies hay de identidad? 
R . Tres; identidad de sustancia, identidad 

de naturaleza , identidad de semejanza. 
P . Qué es identidad de sustancia? 
R . La que se halla entre las partes de un 

ser individual. 
P . Qué es identidad de naturaleza? 
R . La que se halla entre dos ó mas seres de 

una misma especie. 
P . Qué es identidad de semejanza? 
R . La que media entre dos ó mas seres que 
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tienen los mismos atributos y cualidades. 

P . Cuántas cosas hay que considerar en el 
raciocinio? 

R . Seis; la cuestión, las premisas, el medio, 
la conclusión, el consiguiente y la con
secuencia. fJJj 3j 

P . Qué es cuestión? 
R . E l j u icio ó proposición que debe ser probada. 
P . Qué son premisas? 
R . Las dos proposiciones que en un -racioci

nio sirven de fundamento á la conclu
sión, por egemplo: 

Todo hombre es a n i m a l ; 
T o d o a n i m a l siente: 
Luego todo an imal siente. 

E n este raciocinio son las premisas las 
dos primeras proposiciones. 

P . Qué es el medio en el raciocinio? 
R . L a tercera idea con la cual se compa

ran las dos que componen un juicio para 
. ver si convienen ó no entre s i , por egem

plo : quiero probar que Julián es amado 
de sus maestros. 

Todo estudiante aplicado es amado de sus 
maestros: , 

J u l i á n es un estudiante aplicado: 
j Luego J u l i á n es amado de sus maestros. 

E n este raciocinio el medio es aplicado. 



P . Qué es conclusión? 
R . E l juicio ó proposición que se deduce de 

las premisas. 
P . Qué es consiguiente? 
R . La proposición ó juicio que se infiere de 

las premisas de un raciocinio, como: 

S i los hombres faeran naturalniente malos, 
t e n d r í a n remordimientos de la v i r t u d y 
no del v i c io ; 

E s a s i , que solamente tienen r e m o r d i 
mientos del v ic io y no de la v i r l m i ; 

Luego los hombres no son naturalmente 
malos . 

Esta última proposición es el consiguiente. 
P . Qué es consecuencia? 
R . La conexión ó encadenamiento de una pro

posición con las premisas de que se deduce. 
P . La conclusión y consiguiente son una 

misma cosa? 
R . S í , solo se diferencian en la expresión. 
P . La deducción de la consecuencia será le

gítima , sean las premisas verdaderas ó 
falsas? 

R . Sí , siempre será legítima y procedente; 
no asi en el consiguiente que para que 
esté bien deducido es indispensable que las 
premisas sean ciertas. 

P . Qué debe aparecer en toda conclusión? 
R . Si el raciocinio está bien hecho, el su -
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geto de la menor y el atributo de la 
mayor. 

P . E n qué principio general se funda toda 
la doctrina del raciocinio? 

R . E n el siguiente: dos ideas que convienen 
y son idénticas con una tercera son idén
ticas entre sí , resultando la conclusión 
afirmativa. 

P . Y si no conviniesen las dos con la tercera? 
R . L a conclusión sería negativa, ó sería 

nula. 
CAPITULO 11. 

B E L SILOGISMO Y E N T I M E M A . 

P . Cuántas especies hay de raciocinio? 
R . Tres principales, una que consta de tres 

juicios ó proposiciones; otra de dos sola
mente; y otra ademas de tres, conocidas 
con los nombres de Silogismo , Entimema 
y Sóriíes. 

P . Qué es silogismo? 
R . Un razonamiento , argumentación ó r a 

ciocinio , que consta de tres juicios ó pro
posiciones que se llaman mayor , menor 
y conclusión. 

P . Qué contienen estas tres proposiciones? 
R . Necesariamente tres ideas, que se deno

minan sugeto , atributo y medio. 
P . Qué es sugeto? 
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R . Aquella ¡dea de la que se afirma ó niega 

algo en la conclusión. 
P . Qué es atributo? 
R . L a idea que se afirma ó niega del sugeto. 
P . Qué es el medio? 
R . L a tercera idea con la que se comparan 

el sugeto y atributo , por egemplo: 

Todos los hombres tienen deberes y derechos* 
T ú eres tiomhre; 
Luego tienes deberes y derechos. 

E n este silogismo tú es el sugeto de la 
cuestión y conclusión; tienes deherees y de
rechos es el atributo; hombre es e\ medio. 
Por qué se llaman asi las tres proposicio

nes que componen el silogismo. 
R . La primera se llama mayor, porque re -
. gularmente es la mas general: la segunda 

se llama menor, porque su sugeto es una 
idea menos estensa; y la tercera se llama 
conclusión, porque es la que se deriva 
de las anteriores, y concluye el razona
miento. 

P . Considerado el silogismo materialmente, 
ó por parte de las palabras, ¿de qué se 
compone? 

^ J)c tr(^ términos distintos, llamado el 
1.° término mayor por comprender ma
yor número de individuos; el 2.° té rmi-
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no menor por ser menos general; y el 
3.° término medio porque por su media
ción se averigua si el atributo de la con
clusión conviene ó no al sugeto: v. g. 

Todo sáb io es hombre apreciable; 
C i c e r ó n í'ué sabio: 
Luego C i c e r ó n fué hombre apreciable. 

He aquí un silogismo en que tenemos 
el término mayor sábio, que es sugeto 
de la mayor y atributo de la menor: hombre 
apreciable, que es el atributo de ¡a mayor 
y conclusión, es el medio; y Cicerón que 
es el sugeto. 

P . Cómo se divide el silogismo? 
R . E n afirmativo y negativo, simple, con-

j u n t i v o-c o n d i c i o n a 1 y disyuntivo. 
V- Qué es el silogismo afirmativo? 
lv. Aquel cuya conclusión es afirmativa, y 

que tiene por fundamento este princi
pio : lo que conviene á todos los individuos 

. de una especie conviene á cualquiera cíe ellos 
en particular: v. g. 

E l que es aplicado merece el aprecio de todos; 
T ú eres aplicado: 
Luego tú mereces el aprecio de, todos: 

P . Qué es silogismo negativo? 
R . Un razonamiento cuya conclusión es ne-
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gativa. Este se funda en el siguinetó prin
cipio: , , loque se niega de toda una es
pecie, se debe negar de cualquiera de sus 
i n d i v i d u o s v . g. 

E l hombre que se deja dominar de sus v ic ios 
no es feliz; 

E l iugador se deja dominar de su v i c i o : 
Luego el jugador no es feliz. 

P . Qué es silogismo simple? 
R . Aquel en el que se comparan separada

mente los dos términos de la cuestión con 
el medio , por egemplo: 

Todos los hombres son sociables por naturaleza. 
A n t o n i o es hombre: 
Luego A n t o n i o es sociable por naturaleza. 

P . Cuántas especies hay de silogismo simple? 
R . Dos, simple complejo y simple incom

plejo: llámase del primer modo a aquel 
cuya cuestión , componiéndose de dos ideas 
complejas, se les toma una parte de éstas 
para juntarlas con el medio en una de las 
premisas; y llámase del segundo modo á 
aquel en que cada idea de la cuestión ó 
conclusión se junta toda entera con el 
medio en cada una de las premisas. 

P . Qué es silogismo conjuntivo-condicional? 
R . Aquel en el que las dos ideas ó t é rmi -
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nos que componen la proposición mayor, 
que se llama cuestión, se comparan á un 
tiempo con el medio, y lleva la part ícu
la s i : v. g. 

S i C i c e r ó n pudo agradar , convencer y mover 
fué orador: 

E s as i , que pudo agradar, convencer y mover: 
Luego C i c e r ó n fué orador . 

P . Qué es silogismo disyuntivo? 
I I . Aquel cuya proposición mayor es una dis

yuntiva que contiene la conclusión: v. g. 

L a a d u l a c i ó n es una v i r t u d ó es u n v i c io t 
L a a d u l a c i ó n no es una v i r t u d : 
Luego la a d u l a c i ó n es u n v i c i o , 

P . Por cuántas cosas puede ser un silogis
mo defectuoso? 

11. Por la materia, por la forma, y por la 
materia y la forma. 

P . Cuándo se hace un silogismo defectuoso 
por la materia? 

R . Cuando alguna de sus proposiciones es 
falsa. 

P . Cuando es defectuoso por la forma? 
I I . Cuando es tal el agregado de proposi

ciones que la conclusión no se sigue de las 
premisas. 

P . Cuándo lo es por la materia y la forma? 
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R . Si contiene alguna proposición falsa , y la 

conclusión no se sigue necesariamente de 
las premisas. y • 

P . Hay algunas reglas para liacer que un 
silogismo sea bueno y concluya bien? 

R . Sí. 1.a E ! silogismo no debe tener mas 
de tres términos., 

2 . a E l término medio debe tomarse en 
toda su ostensión en alguna de las pre-

. misas. faYtimrmh .&íé%h()\h m 'm(V «T 
3. a E l término medio no debe entrar 

en la conclusión. 
4. a De dos premisas negativas nada se 

.(infigr^ M fnfj.,:v ñ í • ' i t i t 
5. a De dos premisas particulares la con

clusión es nula. 
6 . a De dos premisas afirmativas la con

clusión es afirmativa. 
P . Qué es entimema? 
R . Una argumentación que consta de dos 

proposiciones, de las que una se llama an-
< tecedente y la otra consiguiente. 
P . E s perfecto este razonamiento? 
R . E n cuanto al sentido es un silogismo per

fecto , pero en cuanto á la expresión no, 
porque se suprime, aunque se supone 
una de las premisas. 

P . Qué proposición es la que se suprime? 
R . Generalmente la mayor para abreviar el 

discurso y hacerle mas rápido : v. g. 
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Pablo es aplicado y humi lde : 
Luego es querido de sus padres y maestros. 

P . Cuál es la premisa aquí suprimida? 
R . La mayor: Los niños que son aplicados y 

humildes son queridos de sus padres y maestros. 
P . Es indispensable que el antecedente sea la 

prnuera proposición de un entimema? 
R . No , porque á veces sucede que el consi

guiente es la primera , y por eso el entime
ma ni es imperfecto ni defectuoso. 

P . Qué se entiende por sentencia entime-
mática? • g < 

R . Una proposición en la que van incluidas 
las dos del entimema. 

P . E s útil el uso del entimema? 
R . S í , por la comodidad y elegancia de la 

expresión , pues que el entendimiento hu
mano se lisonjea que se le deje algo que 
suplir en sus discursos, &c. 

C A P I T U L O m . 

D E L SOR [ T E S . 

P . Qué es Sórites? 
R . Un razonamiento compuesto de mas de 

tres proposiciones, enlazadas de tal modo 
entre s í , que después de haber empezado 
por una verdad , se proceda de una á otra 
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liasta una conclusión remota , pero legíti
mamente deducida: v. g. 

L a Lóg ica es una ciencia ú t i l y necesaria. 
L o que es ú t i l y necesario debe estudiarse con 

i n t e r é s ; 
L o que se estudia con i n t e r é s produce la v e r 

dadera i n s t r u c c i ó n ; 
L o que produce la verdadera i n s t r u c c i ó n debe 

ser el p r imer objeto del hombre: 
Luego la Lógica debe ser el p r imer objeto del 

hombre. 

P . Un sórites á qué es equivalente? 
R . A tantos silogismos como proposiciones 

contiene. 
P . Cuántas especies de sórites hay? 
11. Cuatro: la graduación, el dilema , el epi-

querema y la inducion. 
P . Qué es graduación? 
ü . Un razonamiento compuesto de mas de 

tres proposiciones , pero colocadas con tal 
orden , que el atributo de una ha de ser 
el sugeto de la que sigue hasta que con
cluya el sugeto de la primera, siendo s u 
geto de la conclusión : v. g. 

L o s viciosos v i v e n m a l ; 
L o s que v i v e n mal cont inuamelne padecen; 
Los que continuamente padecen son des

graciados; 
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L o s que son desgraciados con facil idad d e 

sesperan; 
L o s que f ác i lmen te desesperan, ofuscan su r a 

zón y ahogan los gritos de su conciencia ; 
L o s que ofuscan su r a z ó n y ahogan los gr i tos 

de su conciencia cometen todo g é n e r o de 
c r í m e n e s : 

Luego tos viciosos cometen todo g é n e r o de 
c r í m e n e s . 

P . Cuándo la graduación es buena y conclu
ye bien? 

R . Cuando los términos están íntimamente 
ligados y componen proposiciones verda
deras. 

P . La graduaciones susceptible de errores? 
R . Sí , siempre que se abuse de la ambigüe

dad de los términos , como en la siguiente: 

U n a d e l a s constelaciones celestes se l l ama L e ó n . 
Todo L e ó n es an imal i r r a c i o n a l ; 
Todo a n i m a l i r r a c iona l s iente , crece y se 

reproduce; 
Luego una de las constelaciones celestes s i e n 

t e , crece y se reproduce. 

P . Las proposiciones que compongan ana 
graduación pueden ser alguna vez parti
culares? 

R . S í , no hay inconveniente; pero en este 
caso ninguna explicad la otra, y la gra
duación es mala : v. g. 
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R i c a r d o es el mas hermoso de V a l l a d o l i d ; 
V a l l a d o l i d es l a mejor Ciudad de Cas t i l l a ; 
Cas t i l l a es l a mejor P r o v i n c i a de Espaua j 
E s p a ñ a es l a mejor parte de E u r o p a ; 
E u r o p a la mas hermosa parte del mundo: 
Luego R ica rdo es el mas hermoso del mundo . 

P . Qué es dilema? 
I I . Una graduación en la que , después de 

haber dividido un todo en sus partes , se 
concluye afirmativa ó negativamente del 
todo lo que se concluyó de cada parte. 

P . Qué se observa de particular en el dilema? 
R . Que para ser perfecto ha de probarse 

cada proposición particular: v. g. se quie
re probar que para conocer una ciencia es 
indispensable noble constancia en el estudio de 
ella, y se hace por medio del dilema s i 
guiente : 

O la ciencia que intentamos aprender es de 
fácil ó difícil a d q u i s i c i ó n : 

S i es de fáci l a d q u i s i c i ó n , debemos ser cons 
tantes en el estudio de ella por la encanta
dora sa t i s facc ión que resulta de esa misma 
facilidad: 

S i no lo es debemos ser aun mas constantes 
porque la sa t i s facc ión es mayor cuando se 
vencen inconvenientes: 

Luego para aprender una ciencia es indispen
sable noble constancia en el estudio de e l la . 
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P . Qué es lo que constituye exacto ó defec

tuoso á un dilema? 
R . E l comprender ó no la proposición dis

yuntiva todas las partes del todo que se 
divide. 

P . E l dilema cuándo concluye bien ó mal? 
R . Cuando las conclusiones particulares de 

cada parte son ó no necesarias: siendo 
bueno cuando solo se dirige contra el ad
versario , y malo cuando puede convertir
se contra el que le propone , como suce
dió á los pirrónicos con su mismo dilema, 
y en el que intentaban probar que de nada 
podíamos tener certidumbre. 

Cuando afirmas que nada hay c i e r t o , ó e s t á s 
.seguro de que lo dices ó no lo e s t á s , 

S i no es tás seguro no lo puedes a f i rmar ; 
L o es tá s , puesto que lo aseguras, 
Luego puede, darse por lo menos esa c e r t i 

dumbre. 

P . Qué es epiquerema? 
R . Un argumento en el que á cada premi

sa se une una prueba particular, si qui
siera probarse, por egemplo: que la Moral 
es una ciencia de las mas útiles, se haría 
el siguiente epiquerema: 

L a ciencia que, perfeccionando las facultades 
morales del hombre , dirige a l mismo tiera-

6 



po su c o r a z ó n y su conciencia para que con 
exact i tud conozca sus deberes y derechos, es 
de las mas necesarias por cuanto el hombre 
s e r í a u n ente sumamente despreciable s ino 
sabia corresponder á las mi ras de su c r iador . 

E s a s i , que la M o r a l , perfeccionando las f a 
cultades morales del hombre , dirige t a m 
b i é n su c o r a z ó n y su concienc ia , porque le 
d á reglas de conducta para sus acciones 
d e m o s t r á n d o l e el camino de la v i r t u d . 

Luego la M o r a l es una ciencia de las mas n e 
cesarias. 

P . Qué es inducíon? 
R . Un razonamiento por el cual se pasa del 

conocimiento de muchas cosas particula
res al de una verdad general, ó del que 
nos valemos para caracterizár circunstan
ciadamente las partes de un todo , y dedu
cir una idea general, como si quisiéramos 
probar que la Filosofía es útil , se baria la 
inducion siguiente: 

L a Lógica es ú t i l : 
L a Metaf í s ica es úfi l : 
L a F í s i ca es ú t i l : 
L a s M a t e m á t i c a s son ú t i les ; 
L a Geogra f í a es ú t i l : 
L a M o r a l es ú t i l : 
L a H i s t o r i a es ú t i l : 
Luego toda l a F i losof ía es útil» 
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CAPITULO I Y . 

D E LOS V I C I O S Y SOFISMAS E N E L R A C I O C I N I O . 

P . Qué es sofisma? 
R . Un razonamiento capcioso , porque es tal 

el agregado de proposiciones, que la con
clusión no se deduce de premisas verda
deras, aunque á veces parece deducirse. 

P . Cuántas especies hay de sofismas? 
R . Por parte del que raciocinia se conocen 

dos clases , con la denominación de sofismas 
de entendimiento y sofismas del corazón. 

P . Qué es sofisma del corazón? 
R . E l que tiene su origen en las pasiones 

rifiriendo á éstas los objetos de ellas, cre
yendo que son según deseamos que sean. 

P . A qué damos el nombre de sofismas de 
entendimiento? 

R , A aquellos que provienen del modo de 
ver los objetos bajo un falso punto de 
vista. 

P . Cuántas especies hay de sofismas de en
tendimiento? 

R . Yarias; pero espondremos las principales. 
P . E n qué consiste la primera? 
R . E n probar otra cosa diferente de lo que 

se cuestiona, y distinta de lo que el ad
versario intenta discutir.. 
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P . E n qué consiste la segunda? 
R . E n suponer como cierto lo que está en ' 

cuestión: se llama á esta clase de sofisma 
por otro nombre petición de principio , que
dando después de propuesta esta clase de 
argumentación con las mismas dudas que 
antes de proponerse. 

P . E n qué consiste la tercera especie de sofisma? 
R . E n suponer como cierto lo que es falso: 

este sofisma es precisamente el que mas 
generalmente afecta las deducciones del 
hombre, que por su natural incuria pre
fiere dar asenso á lo que otro le dice, á 
tomarse el trabajo de averiguarlo por si 
mismo. 

P . Cuál es la especie cuarta de sofismas? 
R . L a que consiste en tomar como causa de 

una cosa lo que no lo es; asi que por no 
confesar nuestra miseria é ignorancia, da
mos por segura y conocida la causa de 
un acontecimiento que no nos es dado 
penetrar , esponiéndonos de esta manera 
á decir crasas necedades. 

P . E n qué consiste la quinta clase de so
fismas? 

R . E n la enumeración imperfecta de los mo
dos ó maneras de bacer ó suceder una cosa. 

P . E n qué consiste la sexta? 
R . E n abusar de la ambigüedad de las pala

bras, no de esa ambigüedad cuyos equí-
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vocos todos conocen, sino los que alte
ran el sentido de las palabras con suti
leza: v. g. 

E l León es una cons t e l ac ión celeste: 
E l L e ó n es u n a de las fieras encerradas en e l 

buen Re t i ro de Madr id : 
Luego una de las fieras encerradas en el buen 

Re t i ro de M a d r i d , es u n a c o n s t e l a c i ó n 
celeste, 

P . E n qué consiste la sétima? 
R . E n pasar de lo que es cierto respecto 

de una parte, á lo que es absolutamente 
cierto respecto del todo, como si dijéramos: 

L o s Romanos fueron generalmente supers t í -* 
ciosos: 

Luego los Romanos lo fueron en todo cuanto 
h a d a n y pensaban, y en todos tiempos., 

P . Cuál es la octava clase de sofismas? 
R . Aquella por la que juzgamos de una cosa 

por lo que solo la conviene accidental
mente: sucede esto cuando se saca una 
conclusión absoluta y general de lo que 
no es cierto sino respectivamente: v. g. 

Algunas drogas son m o r t í f e r a s tomadas en 
cierta cantidad; 

Luego debe aniquilarse su p r o d u c c i ó n , y no 
usar j a m á s de ellas. 
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P . E n qué consiste la novena? 
R . E n concluir de la potencia al acto. Esta 

clase de sofisma es conocida con el nom
bre de círculo vicioso; porque para pro
bar una cosa nos valemos de otra que 
pende su verdad de la primera. 

P . Qué sofismas pertenecen á la décima clase? 
R . Aquellos en virtud de los que se pasa 

del sentido compuesto al dividido; y v i 
ceversa , esto es, de las cosas tomadas se
paradamente á las tomadas juntamente y 
al contrario. 

P . Cómo se eluden los sofismas? 
R . Por medio de la distinción oportuna en 

la proposición que contenga el defecto, 
P . E n qué está la falacia de esta clasé de 

razonamientos? 
R . E n que generalmente contienen mas de 

tres términos; y el silogismo no debe ex
ceder de este número para ser perfecto, y 
también en confundir el abuso con el uso 
de las cosas, términos y palabras. 

C A P I T U L O V . 

B E L A D I F E R E N C I A E N T R E E L RACIOCINIO 
LÓGICO Y E L O R A T O R I O . 

P . E l lógico y el orador se proponen el mis
mo objeto en sus raciocinios? 
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R . Sí , porque ambos se proponen probar 

lo que dicen, pero siguen distinto méto
do en ellos. 

P . Pues qué diferencia hay entre uno y otro 
modo de exponer la verdad? 

R . L a que resulta de tomar el lógico las 
proposiciones y presentarlas solas sin nin-
gun género de complicación; pero el ora
dor explica y demuestra cada proposición 
según la va exponiendo. 

P . E n todas las diferentes especies de argu
mentaciones que llevamos expuestas, hay 
diferencia de la lógica á la oratoria? 

R . E n todas. 
P . Cuál es, pues, la que media entre el s i 

logismo lógico y el oratorio? 
R . E n lógica ningún silogismo puede me

nos de componerse de las tres proposicio-
ciones conocidas con los nombres de ma
yor, menor y conclusión: en la oratoria 
sería éste un método de raciocinar árido 
y cansado, asi que cada proposición es 
amplificada por mas ó menos razones que 
la dejan percibir mejor. 

P . Se usa en la oratoria del entimema? 
R . Casi siempre; es precisamente el argu

mento predilecto del orador , porque sien
do mas corto y menos metódicos que el 
silogismo, es al mismo tiempo el mas 
enérgico para persuadir, conmover el 



ánimo de los oyentes, y evitar la monoto
nía y repetición de unas mismas ideas. 

P . E l orador hace uso del dilema? 
R . S í , y se sirve de él con mucha frecuen

cia , presentándole las mas Veces bajo la 
; forma silogística. 
P . E s la graduación á propósito para la 

oratoria? 
R . Se hace de ella bastante uso por ser el 

modo con que el orador encadena una 
multitud de razonamientos con tal i l a 
c ión, que la última palabra del primero 
sea la primera del segundo , y asi suce
sivamente. 

P . E l epiquerema para qué sirve en la 
oratoria? 

R . Este silogismo irregular se usa en todas 
las recapitulaciones de los discursos ora
torios siempre que han sido precedente
mente establecidos y probados por orden 
todos los principios de que depende la 
conclusión. 

P . L a inducion es necesaria en la elocuen
cia , ó se hace uso de esta clase de a r 
gumentación? 

R . Sí ; pero la enumeración no se necesita 
que sea hecha con la exactitud y preci-

; sion que en Lógica. 
P . Segundo expuesto el orador necesita ser 

un buen dialéctico? : 
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R . Indispensablemente si sus discursos han 

de tener fuerza persuasiva, y la exposi
ción de sus pensamientos ser perfecta y 
metódica: la Lógica, esto es, su parte 
práctica , que es la Dialéctica, tiene la 
mayor afinidad y conexión con la elo
cuencia: las dos raciocinan , difinen y d i 
viden , probando igualmente sus proposi
ciones , si bien en la primera hay que 
atenerse éxtrictamente á las reglas; y en 
la otra existe mas libertad para acumu
lar razones y pruebas sucesivas. 

C A P I T U L O I . 

D E L MÉTODO Y SU TEORÍA. 

P . Qué es método científico? 
11. E l arte de combinar bien una série de 

ideas , ya para descubrir una verdad que 
se busca, ya para dar á conocer á los 
demás las verdades halladas. 

P . Es útil el método, ó retarda las ope
raciones mentales con la observancia de 
las reglas que prescribe? 

K . No solo es útil sino indispensable, aun
que no á todos en la misma propomon. 
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P . E n qué está su utilidad y necesidad ? 
R . E n la facilidad con que hace percibir con 

prontitud y seguridad todas las verdades 
que en las ciencias tratan de descubrir 
y exponer los que naturalmente poseen 
un talento perspicaz; y para los que no 
tienen semejante fortuna pueden sin du
das ni embarazos caminar mas confiados 
en la carrera dé las ciencias. 

P . Cuántas especies hay de método? 
K . Dos, el analítico y sintético. 
P . Qué entendemos por método analítico? 
R . E l que sirve para descubrir por nosotros 

mismos la verdad, descomponiendo un 
todo en sus partes para considerar cada 
una de ellas separadamente. 

P . Cómo se llama por otro nombre? 
R . Se le dán los de método de descomposición 

ó resolución , y método de invención. 
P . Por qué se llama método de resolución? 
R , Porque procediendo de las ideas compues

tas á las simples por medio de divisiones, 
logramos considerar en particular cada 
una de ellas con mas claridad. 

P . Por qué se llama método de invención? 
R . Por ser el que debe seguir con preferen

cia todo inventor que desee caminar con 
acierto en sus descubrimientos. 

P . Qué es método sintético? 
R v Aquel que procediendo de las partes al 
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todo, hace que con mejor resultado demos
tremos á los demás las verdades que son 
objetó de nuestras explicaciones. 

V . Qué otros nombres tiene? 
R . Se llama método de composición ó com

binación, y método de doctrina. 
P . Por qué se llama método de composición? 
R . Porque sirve para encadenar y enlazar 

mejor los hechos , circunstancias, propo
siciones é ideas para formar un todo lo 
mas perfecto posible. 

P . Por qué se llama método de doctrina? 
R . Por ser el que generalmente se adopta y el 

mas á propósito para instruir á otros y 
demostrarles nuestros conocimientos. 

P . Estos dos métodos convienen en algo? 
R . S í , y también se diferencian: convienen 

en que en los dos siempre se procede de 
lo conocido á lo desconocido; y se dife
rencian en que el uno principia sus ope
raciones por donde el otro concluye, esto 
es, en el análixis se procede de lo mas 
compuesto á lo mas simple, y en la s ín
tesis al contrario. 
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C A P I T U L O I I . 

V E L A A P L I C A C I O N D E E S T O S BOS MÉTODOS E N 
L A I N V E S T I G A C I O N D E L A V E R D A D . 

P . Cuándo deberemos recurrir á la análisis? 
R . Y a que está suficientemente demostrado 

que es ei método único y el solo medio 
que debe seguirse en la investigación de 
la verdad, se recurrirá á él en los casos 

' siguientes: : - - -
1.0 Cuando haya que verificar heebos du-

v. golosos.-sii.;ni fctBO Oíigóo'o'iq fi éf;m 
2. ° Ccuando se intenten indagar las cau

sas de hechos ciertos. 
3. ° Siempre que haya que aclarar propo

siciones en las cuales se unen ó separan 
ideas, cuya conveniencia no se percibe 
Gon bastante claridad. 

4 . ° Siempre que sea preciso resolver cues
tiones oscuras ó complicadas, sirvién
dose para ello de la meditación. 

P . Qué es meditación?, 
R . L a atención que la imaginación aplica lar

go tiempo sobre un mismo objeto. 
P . Qué ventajas proporciona la síntesis res

pecto del análisis? 
R . Evitar repeticiones por estar comprendi

das las ideas menos generales en las mas 
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generales, por lo que muchos filósofos la 
han preferido, 

P . Y la análisis respecto de la síntesis? 
11. Tiene la grandísima ventaja de presentar 

al entendimiento pocas ideas á la vez, y 
siempre en la mas simple graduación. 

P . Qué es lo que debe determinarnos á 
preferir un método á otro? 

R . La naturaleza del asunto y el objeto que 
nos proponemos en nuestras investigaciones. 

P . No hay algunas reglas por las que pudie
ra saberse en qué casos puede ser prefe
rido uno á otro? 

B . Generalmente el analítico es mas propio 
para hallar la verdad, enseña á luchar con
tra las dificultades remontándose hasta su 
origen, es el mas adaptable en aquellas 
ciencias, cuyo objeto no existe fuera de 
nosotros, y es el mas simple y natural 
para poner en egecucion dichos materia
les; pero el sintético lo es para explicar y 
enseñar á los demás, poner al entendi
miento en la fuente misma de los princi
pios mismos, y se emplea con mejor é x i 
to y sencillez en aquellas ciencias cuyos 
objetos son esteriores , siendo entonces los 
hechos los mismos principios. 

P . No hay otra especie de método ademas 
de los referidos? 

R . S i , el método geométrico. 
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P . Qué es método geométrico? 
K . Aquel del que los geómetras se valen 

para sus demostraciones. 
P . E n qué consiste"? 
R . 1.° E n empezar haciendo definiciones 

para no dejar ambigüedad en los t é r 
minos. 

2 . ° E n establecer principios claros y 
evidentes. 

3. ° E n probar las proposiciones algún 
tanto oscuras ó difíciles de compren
der por las definiciones que han pre
cedido por los axiomas que han sido 
anteriormence explicados ó por verda
des después demostradas. 

P . E n dónde se hace con mas frecuencia 
de los dos métodos anteriores? 

R . Del analítico en el Álgebra, y del s in
tético en la Geometría. 

P . Que es análisis metafísica? 
R . Una operación del entendimiento en 

virtud de la que y por asíraccion des
compone una idea compuesta en todas 
las ideas parciales que contiene , ya sea 
para formar una idea distinta del sligeto, 
ó para formar ideas generales que con
vengan á muchos ó á todos. 
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C A P Í T U L O A D I C I O N A L . , 

P . Qué es crítica? 
R . E ! arte de discernir lo verdadero y po

sible de lo falso é imposible 
P . Cuáles son ias reglas que suministra este 

arte para no ser deslumbrada nuestra cre
dibilidad con imposturas ni suplantacio
nes? 

Hay muchas, pero las principales son: 
1 . a Si un hecho se nos asegura por uno 

que afirma haberlo visto debe ser creido. 
2 . a Si cien individuos afirman una cosa 

porque todos lo oyeron á otro que lo •vio-, 
todos estos no son sino un solo testigo! 

3. a Debe creerse con cautela y prudencia 
al que cuente cosas grandes de sí , ó que 
le puedan reportar utilidad , y al que 
diga cosas torpes y feas de su enemigo. 

4. a Todo escrito consignado en un estilo 
mas culto que el autor poseía, ó que 
el que dominaba á la época á que se 
refiere, debe creerse con repugnancia 
manifiesta. 

5. a E l que cuenta cosas anteriores á su 
stglo sin referirse á escritores coetáneos, 
ó asegura un suceso maravilloso perpe
trado por solas las fuerzas humanas 
cuando hay segundad que éstas no pue-
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den producir semejantes efectos, es pre
ciso desconfiar de su aserción. 

6. a E l unánime consentimiento de todos 
los hombres produce certidumbre. 

7. a Los monumentos é instrumentos an
tiguos hacen fé, siempre que no se sos
peche sean suplantados ó imitados , por 
lo que deberán examinarse con de-

-•-oioíi^W^B» in feBiíJíEoqiíii mo bebilidíb 
P . Qué son monumentos? 
R , , Ciertos cuerpos y objetos materiales des

tinados á consignar mucho ó un aconte
cimiento ^ como una hgura, una lápida, 
la moneda, &c. 

P . Que entendemos aquí por instrumentos? 
R . Ciertos, signos ó caracteres en los que se 

refieren hechos acaecidos antes ó des-pues 
que se consignaron ; éstos son los manus
critos , los impresos, las escrituras y otros 
mil documentos reservadas ea los "archivos 
públicos y particulares. 

P . Qué quiere decirse cuando se: expresa 
qué debemos creer cautelosa 6 pruden
temente una cosa? 

R . Que antes de darla nuestro ; asenso ha 
de ser examinada con detención y escru
pulosidad para, si es posible, descubrir sin 

, temor la verdad ó falsedad. 

F I N D E L A LÓGICA. 
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F A M E A M T H E T I C A ^ 

C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 

PREGUNTO: v ^ u é son Matemáticas? 
RESPONDO: Las ciencias que tratan de ave

riguar la relaciones y propiedades de la 
cantidad. 

P . Qué es cantidad? 
R . Todo aquello que es susceptible de a u 

mento ó disminución. 
P . De cuántas maneras es la cantidad? 
R . Discreta y coniinua. 
P . Qué es cantidad discreta? 
R . Aquella cuyas partes no tienen ninguna 

trabazón ni enlace entre s í , como una 
porción de naranjas. 

P . Qué es cantidad continua? 
R . Aquella cuyas partes están unidas entre 

sí K y se miran como inseparables, como 
las partes de oro que componen un doblón. 

P . Cuál es, pues , el objeto de las matemá
ticas? 

R . E l material, es la cantidad , y el formal, 
las distintas operaciones que con ella pue
den hacerse. 

P i Cómo se dividen las matemáticas? 
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R . E n puras y mixtas. 

Qüé entendemos por matemáticas puras? 
R . Las que tratan de la cantidad con la 

mayor abstracción, esto es, que solo la 
consideran como una cosa capaz de ser 
aumentada ó disminuida, prescindiendo de 
que exprese reales, duros, dias, años , &c. 

P . Qué son matemáticas mixtas? 
R . Las que consideran la cantidad inheren

te á alguna de las propiedades de los 
cuerpos. 

P . Cuántos son los ramos de las matemáti
cas puras? 

R . Dos: uno que trata de la cantidad dis
creta y otro de la cantidad continua ó 
de la estension , y el segundo la Geome
tría. 

P . Qüé materias comprende el primero? 
R . L a Aritmética universal que se divide en 

aritmética propiamente dicha y en Ál 
gebra. 

P . Cuántos son los ramos de las matemáti
cas mixtas? 

R . Tantos como propiedades tienen los' caer-
pos , si bien una misma propiedad ha 
dado origen á distintos tratados, como 
sucede con el movimiento, que conside
rado en cuerpos terrestres sólidos, ha 
originado la Dinámica, en los líquidos la 
Ilidráulica , y en los celestes la Astronomía. 
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P . Qué es lo que las matemáticas pueden 

hacer únicamente con las cantidades? 
R . Expresarías, componerlas y descompo

nerlas. 
P . Cuando se egecuta cualquiera de estas 

dos operaciones ¿qué se hace? 
E . Calcular. 
P . De qué proposiciones se Talen mas co

munmente las matemáticas para demos
trar sus operaciones y llegar á conocer 
la verdad que desean? 

R . De los axiomas, definiciones, problemas, 
teoremas, escolios y corolarios. 

P . Cuáles son los axiomas ó principios de 
las matemáticas? 

R . 1.° Una cosa es igual á ella misma. 
2. ° Un todo es igual al conjunto de sus 

partes. 
3 . ° Lo que hagamos con el todo queda 

hecho con el conjunto de sus partes, y 
lo que hagamos con todas las partes 
queda hecho con el todo. 

4 . ° E l todo es mayor que cualquiera de 
sus partes, ó la parte es menor que 
el todo. 

5. ° Cosas iguales á una tercera son igua
les entre sí. 

P . De todos estos cuáles son los mas impor
tantes y de mayor utilidad? 

R . E l tercero y el quinto, porque en ellos 
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se fundan casi todas las demostraciones. 

P . Son útiles las matemáticas? 
R . Utiles y de necesidad absoluta para toda 

clase de conocimientos: no hay ciencia 
m arte que se exima de su cooperación; 
las leyes generales del universo y la ma
yor parte de las manifestaciones feno
ménicas que de ellas se originan , no han 
sido explicadas sino por el concurso do 
las matemáticas que abrazan las relacio
nes multiplicadas de las cantidades y de 
Ja estension, la medida del tiempo v la 
del espacio. 

P . Luego las matemáticas son el principio 
de todo estudio científico? 

R . S í , porque no hay fenómenos, teorías 
físicas ni químicas , &c., &c., que se pue
dan describir ni establecer, sin que sea 
preciso acudir al auxilio de la ciencia de 
las cantidades y emplear las expresiones 
matemáticas. 



D E L A N U M E R A C I O N . 

C A P I T U L O I . 

D E L A E X P R E S I O N D E L A S C A N T I D A D E S . 

P . Qué es Aritmética? 
R . L a ciencia que trata de averiguar las re

laciones y propiedades de la cantidad ex
presada por números. 

P . Qué es unidad? 
R . Cualquier cantidad que se elige ó toma 

por término de comparación ó medida 
respecto de todas las de su especie: v. g. 
una cantidad de dinero expresada en do
blones , el doblón sirve dé unidad. 

P . Cómo se llama la parte de la Aritmética 
que trata de expresar las unidades reuni
das en distintas colecciones? 

R . Numeración, 
P . De cuántas maneras es? 
R . Hablada y escrita. 
P . Qué es numeración hablada? 
R . L a que consiste en expresar con palabras 

las diferentes colecciones de unidades. 
P . Qué es numeración escrita? 
R . L a que consiste en expresar todos los 
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números posibles con pocas cifras, signos, 
guarismos ó caracteres. 

P . Qué es número? 
11. E ! agregado ó conjunto de varias unida

des , como cuando mirando un rebaño 
averiguamos las cabezas de que se com
pone , y decimos hay tantos corderos , ove
jas, &c., la palabra con que expresamos el 
tantos es el número. 

P . Desde cuando tenemos necesidad de.va
lemos de los números? . | J J 

I I . Desde el momento que vemos ú obser
vamos á un mismo tiempo muchos obje
tos ó individuos de una misma especie, 
porque desde entonces concebimos la idea 
de pluralidad; idea que no podríamos ex
presar sin confusión á no venir en auxilio 
nuestro los números que con una sola 
expresión nos hacen comprender multitud 
de objetos; asi que, siempre que vemos 
un solo individuo decimos uno; si á este 
uno se agrega otro le expresamos con 
la palabra dos; si otro se reúne nos va
lemos de la palabra tres; para expresar 
tres y uno se usa de la palabra cuatro; 
cuatro y uno se expresa con la palabra 
cinco; cinco y uno con la palabra seis; seis 
y uno con la palabra siete; siete y uno con 
la palabra ocho; ocho y uno con la palabra 
nueve; me\Q y uno con la palabra ¿ f e . 
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P . De diez en adelante se sigue el mismo 

método para contar? 
R . No , porque efecto de cierta irregularidad 

del lenguage en vez de decir diez y uno 
decimos once; en Tez de diez y dos de
cimos doce ; en vez de diez y tres deci
mos trece ; en vez de diez y cuatro decimos 
catorce; en vez de diez y cinco decimos 
quince; y después se sigue regularmente di
ciendo , diei y seis, diez y siete, diez y ocho 
y diez y nueve, 

P . Luego la colección de diez unidades se 
toma por una nueva unidad? 

R . S í , y se llama unidad de decena. 
P . Cómo se expresan diez y diez? 
R . Con la palabra veinte, que significados 

decenas , y después se sigue veinte y uno, 
veinte y dos, &c. basta llegar á las tres de
cenas que se usa de la palabra treinta, y 
asi sucesivamente cuarenta, cincuenta, &c., 
hasta que llegadas á reunir diez decenas las 
expresamos con la palabra ciento , que se 
toma por una nueva unidad que se llama 
centena, siguiendo después el orden refe
rido hasta que reunidas diez unidades de 
centenas tengamos una nueva unidad que 
se expresa con la palabra mil; se con
tinúa después por millares, centenas y 
unidades hasta reunir diez miles , cien miles 
y mil miles, que son otras tantas nuevas 
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isnidades conocidas con los nombres de 
unidad, decena y centena de millar, y por 
último el millón, y asi sucesivamente has
ta donde se quiera , como manifiesta el 
número siguiente , y en el que al lado de 
cada guarismo va puesta la expresión que 
le corresponde. 

&c 2 19 5 8 4 5 2 0 4 8 ^ 5 1 2 6 

^ ÍT cu ^ " ^ t» 
» " » * a a 
S ; | . B 3., | 3 I 

P . Cuántos guarismos son necesarios para 
con ellos expresar todos los números que 
ocurran? 

K . Solos diez , que cada uno expresa la 
palabra que tiene encima , y son: 

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cero. 

15 2, 5, 4, 5, 6, 1 8, 9, 0. 
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P . Qué quiere decir ei cero? 
R . Nos dá á conocer la idea de la nada, esto 

es, de la carencia de toda unidad, y 
sirve en la numeración para ocupar el 
lugar donde no hay guarismos significa
tivos. 

P . Cómo con tan pocos signos lian de poder 
expresarse tan infinitos números como 
pueden ocurrir? 

R . Por la admirable é ingeniosa combina
ción que con ellos se hace, ademas que 
en cada una de estas cifras ó guarismos 
se consideran dos valores. 

P . Qué valores son estos? 
R . Uno absoluto , que es el que acaba de 

esplicarse, y otro relativo al lugar que 
ocupan; por egemplo: en el número 426 
el dos tiene su valor absoluto, que son 
dos unidades, porque dos no pueden ser 
tres, pero como está en el segundo l u 
gar , esta posición le dá otro valor, que 
es el relativo; asi que no son dos un i 
dades sencillas las que representa sino dos 
unidades de decena. 

P . Por qué no ha de valer lo mismo sea la 
que quiera su posición? 

R . Porque el primer lugar , contando de 
derecha á izquierda, está destinado para 
las unidades , el segundo para las decenas, 
el tercero para las centenas, el cuarto 
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para los millares, &c. 

P . Cuántas clases de unidades hay en todo 
número? 

R . Constando de mas de un guarismo, siem
pre hay dos clases de unidades, esto es, 
unidades de especie inferior, que son 
las primeras de la derecha , y unidades 
de especie superior que son las de la i z 
quierda , como lo demuestra el núme
ro 45628, en que desde luego veo el 
ocho que expresa unidades sencillas , el dos 
decenas , y asi los demás hasta que llego 
al cuatro, que expresa las unidades de 
especie superior. 

P . Cómo se escriben los números? 
R . De izquierda á derecha , colocando su

cesivamente los guarismos de cada or
den , principiando por los de especie su
perior. 

P . Cuál es la razón de que principiemos á 
escribirlos por la izquierda? 

R . Hay dos: 1.a que como hemos dicho, las 
unidades de especie superior están hácia 
la izquierda , y por ellas principiamos á 
enunciar los números; y 2.a que ese es 
el modo natural y común que tenemos 
para escribir y leer cualquiera cosa. 

P . Cómo se escribirá el número seiscientos 
cuarenta y sietel 

R . Con la mayor facilidad y atendido á que 
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la primera palabra son seis unidades de 
centena , y por consiguiente las de especie 
superior por lo que las colocaré 
primero; después pasaré al otro 647 
guarismo, que la misma expresión 
me dice que son cuatro decenas, que coloco 

_después del « m ; y últimamente coloca
ré' el siete que son las unidades sencillas; 
del mismo modo y con la misma facilidad 
podremos escribir: 
1 . ° E l número seis mil quinientos veinte y 

siete, 6527, 
2. ° E l sesenta y cuatro mil trescientos cua

renta y tres , 64343. 
3. ° Setenta y cinco millones, cuatrocien

tos noventa y un mil ochocientos dos 
75491802, A c . ^ c . 

P . Cuando un número se compone de mu
chos guarismos, hay algún medio que 
nos conduzca á leerle con método, faci
lidad y sin confusión? 

B . S i , porque entonces se divide el número 
en porciones de seis guarismos cada una, 
empezando la división por la derecha, y 
poniendo en la primera separación on 1 
por la parte de abajo; en la segunda un 2 , 
en la tercera 3 , &c.; después se divide 
cada porción de seis guarismos en dos por
ciones de tres con una coma , y se em
pieza leyendo por la izquierda expresan-
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do mil donde se encuentre una coma , Y 
millón, billón, ir ilion, &c, donde se encuen
tre un 1 , un 2 , un 3 , &c., por egemplo: 

6 3 4 , 1 0 8 , 9 5 3 , 4 2 6 8 9 1 , 2 0 2 276,534. 

qne dividido según se ve es facilísimo de 
leer sin temor de confundirse, y expresa: 
seiscientos treinta y cuatro mil ciento ocho 
trillones, novecientos treinta y cinco mil cua
trocientos veinte y seis billones, ochocientos 
noventa y • un mil trescientos dos millones, 
doscientas setenta y seis mil trescientas cin
cuenta y cuatro unidades. 

C A P I T U L O - ÍT. 

B E LOS NUMEROS Y SU NOMENCLATURA. 

P . Entendiendo por número el conjunto ó 
reunión de varias unidades ¿cómo podrá 
á uno dado hacerse diez, ciento, mil ve
ces mayor? , 

R . Añadiéndole á su derecha uno, dos ó tres 
ceros, porque su último guarismo, que an
tes, expresaba unidades sencillas, en el p r i 
mer caso son decenas; el segundo que ex
presaba decenas son centenas despues7 &c.; 
en el segundo caso el último que expresaba 
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unidades expresa después centenas, y en 
el tercer caso expresa millares, &c., por 
cgemplo: si al número 4627 se le añadie
sen uno, dos ó tres ceros en el primer caso 
quedaría convertido en 46270; en el se
gundo en 462700, y en el tercero en 
4627000, haciéndole diez veces mayor 
tantas cuantos ceros se le añadiesen á su 
derecha. 

P . Cómo se dividen los números? 
R . Según su cualidad, según el número de 

guarismos de que se componen , y según 
su cantidad. 

P . Cómo se dividen según su cualidad? 
R . E n abstractos y concretos, y éstos en 

homogéneos y heterogéneos. 
P . Qué son números abstractos? 
R . Los que no determinan la especie de 

unidades á que pertenecen, como ocho, 
veinte y cuatro, cuarenta y tres, sin decir 
que son. 

P . Qué son números concretos? 
R . Los que ademas de las unidades 6: i n 

dividuos que expresan , nos dicen que 
clase de individuos son éstos, como ca
torce soldados, setenta y ocho doblones, doce 
colegios , etc. 

P . Qué debe entenderse por números ho
mogéneos? 

R . Aquellos que expresan unidades de una 
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misma especie , como dos duros, diez du
ros, catorce duros, etc. 

P . Qué son números heterogéneos? 
R . Los que expresan unidades de distintas 

especies, como tres caballos , cuatro ovejas, 
diez hombres, seis teatros, etc. 

P . Cómo se dividen los números por razón 
de los guarismos de que se componen? 

R . E n simples ó dígitos y compuestos. 
P . Qué son números simples ó dígitos? 
R . Aquellos que constan de un solo gua

rismo. 
P . Y compuestos? 
R . Los que constan de mas de un guarismo. 
P . Cuántos son los números simples? 
R . Nueve y el cero. 
P . Cuántos son los compuestos? 
R . Infinitos , porque también lo son las com

binaciones que el hombre puede hacer. 
P . Cómo se dividen los números según la 

cuantidad? 
R . E n enteros, quebrados, mixtos, fraccio

narios y quebrados de quebrados. 
P . Qué son números enteros? 
R . Aquellos que expresan unidades exactas, 

como cinco, veinte, etc. 
P . Qué son números quebrados? 
R . Aquellos que expresan partes de la u n i 

dad, como tres cuartos, seis novenos, etc. 
P . Qué son números mixtos? 
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R . Aquellos que expresan enteros y quebra

dos á la vez, como seis y cuatro sestos, 
doce y tres cuartos. 

P . Qué son números fraccionarios? 
B . Aquellos en que contando por partes de 

unidad, llega á tenerse una unidad ó mas 
de la unidad, como cinco quintos, seis ses
tos, catorce novenos, etc. 

V . Qué entendemos por quebrado de que
brado? 

R . Aquellos números que expresan partes 
de partes de la unidad, como seis octavos 
de dos quintos, cuatro quintos de tres sétimos. 

C A P I T U L O I I I . 

B E LOS PESOS Y MEDIDAS ESPAÑOLAS. 

P . Qué entendemos por pesos y medidas 
españolas? 

R . Ciertos tipos establecidos por el poder 
legislativo para que se arreglen á ellos to
das las porciones de las cosas vendibles, y 
con el objeto de que guarden la debida 
proporción con el precio y cantidad. 

P . Los pesos y medidas son unos mismos 
para todo el reino? 

R . No; y debieran serlo para evitar los frau
des y arbitrariedades que en cada pueblo se 
cometen sobre este particular con notable 
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- perjuicio de los propietarios y del Estado. 

P . Las unidades de especie superior de todos 
los pesos y medidas van guardando la 
proporción de diez en diez? 

R . No , que en cada clase se observa su ley 
particular. 

P . Cuáles son las principales especies de pesos 
y medidas? 

R . Las que se refieren á las longitudes, las 
que se refieren á las capacidades superfi
ciales , las que hacen relación á las capa
cidades de las cosas ó productos sólidos 
y á los líquidos, y por úl t imo, las que 
hace referencia al tiempo y la moneda. 

P . Cuáles son las unidades de especie s u 
perior de todos estos objetos? 

R . Para las medidas de longitud la vara y 
legua castellana; para las superficiales el 
estadal cuadrado; para las de capacidad de 
los productos secos el cahíz; para los pro
ductos líquidos la cántara ó arroba; para 
el tiempo el siglo; para la moneda el do
blón; y para las cosas que se venden á 
peso el quintal. 

P . A pesar de la diversidad que en los d i 
ferentes pueblos se observa para los pesos 
y medidas de una misma especie, tienen 
éstas por las leyes marcado algún tipo 
común? 

R . Sí, para las medidas longitudinales es la 
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vara que se conserva en el archivo de la 
ciudad de Burgos: para las de capacidad 
en las^cosas^sólidas es la media fanega que 
se conserva en el de la ciudad de Avila: para 
las de los líquidos es la cántara ó arroba 
que se conserva en el archivo de la ciudad 
de Toledo; y para las cosas que se venden 
al peso son las pesas de marco que se cus
todiaban en el archivo del Consejo de Cas
tilla. 

P . Cómo se subdivide la unidad de especie 
superior de las medidas longitudinales ó 
vara castellana! 

R . E n 3 pies, el pie en 12pulgadas, la pulgada 
en 12 lineas , y la línea en 12puntos: tam
bién se divide en 16 dedos, y el dedo en 
mitad, cuarta , ochava y diez y seisava parte. 

P . Cuál es la división que se hace del estadal? 
l \ . E n 12 pies de largo y otro tanto de an

cho , que componen 16 varas cuadradas ó 
144 pies cuadrados: de aqui se originan 
la avanzada, que son 20 estadales en cua
dro ó 400 estadales cuadrados; y la fanega 
de tierra que se compone de 24 estada
les en cuadro ó 576 estadales cuadniáesi 
también la fanega se divide en 12/G$tetin-
nes , y el celemín en 4 cuartillos./^'/ 

P . Cómo se divide el cahíz? . . 
K . E n 12 fanegas, y la fanega 1 ^ cbíeT 

mines. Esta medida no e x i s t i ó r q u e m 

V H 



sería posible manejarla. 
P . Cómo se divide la cántara ó arroba? 

£ n m t o á , cuartilla ó cuarta parte, la 
cuartilla m dos azumbres, la azumbre en 
dos medias azumbres, la medía azumbre 
en dos cuartúlos, el cuartillo en dos medios 
cuar tú los , ! el medio cuartillo en dos copas; 
% 19 Cáñtara tíene 32 cuar
tillos o 128 copas, de aqui se omina el 
moyo , que se compone de 16 cántaras. 

F . Que división se hace del siglo? 
R . E l Siglo se ( M e en 100 años, el año 

en 12 meses ó 365 y casi seis horas-
el mes en 28, 30 ó 31 ¿ ; el dia en 24 
horas la hora en 60 minutos primeros, e\ ZZZ60 ^ ' l * segundo'en 

P Para la división y subdivisión de la mo~ 
neda que ley se sigue en España? 
r ^ d 0 b I r . , C 0 m 0 ,unidad á* especie supe
rior se divide en 4 pesos; el peso m 15 
reales, d real m 31 maravedises; pero de 
todas estas especies de unidades no hay 
monedas por lo que espondremos, las que 
existen con sus propios nombres, y son; 
l ^Mdob lande á 8 , ú o n z a d e J - o q u ; 
vale 8 escudos de oro, 16 pesos duros ó 
320 reales. 2 * E l doblón de á 4 escudos de 
oro, que es media onza de oro ó 160 reales. 
ó ' L l doblm de oro, que vale 2 escudos de 



oro, 4 pesos duros ú 80 reales. 4.a 
escudo de oro, que vale 2 joesos dwros ó 40 
reales. F 5.a E l escudito de oro ó veintén, 
que vale veinte reales. Después siguen otras 
monedas de plata , como el medio duro 
que vale 10 reales: la peseta colunaria ó 
megicana que vale 5 reales: ia media pe
seta megicana que \alc dos reales y medio; 
y el medio real megicano que vale diez cuar
tos y medio en moneda de cobre. Ademas 
tenemos la peseta provincial ú ordinaria que 
vale 4 rea/es; la media peseta que vale 2 
reales; y el real, cuyo valor es de ocho 
cuartos y medio de la moneda de cobre. 
Ultimamente, hay de cobre las monedas 
de 2 cuartos ú 8 maravedises; el cuarto ó 4 
maravedises, y el ochavo que vale 2 ma
ravedises. 

P . Cómo se divide el quintal ? 
R . E n 4 arrobas; la arroba en 25 Miras; la 

libra en 16 onsas; la onza en 16 adarmes; 
el adarme en 3 tomines, y el tomin en 12 
granos. 



B E L O S N U M E R O S E N T E R O S . 

C A P I T U L O I 

B E L A OPERACION D E SUMAR Ó D E L A 
A D I C I O N . 

P . Qué operaciones pueden hacerse con los 
números ? 

R . Las principales son dos, porque solo á 
los números se les puede aumentar ó dis-
mmuir ; pero como este aumento ó dis
minución pueden verificarse por distintos 
medios, por lo tanto se consideran seis 
operaciones diferentes. 

P . Cuáles son éstas? 
R . Las de sumar, restar, multiplicar, dividir 

elevar á potencias , y extraer raices. 
P . Qué es sumar, como primera operación 

de aumentar? 
R . Reunir en un solo número el valor de 

dos ó mas homogéneos. 
P . Como se llama la operación? 
R . Se llama adición 
P . Y los números que se dan para sumar 

Y lo que resulta? 
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R . A los primeros sumandos, y á lo que r e 

sulta suma. 
P . Por qué los números han de ser ho

mogéneos? 
R . Porque mal puede intentarse añadir ó 

reunir á un número de pesetas otro de na
ranjas y otro de caballos, si lo que resul
tase ni serían caballos, naranjas ni pe
setas. 

P . Cómo se indica esta operación? 
R . Poniendo en pos de cada sumando una 

cruz vertical, Y. g. + , que se lee mas; 
asi que en el siguiente egemplo tenemos 
los sumandos, el signo de la adición, y 
últimamente el de igualdad que son dos 
líneas horizontales , en esta forma = para 
denotar que lo que está después de ellas es 
el resultado; v. g. 6 + 3 + 5 + 2 + 4 = 2 0 , 
que se lee: seis, mas tres, mas cinco, mas 
dos , mas cuatro, igual á veinte. 

P . Para saber sumar que es necesario tener 
presente? 

P . Lo que componen juntos de dos en dos 
todos los números díjitos, lo cual se con
sigue con la tabla siguiente. 



T A B L A P A R A L A OPERACION D E S U M A R . 

1 + 1 = 2. 
1 + 2 = 3. 
l + - 3 = 4. 
1 + 4 = 5. 
1 + 5 = 6. 
1 + 6 = 7. 
1 + 7 = 8. 
1 + 8 = 9. 
1 + 9 = 10. 

2 + 2 = 4 
2 4 - 3 = 5 
2 + 4 = 6 
2 + 5 = 7 
2 + 6 = 8 
2 + 7 = 9 
2 + 8 = 1 0 
2 + 9 = 11 

3 + 3 = 6. 
3 + 4 = 7. 
3 + 5 = 8. 
3 + 6 = 9. 
3 + 7 = 10. 
3 + 8 = 1 1 . 
3 + 9 = 12. 

4 + 4 = 8. 
4 + 5 = 9. 
4 + 6 = 10. 
4 + 7 = 1 1 . 
4 + 8 = 12. 
4 + 9 = 13. 

5 + 5 = 10. 
5 + 6 = 1 1 . 
5 + 7 = 12. 
5 + 8 = 13. 
5 + 9 = 14. 

6 + 6 = 12. 
6 + 7 = 13. 
6 + 8 = 14. 
6 + 9 = 15. 

7 + 7 = 1 4 . 
7 + 8 = 15. 
7 + 9 = 16. 

8 + 8 = 16. 
8 + 9 = 17. 

94-9 = 18. 

P . Qué reglas deben observarse para sumar 
toda clase de números enteros? 

R . L a principal es la siguiente: 
Coloquénse todos los sumandos los unos 
debajo de los otros, en tal disposición que 



se correspondan las unidades debajo de las 
unidades, las decenas de las decenas , las 
centenas de las centenas, &c.: hecho esto, 
se tira una raya debajo del último suman
do , y se principia á sumar por la columna 
de las unidades sencillas, que son las que 
están á la derecha del que hace la operación, 
y resultarán una de tres cosas, ó unidades 
solas, ó decenas solas, ó unidades y decenas; 
en el primer caso se colocan aquellas u n i 
dades debajo de la raya y que formen co
lumna con las unidades de los sumandos y 
se pasan á sumar las decenas: en el segun
do caso se pone cero debajo de la raya 
que forme también columna con las uni 
dades de los sumandos, y se llevan las 
decenas á sumarlas con las decenas de los 
sumandos; y en el tercer caso se colocan 
las unidades debajo de la raya como en 
los casos anteriores, y se llevan las dece
nas á sumarlas con las de los sumandos. 
Seguidamente se pasan á sumar las dece
nas que haya en todos los sumandos , y 
el producto serán decenas solas, centenas 
solas, ó decenas y centenas, contando en 
todos los casos las decenas que resultasen 
de la suma de la columna de las unidades; 
si de la suma de las decenas resultasen 
decenas solas, se colocarán debajo de la 
raya y formando columna con las de los 
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smnandos; si centenas solas se pone cero 
en su lugar, y si decenas y centenas se 
colocan las decenas , y las centenas se 
llevan á sumarlas con las de los suman
dos , procediendo en todos los demás co
lumnas de guarismos por el mismo orden 
que llevamos expresado para las unidades 
y decenas; de suerte que el número que 
resulte debajo de la raya será el que se 
apetecía, porque contiene todos los su 
mandos , como se demuestra en el ejemplo 
siguiente , en que se quieren sumar los 
números 725, 6420, 39, 7894 y 14836 
se hace la colocación como se 
lleva referido , se principia á 725 
sumar por la columna de la i z - 6420 
quierda que la componen los 39 
guarismos 5, 0, 9, 4 y 6, y el 7894 
producto son 24 , que como 14836 
contiene 4 unidades y 2 dece . 
ñ a s , coloco las unidades deba- 29914 
jo de la raya, y las 2 decenas 
las llevo á sumar con la columna de las 
decenas, cuya columna la componen los 
guarismos 2, 2 , 3, 9 y 3, siendo el pro
ducto 21 decena, en el cual hay una de
cena y 2 centenas, se coloca la decena de
bajo de la raya, y las dos centenas se 
llevan á sumar con las de los sumandos, 
cuyo orden se sigue hasta que no haya 



mas guarismos que sumar , resultando en 
el egemplo propuesto que todos los s u 
mandos reunidos componen el número 
veinte y nueve-mü novecientos catorce. 

P . Se necesita ir repitiendo cuando se 
suma si son unidades, decenas, cente
nas &c? 

K . No, porque el mismo sistema de nume
ración nos dice que cada diez unidades 
componen una de especie superior, y no 
hay inconveniente al sumarlas de consi
derarlas como unidades sencillas, 

P . Por qué se colocan los sumandos de suer
te que formen columna y no unos en se
guida de otros? 

R . Por ser mas cómodo y menos espuestos 
á confundirnos con ese método , porque 
no hay cosa mas sencilla que ir inclinan
do la vista progresivamente hácia abajo, 
y seguidas encontramos todas las unida
des de cada especie. 

P . L a raya no podria suprimirse? 
I I . No, por ser la que nos separa la suma 

de los sumandos. 
P . Si los sumandos llegaran á ser muchos 

cómo podríamos hacer la operación con 
mas facilidad? 

R . Dividiendo las columnas que formen en 
dos ó mas secciones , haciendo en estas 
unas sumas parciales, y después reunir 
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todas estas sumas en una total; por 
egemplo: 

1 o 

38461 
3780 
4612 

289 
8728 

46629 
47 

9 
827 

6791 
58042 

228 
3645 

169088 

2.* 

4962307 
87326 

4601 
75843 
68995 

4330 5199072 
890 

6674 
77685 

8320 
91829 97899 

6003 
33762 

4550 
136144 

( 5199072 
Sumas parciales...< 97899 

( 136144 

Suma total 5433015 



CAPITULO IT. 

D E L A O P E R A C I O N D E R E S T A R Ó D E L A 
SUSTRACCION. 

P . Qué es restar? 
R . Una operación de disminuir en -virtud de 

la que averiguamos la diferencia que exis
te entre dos números homogéneos. 

P . Cómo se llama la operación? 
I I . Sustracción. 
P . Los números que se dan para restar? 
11. E l que se disminuye, esto es, aquel del 

que se resta se llama minuendo , y el que 
se resta del anterior sustraendo. 

P . Y el número que resulta cómo se llama? 
R . Resta, esceso ó diferencia. 
P . Por qué han de ser homogéneos? 
R . Porque no es posible quitar de un n ú 

mero cualquiera de hombres, otro de man
zanas ó de fanegas. 

P . E l minuendo tiene alguna cosa particu
lar que le dé á conocer al inomento? 

R . Sí , lleva siempre antepuesta la preposi
ción de, que quiere decir: de tantos reales 
se han de restar tantos, etc. 

P . Cuál es el signo peculiar de esta opera
ción? 

R . Una línea horizontal que se coloca entre el 



minuendo y el sustraendo, y quiere decir 
menos, y. g.; 1 7 - ^ 6 = 1 1 , cuya expresión 
dá á entender que si de diez y siete se qui
tan seis quedan once. 

P . Cómo se restan cualquiera números? 
R . Se coloca el sustraendo debajo del minuen

do, de modo que se correspondan unidades 
con unidades, decenas con decenas &c., po
niendo una raya debajo del sustraendo, se 
ve cuantas unidades tiene mas el goarismo 
de las del minuendo que el de las del sus
traendo; y esta diferencia se coloca debajo 
de la raya y en columna con las unidades 
de los dos, pásese después á las decenas, y 
egecutando la misma operación y por el 
mismo orden hallaremos su diferencia , lo 
mismo que sucederá con todas las especies 
de unidades que contengan el minuendo y 
sustraendo, de suerte que el número que 
resulte debajo de la raya será la resta que se 
apetecía; por egemplo': de 86574846 quie
ro restar el 61432321, coloco el 86574846 
el primero, porque es el que 
lleva la preposición de como 86374846 
minuendo, debajo pongo el 61452321 
61452321 como sustraendo, . . 
y tirada la raya veo qué d i - 25122525 
ferencia existe entre las uni
dades de uno y otro , diciendo: de 1 á 6 
van 5 , que coloco debajo de la raya y en 
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columna con las del minuendo y sustraen-
do , hago lo mismo con las decenas di~ 
ciendo: de 2 á 4 van 2 , que también co
loco debajo de la raya y en su lugar opor
tuno , y asi sigo hasta que no haya mas 
guarismos que restar; por manera que en 
el egemplo propuesto hemos tenido de 
resta 25122525, ó lo que es lo mismo 
veinte y cinco milloms, ciento veinte y dos 
mil quinientos veinte y cinco. 

P . A cada guarismo que se reste es necesa
rio expresar si son unidades, decenas, cen
tenas, etc.1 

R . N o , porque deben considerarse como 
unidades sencillas. 

P . E n la operación de restar siempre los 
guarismos del minuendo son mayores que 
los correspondientes del sustraendo? 

R . No , muchas veces son iguales ó me
nores, en cuyo caso (cuando son meno
res) se toma una unidad del guarismo 
inmediato de la izquierda del minuendo, 
ó dos unidades si una no es suficiente' 
que como respecto del guarismo que se 
considera vale diez cada una ya puede 
restarse, teniendo cuidado que el gua
rismo inmediato vale tantas unidades me
nos como fueron las que se añadieron 
al de su derecha para poder restar de él, 
por egemplo: quiero restar de 564293, 

9 
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el número 245678 , los coloca
ré según llevamos referido, y 564293 
principiado á restar por la co- 245678 
lumna de unidades, lo prime
ro que se me presenta es el 8 318615 
guarismo que expresa las u n i 
dades del sustraendo , mayor que el 3 que 
expresa ias del minuendo , por lo que tomo 
una unidad del guarismo inmediato de la 
izquierda, que con respecto al 3 vale una 
decena ó diez unidades, las cuales s u 
madas con el 3 son 13 : veo desde luego 
que ya puedo restar y digo: de 8 á 13 
van 5 , que pongo debajo de la raya en 
columna con las unidades de los dos t é r 
minos , y como de 13 llevo 1 le añado al 
segundo guarismo del sustraendo, y de 
este modo no tengo necesidad de consi
derar al 9 del minuendo con una unidad 
menos por la compensación que se ve
rifica , asi que sigo restando digo: 1 que 
llevo y 7 son 8 á 9 va 1 , que coloco 
también debajo de la raya en su lugar 
respectivo , sigo diciendo: de 6 á 12 van 
6 , que pongo debajo de la raya, y llevo 
1 y 5 son 6 á 14 van 8, que pongo debajo, 
va 1 y 4 son 5 á 6 va una , que coloco 
debajo , de 2 á 5 van 3 ; por manera que 
concluidos todos los guarismos hallo la 
resta deseada, que es trescientos diez y 
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ocho mil seiscientos quince. 

P . Qué otros casos ocurren en la resta? 
R . Dos , uno cuando el minuendo termina 

en ceros, y otro cuando los ceros están 
entre sus guarismos significativos. E n el 
primer caso se considera cada cero Con el 
valor de. diez, hasta que llegado á restar 
del primer guarismo significativo se le 
considere con una unidad menos, v. g. 
de 38961425700000 , quiero restar 
14587956321473, lo haré de la forma 
siguiente: coloco el 
minuendo y sustraen- 38961425700000 
do como se ha dicho, 14587956321473 
tiro la raya y digo: . 
de 3 á 10 van 7, que 24373469378527 
pongo debajo, y llevo 
1 y 7 son 8 á 10 van 2 , y llevo 1 y 4 
son 5 á 10 van 5 , y llevo 1 y 1 son 2 
á 10 van 8 , y llevo 1 y 2 son 3 á 10 
van 7 , y llevo 1 y 3 son 4 á 7 van 3 , 
que pongo debajo , y asi sigo hasta con
cluir la operación, que me dá por re 
sultado la diferencia que deseaba, que es 
el número veinte y cuatro billones , trescien~ 
tos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y 
nueve millones, trescientos setenta y ocho mil 
quinientos veinte y siete. 

P . Qué se hace cuando los ceros están entre 
los guarismos significativos del minuendo? 
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B . Lo mismo que en el anterior. 
P . Si es el sustraendo el que termina en 

ceros, ó los tiene entre sus guarismos 
significativos? 

R . Claro es que como los ceros en el sustraen 
do no expresan 2 , 4 , ó mas unidades que 
dan á los guarismos del minuendo corres
pondientes con el mismo valor que tenian 
anteriormente, porque quitar 0 de 8 equi
vale á subsistir las mismas 8. 

C A P I T U L O n i . 

B E L A OPERACION D E M U L T I P L I C A R . 

P . Cuál es la segunda operación de aumentar? 
R . La de multiplicar, entendiendo por mul

tiplicar tomar un número tantas veces 
como unidades tiene otro. 

P . A qué es igual la operación de multi
plicar? 

R . A una suma , pero con la particularidad 
de que todos los sumandos son iguales. 

P . Cómo se llama la operación? 
R . Multiplicación. 
P . Los números que la componen cómo se 

llaman? 
R . Multiplicando y multiplicador, lo que re

sulta se denomina producto, y el multi-
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plicando y multiplicador juntos factores del 
'producto. 

P . Cómo se indica la operación de multi
plicar? 

R . Poniendo primero el multiplicando, des
pués un punto ó una cruz oblicua en forma 
de aspa, que quiere decir multiplicado por; 
y por último el multiplicador: v. g. 7 . 3 = 
2 1 , ó 7 X 3 = 21 , que se lee siete multi
plicado por tres igual á veinte y uno. 

P . Cómo se colocarán el multiplicando y 
multiplicador cuando éstos se componen 
de sumas ó restas indicadas? 

R . Dentro de paréntesis con el signo entre 
los dos: Y. g. ( 6 - f 9) X ( 4 — 2 ) = 30. 

P . Cuál es la causa de no expresar en la 
definición de la multiplicación que los 
números han de ser homogéneos? 

R . Que no es necesario que siempre lo sean, 
y para la legitimidad del producto no hace 
falta semejante circunstancia. 

P . E n esta operación los factores no pue
den cambiar de lugar, esto es, el m i 
nuendo hacer oficio de sustraendo, y v i 
ceversa? 

R . S í , porque el producto no se altera aun
que se haga esa trasmutación; por egem-
plo: quiero saber si 3 X 9 me dan 27 de 
producto, y veo que es indiferente que 
el 3 sea el multiplicando que sea el muí -
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liplicador, v. g. 3 X 9 = 2 7 , 0 9 X 3 = 2 7 , 
ó mas claro en el siguiente: 

9 = 1 + 1 + 1 4 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 4 . 1 
9 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 4 - 1 + 1 + 1 
9 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

2 7 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

E n donde se ve palpablemente que el con
junto de unidades que están á la dere
cha de los signos de igualdad equivale á 
los tres nueves que están en columna, ó á 
los nueve treses que están debajo de la raya 
y que representan las sumas de las colum
nas de unidades; de suerte que concluimos 
convenciéndonos que son siempre 27 nueve 
veces un 3, ó tres veces un 9 , y lo mis
mo sucede con cualquiera clase de números; 
v . g . 6 X 4 X 3 X 5 = 4 X 3 X 5 X 6 = 3 X 5 X 6 
X 4 = 5 X 6 X 4 X 3 . 

P . Para proceder con seguridad y saber 
egecutar cualquiera operación de multi
plicar es necesario saber mas de lo que 
se lleva explicado? 

R . Sí; pero lo principal es aprender perfec
tamente los productos que resultan de 
multiplicar de dos en dos los números 
dígitos, cuyos productos se hallan todos 
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comprendidos en la tabla siguiente, cuya 
formación se atribuye ai filósofo Pitágoras. 

9 12 

10 

12 I 16 

15 20 

12 

14 

18 24 

21 

16 24 

18 27 

28 

10 

15 

12 

18 

7 8 
14 16 

21 24 

20 

25 

30 

2 4 | 28 

36 42 

35 

32 40 

36 45 

42 49 

48 56 

54 63 

32 

40 

48 

56 

64 

72 

_9_ 

18 

27 

36 

45 

54 

63 

72 

m 

P . Dónde se encuentran en esta tabla los 
productos? 

R . E n el ángulo que forman las dos co
lumnas vertical y horizontal en donde se 
hallan los guarismos cuyos productos se 
buscan , por egemplo: quiero hallar el 
producto de multiplicar los dos guarismos 
7 y 8 , busco el 8 de la parte superior 
de la tabla y el 7 de la columna de la i z 
quierda desciendo en el primero, y c a -
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mino á la derecha en el segundo, y en e! 
punto donde se encuentren estas dos filas 
de números hallaré el que busco , que es el 
56, y lo mismo se busca cualquiera otro. 

P . Cuántos casos pueden ocurrir en la mul
tiplicación? 

R . Tres , multiplicar un número dígito por 
otro número dígito , que con saber la a n 
terior tabla está resuelto este caso: mul
tiplicar un compuesto por un dígito, ó 
al contrarío; y multiplicar un compues
to por otro compuesto. 

P . Cómo se multiplica un compuesto por 
un dígito? 

R . Colocando el dígito debajo de las un i 
dades del compuesto, se tira debajo del 
dígito una raya para que no se confunda 
el producto con é l ; y si este resultado 
son unidades solas, se colocan debajo de 
la raya de modo que formen columna 
con las del multiplicando y multiplicador; 
si son unidades y decenas se colocan las 
unidades como hemos dicho, y las dece
nas se guardan para reunirías al produc
to de las docenas; y si son solo decenas 
se pone cero en el lugar de las uni
dades, y las decenas se guardan para 
reunirías al producto de las decenas, y 
asi se sigue hasta que el multiplicando no 
tenga mas guarismos que multiplicar; 
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v. g. quiero multiplicar 67845 por 6 , los 
colocaré según dicho es , y 
principio la operación dicien- 67845 
do : 6 por 5 3 0 , que como 6 
solo resultaron decenas, pongo . 
cero en el producto y llevo 3 407070 
decenas , que reunidas á las 24 
decenas que resultaron de multiplicar el 
segundo guarismo del multiplicando 4 
por el multiplicador 6 hacen 27 , por lo 
que pongo el 7 debajo de la raya y en su 
lugar correspondiente, y las dos centenas 
las paso al producto de las centenas , y 
asi sucesivamente hasta que se concluyen 
todos los guarismos del multiplicando y 
hallo el producto total que apetecía, que 
es cuatrocientos siete mil setenta. 

. E n todos los casos de la multiplicación 
rige esta misma regla? 
. No, porque otras han de observarse si uno 
ó ambos factores terminan en ceros, ó los 
contienen entre sus guarismos significati
vos, por egemplo: quiero multiplicar el nú
mero 80000 por 60 , y queda la operación 
reducida á multiplicar el 8 
por el 6 , solo que al produc- 80000 
to se le añaden tantos ceros 60 
cuantos tenian los dos facto • 
res ó uno solo, asi que en el 4800000 
egemplo propuesto multiplí-
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eando el 8, que son las decenas de millar 
del multiplicando por el 6 que expresa las 
decenas sencillas del multiplicador resulta
ron 48, que coloqué en su respectivo lugar; 
y como los dos factores tenian cinco ceros, 
otros tantos coloqué después del 48 , con 
lo cual me ahorré una porción de mul
tiplicaciones inútiles, y de todos modos 
obtuve el producto que deseaba , que era 
el de cuatro millones y ochocientos mil. 

P . E n qué se funda la simplificación de esta 
regla? 

R . E n que todo número multiplicado por 
cero siempre dá cero de producto , y lo 
mismo el cero multiplicado por cualquier 
número. 

P . Y si los ceros se hallan entre los guaris
mos significativos del multiplicador? 

R . E n este caso se multiplica el multipli
cando por los guarismos significativos del 
multiplicador hasta llegar á los ceros, lle
gando á éstos no se multiplica por ellos y 
se pasa á hacerlo por los guarismos sig
nificativos , teniendo siempre cuidado de 
correr siempre el producto hácia la izquier
da tantos lugares mas uno como ceros 
hay , esto es, dos lugares si hay un cero, 
tres si hay dos, y asi sucesivamente; 
v . g. quiero multiplicar 629745 por 
406003, y lo verificaré observando la 
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regla anterior del modo siguiente: 
Asi que multiplico todo 
el multiplicando por el 629745 
3 , dando por resulta- 406003 
do el primer producto, • 
pero como después del 1889235 
3 hay dos ceros en el 3778470 
multiplicador , los paso 2518980 
en silencio, y sigo la 
segunda multiplicación 255678359235 
de todo el multiplicando 
por el 6 , que es el primer guarismo sig
nificativo que encuentro colocado el pro
ducto debajo del anterior, pero de ma
nera que el cero que resulte de multi
plicar el 6 por el 5 caiga debajo del 9 del 
primer producto , por tener que correr 
este segundo producto un lugar que exi
ge la misma operación, según la regla 
principal, y dos mas, que son los ceros 
que hallé después de las unidades: ú l t i 
mamente , multiplico por el cuatro del 
multiplicador después de haber observa
do el mismo método que anteriormente, 
y concluyo obteniendo el producto total 
que apetecía, que son doscientos cincuenta 
y cinco mil seiscientos setenta y ocho millor-
nes, trescientos cincuenta y nueve mil dos
cientos treinta y cinco. 

P . Cuántos son los usos de la multiplicación? 
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R . Tres principales: 1.° siempre que se 

quiere hacer á un número cierto n ú m e 
ro de veces mayor: 2.° cuando se quie
re saber el valor de muchas unidades co
nocido el de una; y 3.° cuando se quie
ren reducir unidades de especie superior 
á unidades de especie inferior. 

P . A qué está reducida la operación en el 
primer caso? 

R . A multiplicar el número dado por aquel 
que con sus unidades expresa las veces 
que se le quiere hacer mayor ; de suer
te que si al número 4827 le quiero ha
cer 25 veces mayor, tomaré el primero 
por multiplicando y el segundo por multi
plicador y lograré el producto 120675 , que 
es un número 25 veces mayor que 4827. 

P . E n el segundo caso qué se hace? 
R . Se multiplica el valor de la unidad por 

el número de ellas; por lo tanto si quie
ro saber cuánto valen 687 fanegas de 
trigo á 59 rs. fanega, multiplicaré el 687 
número de fanegas por 59 , que es el 
valor de una, y hallaré que las seiscien
tas ochenta y siete fanegas valen cuarenta 
mil quinientos treinta y tres reales. 

P . Para el caso tercero de la multiplica
ción qué regla debe seguirse? 

R Multiplicar el número de unidades de 
especie inferior por aquel número que 
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con las suyas expresa las de especie i n 
ferior de que se compone la mayor, por 
egemplo: quiero averiguar cuantas arro
bas hay en 875 quintales, y como el 
quintal es. la unidad de especie superior 
y se compone de cuatro arrobas, multi
plico los 875 quintales por el 4 , y el 
producto tres mil y quinientos son las 
arrobas que componen los 875 quin
tales. 

P . Siendo diferente escala de unidades se 
practica este caso del mismo modo? 

R . S í , porque no hay que hacer mas que 
multiplicar los productos sucesivos por 
el número que con sus unidades diga las 
veces que cabe en la superior inme
diata. 
Asi que 1.° Quiere saberse cuantos m i 

nutos tienen 31 dias, y como el dia 
tiene 24 horas, y la hora 60 minu
tos, multiplicaré primero por 24 los 
31 dias, y el producto por 6 0 , y 
obtendré los minutos que deseo. 

2 .° Se trata de saber las pulgadas que 
tienen 624 varas, no haremos mas 
que multiplicar el número 624 por 
3 , que son los pies que tiene una vara, 
el producto por doce que son las pul 
gadas que tiene un pie, y hallaremos 
el total deseado. 
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3.° Se intenta saber los celemines que 

tienen 69 cahíces, y observaremos el 
mismo método , v. g. 

3o días. 
24 

634 varas. 
3 

1 ¿ 4 
62 

1872 píes, 
12 

744 ^oras* 
60 

3744 
1872 

4464o minutos» 22464 pulgadas. 

6g cahíces, 
12 

i38 
69 

828 faneg.s 
i 2 

16S6 
828 

9936 cclém.$ 
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CAPITULO I Y . 

D E L A OPERACION D E D I V I D I R Ó D E L A 
D I V I S I O N . 

P . Qué es dividir? 
B . Una operación de disminuir, en virtud 

de la que se averigua las veces que un nú
mero está contenido en otro. 

P . Cómo se llaman los números que se dan 
para dividir? 

R . E l que ha de ser dividido y contener 
al otro se llama dividendo; el que ha de 
estar contenido ó que ha de dividir al 
dividendo se llama divisor, y los dos jun
tos términos de la división. 

P . Lo que resulta de la operación qué de
nominación recibe y cuál la misma ope
ración? 

R . A lo que resulta se llama cociente, y la 
operación división. 

P . Cómo se indica la operación de divi 
dir? 

R . Dos métodos hay, uno escribiendo el d i 
videndo, dos puntos que significan divi
dido por, últimamente el divisor; v. g. 
4 8 : 8 que se lee cuarenta y ocho dividido 
por ocho; y el otro es escribiendo prime-
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ro el dividendo, debajo una raya, y de

bajo de ésta el divisor; v. g. ~ que se 
lee del mismo modo que en el anterior 
caso; y para indicar el resultado ó co
ciente se ponen en seguida dos líneas pa
ralelas horizontales que significan igual\ 
asi que en los dos casos anteriores , y 
valiéndonos del mismo egemplo para ma
yor claridad, se escribirán 4 8 : 8 = 6 , ó 

-— = 6 , que se leen cuarenta y ocho d i -8 
vidido por ocho es igual á seis. 

P . Cuántos casos ocurren en la división? 
R . Tres , dividir un número dígito por otro 

dígito , dividir un compuesto por un d í 
gito , y dividir un compuesto por otro 
compuesto. 

P . Cómo se divide un número dígito por 
otro dígito? 

R . Mentalmente sin necesidad de escribir 
guarismo ninguno, porque sabido el pro
ducto que resulta de multiplicar entre sí 
los números dígitos, se halla el cociente 
de dividir un dígito por otro, y aun el 
cociente de dividir un compuesto de dos 
por un dígito, por egemplo: quiero ave
riguar cuántas veces el 2 cabe en el 8, 
y como sé que 8 me resultan de multi
plicar el 2 por 4 , deduzco que el 4 es 
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el cociente de dividir 8 por 2 ; deseo 
también saber las veces que el 7 cabe en 
el 6 3 , y como estoy cierto que multipli
cando 7 por 9 el producto es 63 ob
tengo el cociente 9 , que son las veces que 
el 7 está contenido en el 63. 

P . Cuando el cociente no es exacto, esto 
es, que después de dividir y obtener el 
resultado hay alguna resta cómo se es
cribe? 

R . A continuación del cociente, pero en 
forma de quebrado ó división indicada,- ó 
lo que es lo mismo la resta por dividen
do ó numerador, y el divisor como tal ó 
denominador, por egemplo: quiero divi
dir 47 por 5 , y como después de varias 
tentativas averiguo que el cociente es 9 
y me sobran 2 , las coloco según el m é 
todo anterior en la forma siguiente: 

4 7 : 5 = 9-2-, que se lee: cuarenta y siete 

dividido por cinco es igual á nueve y dos 
quintos, ó dos quintas partes. 

P . Cómo se leen los números que compo
nen estas restas que resultan en la división? 

R . Los que están encima de la raya y que 
hacen veces de numerador con los nom
bres nmnerales absolutos, y los que están 
debajo de la raya con los numerales par 
titivos sino llegan á 10 , y con los mme~ 

10 
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rales absolutos añadiendo la palabra oro,? 

si llegan ó pasan de 10 , v. g. 4 9 - 1 se 
lee cuarenta y nueve y tres sétimos: 

87—, so lee ochenta y siete y cinco veinte y 

seis avos. 
P . Qué regla ba de observarse para dividir 

un número compuesto por un dígito? 
R . Se colocará el dividendo y á su derecha 

el divisor, de modo que se correspondan 
en un mismo renglón; se tira una raya 
entre los dos de arriba abajo y otra de
bajo del divisor. Seguidamente se toma el 
guarismo primero de la izquierda del divi 
dendo , que es el de especie superior, se ve 
las veces que en él está contenido el d i 
visor, y el número que las exprese se 
coloca debajo del divisor , que es el lugar 
destinado para el cociente. Después se 
multiplica este cociente por el divisor, 
cuyo producto se coloca debajo del gua
rismo que se tomó para dividir del d i 
videndo , y este producto se resta de él 
tirando una raya para colocar debajo de 
ella la resta , y al lado de ésta ó al lado 
de cero sino resultó ninguna, se baja 
otro guarismo del dividendo , se ve las 
veces que el divisor cabe en esta resta 
unida al guarismo que se bajó, y lo mis-
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mo que la vez anterior se coloca el n ú 
mero que las exprese en el lugar desti
nado al cociente y al lado del guarismo 
anterior, siguiendo asi la operación hasta 
que no haya en el dividendo mas guaris
mos por quien dividir. E s necesario se
parar con una coma los guarismos del d i 
videndo que se van tomando para divi
dir , con el objeto de saber donde se llega 
y no confundirse; v. g. quiero dividir el 
número 6870 por 6 , que observando la 
regla dada verifico la operación del modo 
siguen te: 
_ Separo el 6, primer gua- 16 

rismo del dividendo, veo ' ' A ' A M — 
las veces que el divisor cabe " 1145 
en é l , y como es una co- 08 
loco el 1 en el lugar del 6 
cociente , multiplico este 1 -^z r 
por el divisor 6 , y el pro- 2 . „ 
ducto 6 le coloco deba-
Jo del guarismo apartado 030 00 
en el dividendo , resto el 
uno del otro y tengo de resta 0; al lado 
del 0 bajo el segundo guarismo de la iz • 
quierda del dividendo que es el 8 , veo 
las veces que cabe en él el divisor que 
es una, cuyo 1 coloco en el lugar del 
cociente y á la derecha del anterior, mul
tiplico por éste el divisor, y el producto 
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6 le coloco debajo del 8 , resto, y al lado 
de la resta 2 bajo el 7, siguiendo la ope
ración hasta que concluida la última resta 
resultó cero , por manera que el cocien
te es mil ciento cuarenta y cinco. 

P Si al verificar una división no cabe el 
divisor en el primer guarismo del divi
dendo qué se haría? 

R . Tomar dos guarismos en vez de uno, 
lo mismo que si esto acaeciese en cual
quiera de las restas, pero en este caso 
al bajar otro guarismo del dividendo se 
pone cero en el co
ciente. Esto se de
muestra con claridad 15,2,6, 
en el egemplo siguien- 15 
te , en que se ve que • 
el primer guarismo 1 ~.. 
del dividendo no es di-
visible por 5 , que es 01 
el divisor, por lo tanto 
tomo los dos primeros y son 15 que divi
do por 5 , multiplico el cociente 3 por 
el divisor, coloco el producto 15 deba
jo de los guarismos apartados en el d i 
videndo , resto , y hallo que la resta 
es 0 , bajo el guarismo siguiente 2 , y 
como en él no cabe el divisor 5 pongo 
0 en el cociente , bajo el siguiente gua
rismo 6 , que con el 2 anterior hacen 26, 

305 
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que divididos por 5 dan de cociente 5, 
que coloco en su lugar; y multiplicado 
y restado según llevamos referido , resul
ta 1 de resta, siendo el cociente total 
trescientos cinco y un quinto. 

P . Con qué objeto se colocan los dos t é r 
minos de la división en la forma indi
cada? 

R . Con el de hacer mas cómoda la opera
ción y evitar confusiones inevitables. 

P . E n esta operación qué deberemos tener 
presente para su mas fácil egecucion. 

R . I .0 Que todo número cabe en si mismo 
una vez, esto es, que un número divi
dido por sí mismo dá de cociente la un i 
dad , y todo número dividido por ¡a uni
dad dá de cociente el mismo número: 
2 .° que 0 dividido por cualquier número 
dá de cociente 0 : 3,° que en el cociente no 
puede nunca ponerse mas de 9 de una vez, 
pues que si se pusiera mas tendríamos por 
lo menos la decena que no corresponde
ría al cociente parcial que se trataba de 
hallar. Los egemplos siguientes manifies
tan con mas claridad la exactitud y utilidad 
de observar escrupulosamente las reglas 
referidas. 
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78,7,5,0,5,2,4, 
ya 

oooSa 

875oo58 | J f 
i4,o,i,o,3,o,4. 

200147a 

00010 
7 

o33 
a8 

o5o 
49 

014 
i4 

P Cómo se divide un número compuesto 
por otro compuesto? 

R . Observando extrictamente la regla dada 
anteriormente para la división de un com
puesto por un dígito , porque nada i m 
plica que el divisor tenga mas de un gua
rismo , con la sola diferencia 1.° de que 
se han de tomar del dividendo tantos gua
rismos como haya en el divisor, ó uno mas 
sino es bastante y no cabe el divisor en 
ellos: 2 ° que al verificar las multiplica
ciones de los cocientes parciales por el divi
sor, se han de hacer por todos los guaris
mos que le compongan; y 3.° que como 
pasando de dos guarismos el divisor, la 
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operación se presenta ya menos fácil para 
desde luego calcular los cocientes parciales; 
es necesario para evitar este inconveniente 
y acercarse mejor á la averiguación de las 
veces que el divisor cabe en el dividendo, 
comparar el primer guarismo de aquel con el 
primero ó dos primeros de éste ( s i tuviese 
uno ó mas que el divisor), y las veces que 
le contenga será casi siempre el verdadero 
cociente parcial que se busca: por lo de-
mas la operación es un todo conforme á lo 
prescrito en la regla anterior. Un egem-
plo ilustrará mejor nuestro aserto: quie
ro dividir el número 128473369 por 
987, le coloco según me dice la regla, 
tiro la raya vertical entre el dividen
do y divisor, y otra horizontal deba
jo de este último. Después de t i ra
das las rayas , separo con una coma en 
el dividendo tantos guarismos como t ie
ne el divisor , esto es , tres guarismos; 
pero en el caso de este egemplo son 
cuatro los guarismos que han de sepa
rarse por no caber el divisor en los tres 
primeros, comparo el primer guarismo 9 
del divisor con los dos primeros 12 del 
dividendo , y veo que cabe una vez cuyo 
1 pongo en el cociente, multiplico este 
cociente por todo el divisor, y el producto 
987 le coloco debajo de los guarismos 
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1284 ,7»5 ,3 ,6 ,5 , 
987 

02977 
agGi 

0 0 i 6 5 3 
987 

06666 
5922 

07449 
6909 

o54o 

987 separados, tiro 
la raya y resto, 
y al lado de la 
resta 297 bajo 
el guarismo si
guiente 7 del 
dividendo, veo 
las veces que 
cabe en este 
dividendo par
cial el divisor,y 
sigo asi la ope
ración hasta 
que no habien
do mas gua
rismos que ba
j a r , y hallando por último la resta 540 
menor que el divisor, deduzco que hallé 
el cociente total que buscaba, y es cien
to treinta mil ciento sesenta y siete, y quinien
tos cuarenta novecientos ochenta y siete avos. 

P . Puede abreviarse la operación de divi
dir alguna vez? 

B. . S í , se puede abreviar siempre y en toda 
clase de egemplos verificando la resta al mis
mo tiempo que la multiplicación , y se abrevia 
también cuando ambos términos, ó solo el 
divisor terminan en ceros. Para el primer 
caso el siguiente egemplo nos dirá practi-
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camente lo necesario para comprenderlo; 
separaré los tres guaris
mos primeros de la iz - ggg ^ 73 
quierda del dividendo, 0572,0 3 i 
veré las veces que en QQ\$ 75 
ellos cabe el divisor, que -y^ 
son 7 , multiplico el siete 
por el divisor diciendo: 
7 por 3 son 2 1 , á 28 (porque 8 es el último 
guarismo apartado del dividendo) van 7 y 
llevo 2 , sigo la multiplicación y digo: 7 
por 7 son 49 , y 2 que llevaba de la mul
tiplicación anterior son 5 1 , á 56 (que son 
los otros dos guarismos apartados) van 5 
y llevo 5 que á 5 va 0 ; de suerte que 
verificada la resta resulta ser 57 al lado, 
de la cual bajo el guarismo siguiente 2 del 
dividendo , obteniendo el dividendo parcial 
572 , le divido por el divisor 73 , com
parando el primer guarismo del divisor 
que es 7 , con los dos primeros del divi
dendo 57 veo que en estos cabe 7 veces, 
y hago la multiplicación y resta como la 
vez anterior, siguiendo asi hasta que no 
haya mas guarismos que bajar y obten
ga una resta menor que el divisor, como 
sucede en el egemplo propuesto en el 
que he tenido el cociente setecientos se
tenta y ocho y treinta y un setenta y tres 
avos. 
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P . E n el segundo caso, esto es , cuan

do los dos términos acaban en ceros có 
mo se practica la operación para abre
viarla? 

R . Borrando en ambos tantos ceros como haya 
en el término que tenga menos, por egem-
plo quiero dividir el número 45000 por 
900 , borraré en el dividen
do y divisor dos ceros por- . .. nnf>l900 
que dos tiene el divisor, que- l a r 
dando la operación reduci-
da á dividir 450 por 9, r e 
sultando el cociente cincuenta, que es el 
mismo que hubiera salido sin tocar á los 
ceros, quedando el dividendo y divisor 
según se propusieron. Lo mismo resulta
ría si quisieran dividirse 870000 por 7000, 
porque borrados los tres ceros en cada 
uno de los términos quedaba reducida la 
operación á dividir 870 por 7 , y el co
ciente siempre sería igual al que resul
tase sin borrar los ceros. 

P . Si solo es el divisor el que termina en 
ceros? 

R . E n este caso no se borran sino que se 
separan con un paréntesis abierto en esta 
forma ( los ceros que contenga el divisor 
y el mismo número de guarismos en el 
dividendo teniendo cuidado de unir estos 
guarismos apartados a la última resta 
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que resulte de la operación, v. g. quiero 
dividir el número 2457283 por 45000, y 
observando esta regla con el objeto de 
abreviar y simplificar la operación , aparto 
del divisor los tres ceros con que termi
na , y otros tres guarismos de la derecha 
del dividendo como 
demuestra el ejem- ^45 7 (283 
p ío , quedando de 0207 
este modo reducida 027 

45(000 
„ 27283 
0 4 

la operación á divi 
dir 2457 por 45, 
cuyo cociente es 54 y de resta 2 7 , que 
unidos á esta resta los tres guarismos 
apartados tenemos 27283 , menor que 
45000, por lo que se coloca en forma 
de quebrado seguidamente al cociente ha
llando 54. 

P . Se abrevia también la operación cuan
do el divisor es la unidad seguida de 
ceros? 

R . Sí , tanto, que no es necesario escribir 
un solo guarismo para hallar el cociente, 
porque está reducido á separar en el d i 
videndo tantos guarismos de la derecha 
como ceros tiene el divisor , y los gua
rismos del dividendo que queden á la 
izquierda ese será el cociente que se bus
ca; por egemplo quiero dividir 50478627 
por 10000, separaré del divisor los cuatro 
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ceros que contie
ne y otros tantos 
guarismos de la 
derecha del divi
dendo , y el n ú -

5047(8627 1(0000 

5047 ^ Z . 

mero 5047 que queda á la izquierda ese 
será el cociente apetecido, con mas la 
resta ocho mil seiscientos veinte y siete diez 
mil avos. 

P . Cuáles son los principales casos en que 
recurrimos á la operación de dividir? 

R . Son seis. 1.° Cuando se dice, ó solo se 
desea saber las veces que un número está con
tenido en otro. E n este caso se satisface 
á la cuestión con dividir el mayor por el 
menor. 

2.° Cuando entre cierto número de per
sonas ha de repartirse otro de cosas, ó lo 
que es lo mismo cuando quiere saberse la 
parte de un todo que corresponde á un n ú 
mero determinado de individuos. E n este 
caso se divide el número de cosas por 
el de personas y queda hecha la opera
ción , por egempío: quiere saberse á como 
toca cada uno de los 27 socios que ha
blan pactado repartir con igualdad sus ga
nancias , las cuales ascendían á 693306 
reales; divídase para esto el 693306 por 
2 7 , que son los asociados y se sacará la 
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parte que á cada uno corresponde, que 
es 25678 reales. 

3. ° Cuando quiere dividirse un número 
en partes iguales ó quiere tomarse de él la 
tercera, cuarta, etc. parte. Para esto no hay 
que hacer otra cosa que dividir el n ú 
mero dado por el que expresa las partes 
en que ha de dividirse, ó la parte que 
quiere tomarse, por egempio: quiero d i 
vidir en 15 partes el número 6330, d i 
vídele por el 15 , y el cociente 422 es el 
valor de cada parte, quiere también saberse 
cuanto es la 11.a parte del número 4378, 
divídase el 4378 por 11 y el cociente 398 
es la undécima parte que desea hallarse. 

4. ° Cuando quiere averiguarse el valor 
de una unidad, después de conocido el de 
muchas en conjunto E n este caso se divide 
el valor total de dichas unidades por el 
número de ellas; v. g, se sabe que 25644 
fusiles han costado 2451468 reales, y quiere 
saberse á como ha costado cada fusil; d i 
vidiendo por 25644, número de los fusi
les , el 2451468 valor total de ellos, ha
llaremos el cociente 97 que es el valor 
de cada fusil. 

5. ° Cuando quieren reducirse unidades 
de especie inferior á unidades de especie 
superior. Para lo cual no hay mas que 
dividir el número de unidades' de especie 
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inferior , por el que expresa las veces que 
la unidad de especie inferior cabe en la 
mayor, por egemplo: quiero saber cuan
tos pesos hay en 7620 reales, divido el 
7620 por 15 que son los reales que tiene 
un peso, y el cociente 508 son los pesos 
que componen. 

P . Si hay unidades intermedias á las que se 
quieren reducir desde las que se dan qué 
se haría para hallar el resultado? 

R . Reducir sucesivamente á las especies s u 
periores inmediatas hasta llegar á la que 
se propone; v. g. quiero reducir 685974 
líneas á varas, y como entre las líneas y 
las varas existen las especies sucesiva
mente inmediatas de pulgadas y pies, lo 
primero que haré será dividir el número 
685974 por 12, que son las líneas que 
tiene una pulgada, y el cociente que r e 
sulte serán pulgadas; pero como aun no 
he hallado la especie que pedia sigo d i 
vidiendo este cociente por 12 que son 
las pulgadas que tiene un pie , y el co
ciente que resulte serán los pies que com
ponen ; divido después por 3 que son los 
pies que tiene una vara y en el cociente 
de esta ultima división habré encontrado 
el que buscaba , con mas las restas que 
muchas veces quedan en las anteriores re 
ducciones ; asi que contrayendonos al egem-



— 1 5 9 - -

plo propuesto egecutaremos la operación 
como se vé : 

12 
líneas. 

68^5,9,7,4, 
Ooio 157,1,6,4 pulgadas, 12 

091 
077 e, 

54 07y 14,7,6,3, pies. 
6 044 17 

8 C26 
023 2 

Be suerte , que verificadas las divisiones 
ó reducciones indicadas hallaré que en 
685974 líneas hay mil quinientas ochenta 
y siete varas, dos píes, ocho pulgadas y seis 
lineas-, lo mismo se practica cualquiera 
otra operación en la que pertenezcan á dife
rentes especies los números dados, siempre 
que sean relativas á un mismo género. 

P. E l sexto uso de la división á qué con
duce? 

R . A hallar todos los números que exac
tamente dividen á otro dado; para pro
ceder á este uso es indispensable tener 
presente: 

1.° Que todo número que divide á otro 
número exacto de veces sin dejar resta a l 
guna, se llama submúltiplo, parte alícuota 
factor ó divisor; y al que contiene a éste 
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se le denomina múltiplo; v. g. el 35 es 
múltiplo del 7 y del 5, y el 7 y el 5 son 
submúltiplos, partes alícuotas, factores 6 
divisores del 35. 

2. ° Que todo número que no es divi
sible mas que por si mismo y por la uni 
dad como 2 , 3 , 7 , 11 , 17, &c. se l l a 
ma número primo ó factor simple; y los 
que ademas de ser divisibles por sí mis
mos y por la unidad lo son también por 
otros, como 4 , 8 , 9 , 1 2 , &c. se l l a 
man factores compuestos. 

3. ° Todo número que concluye en cero 
ó par es divisible por 2. 

4. ° Todo número cuyas cifras sumadas 
como unidades sencillas, den 3 ó un múl 
tiplo de 3 , como 279 (que aqui es 18) 
es divisible por 3. 

5. ° Todo número que termine en 0 ó 
en 5 es divisible por 5. 

P . Cómo se hallarán los factores simples y 
compuestos del número 420? 

R . Se colocará el número á la izquierda del 
calculador y lo mas alto posible, se tira 
una raya perpendicular á la derecha del 
número; á la derecha de esta raya en el 
mismo renglón en que está colocado el 
número dado se pone el número primero 
menor porque sea divisible, cuya división 
se hace mentalmente por ser demasiado 
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sencilla, colocando el cociente debajo del 
número propuesto. Se verá con mas cla
ridad esto valiéndonos del número ante
riormente citado. 

420 
210 
i o 5 

35 

7 
1 

4 
6,6 
10, I O , I 5 

12 
20,3o 
28,42,70,105 

60 
84>i40>2io 420 

E n este egemplo como el 420 concluye 
en O es divisible por 2 que pongo en 
frente, haciendo la división y diciendo: 
la müad de 4 son 2 , que pongo debajo 
del i - , la mitad de 2 es i , que pongo de
bajo del 2 ; y la mitad de O es O, que 
también coloco debajo, resultando que la 
mitad de 420 son 210; éste es divisible 
por 2 , cuyo 2 coloco también á la de
recha de la raya primera y debajo del 2 
anterior y verifico la división del mismo 
modo, resultando debajo del 210 el co
ciente 105 , que como no es divisible por 
2 , veo si lo es por 3 y digo : la tercera 
parte de 1 es O, que no pongo por ser 
al principio de escritura , junta el 1 al O y 
son 10 y digo: la tercera parte de 10 son 3 
y sobra una, coloco el 3 debajo del 0 
del 105 , junto la una que me sobró con 

11 
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el 5 y son 15 , y como la tercera parte 
de 15 son 5, coloco el 5 debajo y tengo el 
cociente 35 ; veo si el 35 es divisible por 
3 , y convencido de que lo es por 5, bago 
la división por éste diciendo: la quinta 
parte de S es 0 que no pongo , uno el 3 
al 5 y son 35 , y como la quinta parte de 
35 son 7 , coloco el 7 debajo de las uni
dades del 3 5 ; el 7 ya no es divisible sino 
por sí mismo digo: la sétima parte de 7 es 
1 , que coloco debajo del cociente ante
rior 7 y tengo ya los factores simples. 

P . Cómo se bailarán los factores compues
tos de dos? 

R . Tirando una raya vertical á la derecha 
de los factores simples, y multiplicando 
cada factor simple por todos los de su es
pecie que tenga debajo, cuyos productos 
se van colocando á la derecha de la se
gunda raya y correspondiendo al mismo 
renglón en que está el factor por quien se 
multiplica. E n el egemplo propuesto mul
tiplico el primer factor simple 2 por el 
primero que tiene debajo, y el producto 
4 le coloco como se ve en el egemplo; 
sigo al segundo , y el producto 6 le pongo 
debajo del 4 anterior, siguiendo estas mul
tiplicaciones hasta que todos los factores 
simples se hayan multiplicado respectiva
mente por sí mismos. Suele ocurrir que 
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los productos salen idénticos muchas ve
ces en cuyo caso se suprimen, como lo de
muestran los que en nuestro egemplo han 
sahdo duplicados, y son los números 6, 
10 y 14 porque duplican las operaciones 
sin utilidad ni necesidad. 

P . Cómo se hallarán los factores compues
tos de tres? 

B . Se tira otra raya vertical después de los 
compuestos de dos, j se multiplican estos 
ordenadamente por todos los factores sim
ples que correspondan debajo del renglón 
en que los compuestos se hallan , y se co
locan los productos á la derecha de esta 
tercera raya y por el método prescripto, 
hasta llegar al último producto que i n 
dispensablemente ha de ser el número pro
puesto (si la operación está bien hecha) 
como en este egemplo, cuyo último produc
to del 60 por el factor simple 7 ha sido 
el 420. 

CAPITULO V . 

D E L A S P R U E B A S Y CONSECUENCIAS D E L A S 
OPERACIONES A N T E R I O R E S . 

P . Qué es probar una operación? 
* Hacer otra que convenza de que la pr i 
mera está bien hecha. 

P . Son útiles las pruebas? 
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R . E n todas las operaciones generalmente 

producen poca utilidad por estar tan es
puestos á equivocarnos en la prueba como 
en la operación principal; pero en algu
nas no dejan de reportar la ventaja de 
cerciorarnos mas fácilmente (que volviendo 
á repasar la misma operación) si la p r i 
mera es exacta , como sucede en la de d i 
vidir en que como es menos complicada 
su prueba puede hacerse siempre que se 
dude si se dividió con exactitud. 

P . Cuál es la prueba de la operación de sumar? 
R . Esta operación no debe probarse de otro 

modo que repasando dos ó mas veces la 
suma , porque su prueba es complicada. 

P . Cuál es la de la operación de restar? 
R . Sumar el sustraendo con la resta é i n 

dispensablemente nos dará el minuendo , si 
la operación está bien hecha; v. g. quiere 
saberse si la resta 189244 está bien eje
cutada siendo el minuendo 464876, y el 
sustraendo 275632. . 

Súmese la resta y el Imnuenf30' 
sustraendo como queda 27obd2 sustraendo. 
dicho, y la suma obteni- 189244 resta, 
da es la prueba por ser prueba> 
el mismo minuendo, 

P . Cómo se prueba la operación de mul
tiplicar? 

R . Dividiendo el producto por el multipli-
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cador de cuya división resultará el multi
plicando por cociente , si la operación está 
bien hecha; pocas veces suele hacérse la 
prueba en esta operación por ser mas 
complicada que ella, y estar mas espuesta 
á errores. 

P . L a operación de dividir con cuál otra 
se prueba. 

R . Con la de multiplicar, esto es, multi
plicando el cociente por el divisor, que 
si la división fué exacta, ha de dar el 
dividendo , toda vez que al producto de 
la multiplicación se añada la resta que que
dase de la división, por egemplo: quiero 
dividir 846 por 36 , y averiguar si el co
ciente 23 es el verda
dero, multiplicaré el 84,6,136 
cociente por el divisor, 126 . 
á estos productos par- 018 ^ cociente-
cíales añadiré 18 que 3b divisor, 
quedaron de resta al 138 
egecutar la división, co- 69 
locándolos en su lugar 18 
correspondiente como 0.. . „ i 

i 1 , , , 846 Pr"eba. 
demuestra el egemplo, 
sumo estos productos 
con la resta, y esta suma será la prueba 
de la división, por resultar el d ivi 
dendo. 

V . Las cantidades conocidas que entran en 
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las operaciones tienen algún nombre pro
pio? 

R . S i , se llaman datos, esto es, cantidades 
dadas-, asi como á lo hallado por su me-

, dio se llama resultado. 
P . Cuáles son los datos y los resultados en 
: las cuatro operaciones que hemos r e 

corrido? 
I .0 E n la de sumar son datos los su 

mandos, y la suma el resultado. 
^ 2.° E n la de restar son datos el minuen
do y sustraendo, y la resta el resultado. 

3. ° E n la de multiplicar el multiplican
do y el multiplicador son los datos, y el 
resultado es el producto. 

4 . ° E n la de dividir san datos el divi
dendo y divisor, y resultado el cociente. 

V . Los resultados vanan siempre que los 
datos sufren alguna alteración? 

R . Casos hay en que no varían los resul
tados , aun cuando en los datos haya a l 
guna variedad: 

1.° L a suma crece ó disminuye tanto 
como los sumandos crecen ó menguan. 

_ 2.° E n la suma no habrá incremento 
ni decremento toda vez que á un sumando 
se añada lo que á otro se le quitó. 

3,° La resta será mayor cuando per
manezca el mismo el sustraendo y aumente 

i el minuendo, ó también cuando permanez-
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ca el mismo el minuendo y disminuya el sus-
traendo. 

4. ° L a resta será menor siempre que 
aumente el sustraendo permaneciendo el mis
mo el minuendo, ó también si disminuye el 
minuendo y permanece el mismo el sus
traendo, 

5. ° L a resta permanecerá la misma, 
si se añade ó quita la misma cantidad al 
sustraendo y minuendo. 

6. ° E n la multiplicación crece ó de
crece el producto si lo hace cualquiera de 
los factores. 

7. ° E l producto de la multiplicación 
permanecerá el mismo, si á un factor se 
divide por el mismo número que el otro 
factor fue multiplicado. 

8. ° E n la división tiene incremento ó 
decremento el cociente cuando crece ó 
mengua cualquiera de los dos términos. 

9. ° E l cociente de la división perma
necerá siempre al mismo, siempre que se 
multipliquen ó partan los dos términos por 
un mismo número. 
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B E L O S N U M E R O S Q U E B R A D O S . 

C A P I T U L O I . 

B E L A E X P R E S I O N , REDUCCION Á UN COMUN 
DENOMINADOR, Y S I M P L I F I C A C I O N D E 

LOS QUEBRADOS. 

P . Qué son quebrados ó fracciones? 
R . Unos números que expresan partes de 

la unidad, á cuya especie pertenecen to
das las restas de las divisiones. 

P._Para que llegue á formársela verdadera 
idea do un quebrado á cuántas cosas de
beremos atender? 

R . A dos principales que son las partes que se 
toman de la unidad , y las partes en que ésta 
está dividida. 

P . Cómo se llaman los números que expre
sen unas y otras? 

R . A l que nos dice las partes que se toman 
numerador, por que las cuenta ó numera; 
y al que dice las partes en que está dividi
da se llama denominador, por que dá nom
bre al quebrado, por egemplo: se toman 
seis partes de una unidad que está dividida 
en nueve partes y se dice: seis novenos se 
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toman catorce partes de otra que está 'd i -
vidida en cincuenta y cinco, y se lée este 
quebrado catorce cincuenta y cinco avos. 

I . tomo se escriben los quebrados? 
11 • Emendo el numerador, debajo de él 

una raya horizontal, y debajo de esta r a 
ya el denominador, contrayéndonos á los 
egemplos propuestos tendrémos los que
brados i £ 

9 55 
P . E l numerador y denominador de un que-

brado tiene alguna otra denominación? 
R . Sí , se llaman términos del quebrado. 
P . Cuándo el numerador y denominador son 

iguales, es este número un verdadero que
brado? 

R . No , porque en este caso equivale á la 
unidad y se dice que la unidad está en forma 
de quebrado: y . s. _£ JL 6 17 aS 6a 
. , , , 4 6 9 17 1 25 ' 62 
todos estos quebrados son verdaderas uni
dades; la razón es que como el nume
rador nos dice que se toman tantas par
tes cuantas el denominador expresa que 
componen á la unidad, el resultado será 
tomar toda la unidad. 

P . Cuántas clases de quebrados hay respec-
^ tivamente ó con relación á los términos? 
P . Dos, una en que el numerador es me

nor que el denominador y se llama propio 
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y otra cuando el numerador es igual ó 
mayor que e! denominador y se llama i m 
propio; v. g. los quebrados —-, ~ son 

propios, y los — , ~ , -^ J so?i impropios. 

P . Los quebrados aumentan y disminuyen 
alguna vez? 

R . S í , disminuyen y aumentan; aumentan 
en los casos siguientes: 

1 . ° Si permanece uno mismo el deno
minador y aumenta el numerador , a u 
mentará el quebrado igualmente por la ra
zón de que como no se altera el denomi
nador no se altera el valor de cada parte, 
pero como el numerador aumenta tenemos 
un quebrado mayor por ser mas las partes 
que se toman. 

2. ° Permaneciendo el mismo el nume
rador , si disminuye el denominador, aumen
tará el quebrado, porque como no se alte
ra el numerador se toman del quebrado 
el mismo número de partes, las que son 
mayores por la disminución que ha s u 
frido el denominador. 

Disminuyen los quebrados. 1.° Cuando 
permanece el mismo el denominador y 
disminuye el numerador. 

2.° Cuando permanece el mismo el 
numerador y aumenta el denominador. 

. 1 
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intimamente, los quebrados permane
cen los mismos ó no se alteran, toda vez que 
sus dos términos se multipliquen ó partan por 
un mismo número; porque si multiplicamos 
el numerador hacemos el quebrado tantas 
veces mayor como unidades tiene el n ú 
mero por quien se multiplica, y con mul
tiplicar el denominador por el mismo n ú 
mero se le hace las mismas veces menor; 
por manera que hay una exacta compen
sación y el quebrado no se altera. Los 
egemplos siguientes, y en los que por tipo 

común elegimos e l — , nos harán mas 
palpables estas reglas. 

Primer caso... — . JL , i Z 94 
13 13 12 12 I aumentan 

los quebra-
Segundo caso. — , " J l . J L b l dos. 

i a 18 ' 5 * 4 •*; T ' 

Tercer caso... — - , JL A . 
u 12 fdismmu-. 

r * 6 6 6 6 6 / yen-Cuarto caso... — , 

2 

4 27 39 48 

Qumto caso... ~ ~ 2 1 — ^ — ^ — 3 ]permane-
12 36 60 8 4 ~ ' i o 8 f c?n los 

mismos o 
son ig 

6 " ~ T ) 1". 
Sexto caso —=4-=-! 
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P . Cómo se multiplica un quebrada por su 
denominador? 

R . Suprimiendo el denominador queda he
cha la multiplicación porque el producto 

es igual al numerador; v. g. ~ X 11 = 7, 

- i - X 7 =:4; la razón de esto está en que 

como el denominador dice las partes en 
que está dividida la unidad; suprimido que 
sea queda el numerador multiplicado por 
tantas unidades como tiene el denominador. 

P . E l quinto y sexto caso anteriormente 
citados tienen alguna aplicación en las 
operaciones de los quebrados? 

R . S i , porque en el 5.° está fundada la 
reducción de los quebrados á un común dê -
nominador, y en el 6.° la simplificación de 
los quebrados. 

P . Se necesita reducir los quebrados á un 
común denominador y simplificarlos? 

R . E n ciertas operaciones es indispensable lo 
primero, y siempre muy conveniente lo 
segundo. 

P . Cómo se reducen los quebrados á un co
mún denominador? 

R . Multiplicando los dos términos de cada 
quebrado por el producto de los deno
minadores de los demás; un egemplo lo 
hará comprender con facilidad: 
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Quiero reducir á un común denominador 
& 3 3 

los quebrados los colocaré como 
o á 5 

se vé: 
6 a 3 90 80 7a 

8 3 5 120 120 120 

Tomo el numerador 6 del primer que
brado y le multiplico por todos los deno
minadores de los demás quebrados menos el 
suyo, esto es, por 3 y 5, y el producto 
90 es numerador de un nuevo quebrado equi
valente al ~ ; sigo el numerador del se-

gundo quebrado que es 2 y le multiplico 
por los denominadores 8 y S , 1/ e¿ pro
ducto 80 es numerador de otro nuevo que
brado equivalente al segundo—. Despuésto-

mo el numerador del tercer quebrado que 
es 3 y le multiplico por los denominadores 
8 y 3 , cuyo producto pongo por numerador 
de otro nuevo quebrado equivalente al terce-

3 
ro-—. Para hallar el denominador común 

íljSj 5i!:' .... <• .•;•_•} t 89. 
no haré mas que multiplicar todos los de
nominadores 8, 3 y 5 , y el producto 120 
es el denominador común de los nuevos 
quebrados — , — , — que son iguales cada 

120 120 120 u 
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uno con su correspondiente; lo mismo se 
reducen cualquiera quebrados que ocurran. 

P . Cómo se simplifican los quebrados? 
R . Si son quebrados propios se dividirán 

sus dos términos por 2 todas las veces 
que se pueda; si no son divisibles por 2 
se hará la división por 3 ; si por este 
número no puede verificarse se hará por 
5 , 7 y 9 sucesivamente; pero si aun por 
todos estos no puede ser se dejan según 
estén porque no son simplificabíes; v. g. 

quiero simplificar los quebrados ^ lo 
36 616 

verificaré como se demuestra en los s i 
guientes egemplos: 

l o 24 12 6 

36 ~ " l 8 q 
2 o 248 124 62 3i 

616 3o8 i54 77 

Yeo en el primer ejemplo que sus dos 
términos son divisibles por 2 , y princi
piando por el numerador digo: mitad de 2 
es 1 que pongo; mitad de 4 son 2, que tam
bién pongo , y resulta otro numerador 12. 
Paso al denominador diciendo: mitad de 3 
es 1 y sobra otra, que añadida al 6 s i 
guiente hacen 16 : mitad de 16 son 8 que 
pongo después del 1 , y me dá el denomina-
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dor 18 , por manera que tengo el quebrado 

— igual al anterior: sigo dividiendo por 

el mismo método y resulta otro quebrado 

— igual á los anteriores: sigo dividiendo, 

y como advierto que el 9 denominador del 
tercer quebrado no es divisible por 2 veo si 
lo es por 3 y digo: la 3.a parte de 6 son 2, la 
3.a parte de 9 son 3, obteniendo el quebrado 

• y igual con todos los anteriores. Esta mis

ma regla observo con el quebrado ^ - v 
6 i 6 J 

con cualquiera otro quebrado propio que 
se me presentase. 

P . Si los quebrados son impropios se s im
plifican lo mismo? 

R . No , por que en este caso para simpli
ficarlos se divide el numerador por el de
nominador para sacar ios enteros que con
tengan; y si hay resta pertenecerá á la clase 
de quebrados propios simplificándose como 
aquellos, por egemplo: quiero simplificar 
los quebrados 'ti los colocaré como 

9 i3 

demuestran los egempios: 

1.° ^ 2 = 4 i . 2.o i l ^ — 3 2 3 
9 9 ' i3 TI 



— 176—. 
Y como observo que el numerador por 

ser mayor que el denominador contiene uni
dades divido aquel por éste en un papel 
aparte, que con respecto al primer egem-
plo resultan cuatro enteros ó unidades y el 
quebrado tres novenos, que como es pro
pio le simplificaré como se ha dicho. E n el 
segundo egemplo resultan treinta y dos en
teros, y el quebrado dos trece a vos, el que 
simplificaré como dicho es para los propios. 

P . Los números mixtos pueden reducirse á 
quebrados? 

B . Si , para esto no hay mas que multi
plicar el entero por el denominador del 
quebrado que le acompaña , añadir á este 
producto el numerador, y poner á este 
resultado por denominador el del que
brado ; v. g. quiero reducir á quebrados 

los números mixtos 3 J _ v 6 J L . multi— 
. 7 8 ' 

plico, según llevo dicho, los enteros 3 y 6 
por sus respectivos denominadores, según 
dicen los egemplos 

1.° 3 Í . = ^ 2o 6 
7 7 * 8 8 

añado los numeradores 4 y 2 pongo por 
denominadores el 7 y 8 que son los de los 
quebrados primitivos , y resultarán Jos 



quebrados ~ y ^ quedando hecha la re
ducción que se deseaba. 

P . Qué operaciones se hacen con los que
brados? 

R . Las mismas que con los números ente
ros, esto es, se siman, restan, multipli
can y dividen. 

C A P I T U L O I I . 

S U M A R Q U E B R A D O S . 

P . Cómo se suman los quebrados? 
R . Se reducen á un común denominador si 

no le tienen; se suman los numeradores 
después de reducidos, y á esta suma (que 
es la que contiene el valor de todos) se 
la pone por denominador el denominador 
común; v. g. quiero sumar los quebrados 
2 4 3 , 

T ' T ' T colocare según demuestra el 
egemplo, 

3 6 5 90 90 90 90 

Y como no tienen un mismo denominador, 
lo primero que hago es reducirlos, de cuya 

reducción resultaron los quebrados — 4-

12 
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— 4- —5 sumo los numeradores 6 0 , 00, 
90 90 
54, y la suma 171 es la que se busca, á 
la que pongo por denominador el 90 que 
lo es común, y queda hecha la suma. 

P . Las sumas de los quebrados se simplifi
can también? 

R . Sí, por ser quebrados como otros cual
quiera , si bien generalmente son quebra
dos impropios, por lo cual se simplifican 
según las reglas dadas para los de su es
pecie. 

P . Cuántos casos ocurren al sumar que
brados? 

R . Tres, que son sumar quebrados con que
brados , sumar un entero con un quebrado, 
y sumar números mixtos con mixtos. 

P . Cómo se suma un entero con un quebrado? 
11. Se reduce el entero á la especie de que

brado que le acompaña, esto es, se multi
plica el entero por el denominador del que
brado, añadiendo á ésto el numerador, y se 
le pone por denominador el del quebrado: 
v . g. se quiere sumar el entero 6 con el 

quebrado — practicando la regla ante
rior multiplicaré el entero 6 por el de
nominador 8, y al produc
to 48 añadiré el numerara- - . 7 __ 55 
dor 7 que son 5 5 , que es i r ~ T 
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h suma pedida, á la que pondré el deno
minador 8 del quebrado y queda hecha 
la suma; por manera que seis enteros y 
siete octavos es lo mismo que cincuenta y 
cinco octavas partes de unidad, por valer-
cada unidad ocho partes. 

P . Cómo se suman los números mixtos con 
mixtos? 

R . Hay dos métodos: 1,0 Se reducen los 
enteros á la especie de quebrado que les 
acompaña , y queda entonces la cuestión 
reducida á sumar quebrados con que
brados. ^ 

2.° Se suman los quebrados con los 
quebrados y los enteros con los ente
ros , ambos métodos dan igual resulta
do y son igualmente fáciles; los egemplos 
siguientes demuestran esta verdad: quie
ro sumar los quebrados 7 i - , 6 - 1 ios 
colocaré del modo siguiente: ^ 

4 5 4 5 2o ^ " 

Multiplico los 7 enteros del primer n ú 
mero mixto por el 4 denominador del 
quebrado , á este producto añado el n u 
merador y resulta el quebrado Ül; hago 
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lo misino con el otro número mixto, 
reduzco á un común denominador los 

quebrados ¿ , - H . Sumo los numerado-
4 5 

res 155 y 136, de cuya suma resulta el 
~ , que simplificada dá por resultado ca-
torce enteros y once veinte avos , que son lo 
que suman siete enteros y tres cuartos, y seis 
enteros y cuatro quintos. 

Para el segundo método se colocan los 
sumandos como demuestra el 
egemplo , se suman los quebra- ( 1 

dos - y , - i por separado, cuya 7 J L 
4 5 4 

suma dá por resultado un entero fi ^ 
y once veinte avos, coloco el en- Ig" 
tero encima de los enteros con 
un paréntesis abierto; sumo los 14 11 
enteros , coloco la resta de los 20 
quebrados después de la suma de los en
teros y obtendré el mismo resultado que 
por el método anterior. 

C A P I T U L O m . 

R E S T A R Q U E B R A D O S . 

P . Cómo se restan los quebrados? 
R . Se reducen á un común denominador 
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sino le tienen , se restan los numerado
res, á la resta se pone por denomina
dor el común y queda egecutada la ope
ración , por egemplo: quiero restar J L 

9 

de J _ : coloco el minuendo A después el 
6 6 

•» • * • 

sustraendo _ los reduzco á un común 

denominador, resto 4 3 __36 I 8 _ I 8 
los numeradores 36 ~6 ~ ^ 54 "54""54 
y 18 , y á la resta 
18 la pongo por denominador el 54, que es 
el común simplificando la resta, sien
do el resultado de ésta en el egemplo 
propuesto , después de simplificada , un 
tercio. 

P . Cuántos casos ocurren en la resta? 
R . Tres: restar un quebrado de otro que

brado , restar un quebrado de un entero, 
y restar un número mixto de otro n ú 
mero mixto. 

P . Cómo se resta un quebrado de un entero? 
R . Se quita una unidad del entero , y al 

lado del entero, después de bajada la uni
dad , se coloca un quebrado cuyo nume
rador sea igual á la diferencia que bay 
del numerador al denominador del que
brado y ésta será la resta, á la que m 
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pone por denominador el del mismo que

brado ; v. g. quiero restar el quebrado — 
9 

del entero 8 y el quebrado del entero 

3 3 , lo cual verificaré como demuestran 
los egeraplos siguientes: 

j o g 2_ 7 3 
9 9 

2.° 33. • 11 = 3 2 ^ 
45 45 

P . Qué regla se ha de observar para restar un 
número mixto de otro mixto? 

R . Restando el quebrado del quebrado y el 
entero del entero. Pondremos un egemplo: 
quiero restar el número mixto 7 J L de 14 X 

7 9 le colocaré según el egemplo 
demuestra, reduzco los que-

14 2 . 1 ! 
9 45 

5 45 

brados — y . 1 á un mismo v 
7 9 J 

común deminador, resto los 
numeradores 35 y 27 , y á la 
resta 8 pongo por denominador 7 ~ 
el común, la cual pongo al lado 45 
de la resta de los enteros después de ve 
rificada, 

P . Puede suceder que el quebrado del m i -
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nuendo resulte menor que el del sus-
traendo? 

K . S í ; en este caso se quita mentalmente 
una unidad (ó dos si una no es suficien
te) del entero que le acompaña , se des
compone en las partes en que el deno
minador exprese que está dividida la u n i 
dad, se añade ésto al numerador , y de 
este modo puede restarse; v. g, quiero 

restar de 9 , 3 - i veo que después de 6 3 

reducidos á un común denominador los 

quebrados A Y - i resulta el numerador 
D 3 

15 del minuendo, menor que 
el numerador 24 del sustraen- 9 JL : 
do ; tomo doá unidades del en- « 18 
tero 9 del minuendo, que des- 3 _4_ 
compongo en 12 por ser 6 el 3 18 
denominador; uno estas 12 i 3 
partes á las 15 del numerador "¡g 
que son 27 , de las que ya 
puede restarse el numerador del sustraen-
do ; para seguir á hacer la resta de los en
teros es preciso tener presente que el 
del minuendo ya no es 9 y si 7 por ha
berle quitado las unidades que fueron 
precisas para la resta de los quebrados. Por 
manera que la resta obtenida es cuatro en
teros y tres diez y ocho avos. 
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CAPITULO I V . 

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

P• Cómo se multiplican los quebrados? 
R . Multiplicando numerador por numéra -

dor y denominador por denominador, 
quedando hecha la multiplicación; v. g! 

quiero multiplicar los quebrados JL por X 
6 8 i5 

y ~^ Por 73' observando la regla anterior 
los colocaré como demuestran los ejem
plos D 

1.° _ i X 7 21 
^ i5 120 

2.° 6 ^ 12 72 
9 18 iba 

multiplico el numerador 3 del multipli
cando por el numerador 7 del multipli
cador, y los denominadores 8 y l o por el 

mismo orden y hallaremos el producto f i . 
120 

del primer egemplo, y el ü . producto del 
162 

segundo, se hallará también del mismo 
modo que el anterior. 

P . E n la multiplicación no hay necesidad de 
reducir los quebrados á un común de-
ttominador? 
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R . No , pues que no hace falta que sean 

homogéneos para obtener el producto que 
se busca. 

P . Cuántos casos ocurren en la multiplica
ción de los quebrados? 

R . Tres , que son multiplicar un quebrado 
por otro quebrado, multiplicar un entero 
por un quebrado ó un quebrado por un 
entero, y multiplicar un número mixto 
por otro mixto. 

P . Cómo se multiplica un número entero por 
un quebrado ó un quebrado por un entero? 

R . Se multiplica el entero por el numera
dor del quebrado, y al producto se pone 
por denominador el del quebrado; v. g. 
quiero multiplicar el entero 7 por el 

quebrado - i ó el quebrado JL por el 
7 i3 

entero 39 , los coloco según demuestran 
los egemplos 

1.° 7 X ± = : f ! 2.° 3 9 X _ 9 = 3 5 i 
7 7 i3 i3 

y obtendré los productos v ~ que son 
7 " i3 

los que deseaba obtener. 
P . De qué medios deberemos valemos para 

multiplicar los números mixtos? 
R . Reduciendo los enteros á la especie de 

quebrado que les acompaña, multiplican-
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do numerador por numerador y denomi
nador por denominador; egemplo : se 

quiere multiplicar 8 L por 7 _ I lo haré 

del modo siguiente: 

& 8 6 8 7 8 " 

reduzco los enteros 8 y 7 á la especie 
de quebrados que les acompaña , dando 

por resultado los quebrados ~ y , cuyo 
producto es 3o68, 

C A P I T U L O V . 

D I V I D I R Q U E B R A D O S . 

P . Cómo se dividen los quebrados? 
M. Multiplicando el numerador del divi

dendo por el denominador del divisor, 
siendo este producto el numerador del co
ciente; y para sacar el denominador del 
cociente se multiplicará el denominador 
del dividendo por el numerador del d i -
•visor; ó de otro modo, se multiplican en 
cruz los cuatro términos del dividendo y divi-

9or'f y. g. se desea dividir el quebrado - 1 
8 
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por X , y el quebrado 2 | por 1 se colocan 

según demuestran los egemplos 

1.° ~ : X = ¿ Z 2 o i£> . 5 _ 9G 
8 9 56 " 25 ' 6 1I5 

se multiplican los numeradores 3 y 16 
de los dividendos, por los denominado
res 9 y 6 de los divisores, y darán los 
productos 27 y 96 que son numeradores 
de los cocientes; después se multiplican 
los denominadores 8 y 25 de los divi
dendos por los numeradores 7 y 5 de los 
divisores, y estos productos son denomi
nadores de los cocientes que se ape
tecían. > 1 

P . Cuántos casos ocurren en la división de 
los quebrados? 

R . Cuatro; dividir un quebrado por otro 
dividir un entero por un quebrado , d i 
vidir un quebrado por un entero , y d i -
vid ir un número mixto por otro mixto. 

1 • ^ómo se dividirá un entero por un que
brado? <• 

R . Multiplicando el entero por el denomi
nador del quebrado, á cuyo producto se 
pondrá por denominador el numerador 
del quebrado; v. g. se ha de dividir el 

entero 6 por el quebrado i - , se multi-
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plica ol entero 6 por e! de- g . 3 3o 
nominador 5 , y al producto ' ~$ 3 
30 (que es numerador del 
cociente) se pone por denominador el 3 
del quebrado. 

P . Cómo se divide un quebrado por un 
entero? 

R . Se multiplica el entero por el denomi
nador del quebrado y la división queda 
hecha desde luego; Y. g. se intenta d i 
vidir el quebrado J . por el 

5 r 4 . l o — 4 
entero 12, se multiplica el 5 * 1" 
entero 12 por el denomina
dor 5 , y al producto 60 (que es deno
minador del cociente) se pone por nume
rador el 4 que lo era el quebrado. 

P . Cómo se divide un número mixto por otro 
también mixto? 

R . Reduciendo cada entero á la especie de 
quebrado que le acompaña, y después queda 
la cuestión reducida á dividir un quebrado 

por otro; Y. g. el número mixto 13 A 

se va á dividir por 5 —, 
8 

13 i . : 5 ± = 95 . 43 ^ 475. 
7 8 7 5 3oi 

para esto reducénse los enteros 13 y 5 á 
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quebrados y darán los productos 95 y 
4 3 , á los que, y como numeradores de 
los nuevos quebrados, se pondrán por de
nominadores el 7 y el 8 que lo eran de 
los primitivos: multipliqúense en cruz y 
dará el 475 numerador del cociente, y 
el 301 denominador del mismo. 

P . No puede ocurrir alguna vez que baya 
que dividir un quebrado por un n ú m e 
ro mixto y un entero también por un 
mixto? 

M. S i , pero en todos estos casos con redu
cir los enteros á quebrados quedan com
prendidos en las reglas hasta ahora expli
cadas. 

C A P I T U L O V I . 

B E L A V A L U A C I O N D E LOS QUEBRADOS. 

P . Qué es valuar un quebrado? 
Hallar su valor en unidades de especie 

inferior á la que se refiere. 
P . Con qué objeto se valúan los quebrados? 
R . Con el de saber la parte que correspon

de á cada uno de los individuos que , de
biendo percibir una cantidad se encuen
tran con una resta, que por no ser r e 
partible en la clase de unidades de la 
cantidad principal, ha de reducirse á uni
dades inferiores; v. g. fueron repartí-
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dos entre 25 compañeros 86457 dohhnei 
correspondiendo á cada uno 3458 doblones' 
pero como sobran 7 doblones y á percibir 
estos 1 fueran 25 individuos, claro es que 
no los correspondia á doblón , por lo que 
es indispensable reducirlos á la especie i n 
ferior que son pesos; como cada doblón 
tiene cuatro pesos y los doblones son 7 el 
resultado serán 28 pesos, por lo que cada 
uno tocará á 1 peso y sobran 3 pesos 
que cada peso vale 15 rentes hacen 45 rea-
les, que divido entre los 25 compañeros y 
focan á un real y sobran 20 reales ; veo que 
hay todavía unidades de especie inferior á que 
poder reducir los reales á maravedises y 
como cada real vale 34 maravedises tengo el 
resultado 680, que divididos entre los 25 les 
corresponde á 27 maravedises, y sobran 5 
maravedises que desprecio; de suerte que sa
camos el resultado que se apetecía de haber 
dividido 86457 doblones entre 25 individuos, 
que es corresponder á cada uno tres mil cua
trocientos cincuenta y ocho doblones, un 
peso, un real y veinte y siete maravedises. 

P . Según esto cómo se valúa cualquiera 
quebrado? 

R . Multiplicando el numerador por el n ú 
mero que expresa las unidades de especie 
mfenor inmediata que comprende cada 
una de las superiores ó á que se refiere 



— 191 — 
el quebrado; este producto se divide por 
el denominador y el cociente es lo que cor
responde á cada uno. Si queda alguna 
resta se vuelve á practicar lo mismo hasta 
que hecho todas las veces que las distin
tas especies de unidades inferiores que 
comprende la superior lo permitan, se 
llegará á obtener el resultado que se de
sea , como lo demuestra bien el egemplo 
anterior , y concluirán de aclararlo los s i 
guientes: 

Quiere valuarse el quebrado JL de quin
tal , y como que el quintal contiene arro
bas, libras onzas, etc., voy reduciendo las 
restas sucesivas á estas especies inferiores 
por su órden, y saco que JL de quintal 
equivalen á 2 arrobas, 12 libras y S onzas. 
Por el mismo órden valúo los quebrados 2? 

8 i 
de cahiz, A de siglo, v U l de vara. 

9 " 343 

1 . ° | 2 de cahiz son 10 fanegas y 8 celemines. 

2. ° - i . de siglo son 44 años, 5 meses y 10 dios, 

3. ° ~ de vara son 1 pie y 6 pulgadas. 
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I > E L A S F R A C C I O N E S D E C I M A L E S , 

C A P Í T U L O I . 

B E L A E X P R E S I O N D E L A S D E C I M A L E S Y 
REDUCCION D E QUEBRADOS COMUNES A 

D E C I M A L E S . 

P . Qué son fracciones decimales? 
R . Unos quebrados cuyo denominador es 

siempre la unidad seguida de ceros. 
P . Con qué objeto se inventaron las frac

ciones decimales? 
R . Con el de facilitar, uniformar las ope

raciones y evitar los inconvenientes que 
resultan de la ninguna ley que siguen 
los denominadores de los quebrados co
munes. 

P . Cómo formaremos una idea exacta de 
las fracciones decimales? 

R . Concibiendo la unidad dividida en diez, 
ciento, mil , diez mil, cien mi l , etc., par
tes iguales que se denominan décimas, 
centésimas, milésimas, etc., como demues
tra el egemplo siguiente ? principiando á 
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contar las décimas por el. primer gua
rismo de la izquierda. 

2 6 5 7 4 5 8 5 1 6 4 9 6 2 8 7 5&C 
^ 2. g Sh 2. tr a & n 

1 1 1 - L 1 1 i 1- s; i 3. B. 

3 3 
3 3 S 2 § o — — 

3 3 2 S 3 3 I § § 

r i i* i* ' ' i* i* 

P . Si ocurriera leer un número que contenga 
enteros y decimales cómo se haría? 

R . Principiando por los enteros hasta llegar á 
las unidades después de las que se coloca 
una coma para denotar la debida separa
ción de enteros y decimales, y se leen éstas 
según llevamos demostrado en el egemplo 
anterior; v. g. 

&c 6 8 7 5 5 0 9 4 1 2 ^ 6 5 4 2 8 
ra, F* D 

3 2. a a • j » 9 s a 
í» S » K 

S 3 S g g_ B B 

13 
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P . Luego las decimales se leen y escriben 

lo mismo que los números enteros? 
R . S í , pues no hay mas diferencia entre 

unos y otras que en las decimales bay 
que averiguar antes la denominación que 
corresponde al último guarismo. 

P . Cómo se escriben las decimales cuando 
no las acompañan enteros? 

R . Se coloca un cero en el lugar que ocu
parían las unidades si las hubiera , des
pués se pone la coma, y últimamente los 
guarismos decimales; por egemplo: el 
quebrado cero enteros seis millones cuatro
cientas tres mil ochocientos cuarenta y tres 
diez millonisimas, se escribe: 0,6403843. 

P . Qué razón hay para no poner á los que
brados decimales los denominadores que 
correspondan? 

R . No hay otra que la uniformidad que guar
dan de ser en todos ellos la unidad se
guida de tantos ceros como guarismos de
cimales hay, por lo que se suprimen los 
denominadores haciendo veces de tal la 
coma que se coloca entre los enteros (ó 
entre el cero sino hay enteros) y los deci
males; por egemplo: quieren" escribirse 
los quebrados decimales ocho décimas, siete 
centésimas , y doscientas cuarenta y cinco mi 
lésimas; y los números mixtos nueve enteros y 
tres milésimas, y diez y siete enteros y cincuenta 
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V cinco millonésimas, se hará sin suprimir ios 
denominadores como demuestra el egem-
plo l.o, y suprimiéndolos según dice el 2 « 

1.° — , J L i í l 9 3 1 7 55 
1 0 ' 100 ' ^ o o 1 I O O O 1 I000OOO 

2.° 0,8. 0,07. 0,245. 9,003. 17,000053. 

desde luego se conoce cuanto se simpli
fican los quebrados suprimiendo los de
nominadores 10, 100, 1000, 1000000 
toda vez que son innecesarios, si la coma 
nos dice la especie de denominador que 
á cada uno corresponde. 

P . E l valor de las decimales se altera a l 
guna vez? 

R . Siempre que se colocan ó quitan ceros 
entre la coma y los guarismos significa
tivos, disminuye ó acrecenía el quebrado 
haciéndose tantas veces menor ó maxjor como 
expresa la unidad seguida de tantos ceros 
como se pusieron ó quitaron entre la coma; 
pero su valor no se alterará cuando se 
quiten ó pongan ceros á continuación de las 
decimales, porque en este caso resultan 
ios dos términos multiplicados ó divididos 
por un mismo número. También se a l 
tera el valor de las decimales si se acom
pañan con enteros, y se corre la coma á 
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derecha ó izquierda; en #este caso aumen
ta ó disminuye el valor de las decimales 
tantas veces diez cuantos lugares se ha cor 
rido la coma á derecha ó izquierda. 

P . Cómo se reduce un quebrado común á 
quebrado decimal? 

R . Se colocan el numerador y denomina
dor de suerte que correspondiéndose en 
un mismo renglón el numerador sea el 
dividendo y el denominador el divisor; 
si el quebrado es propio no cabrá el d i 
visor en el dividendo, para lo que se 
añadirá al dividendo un 0 , y se pondrá 
otro 0 en el cociente y la coma , se divide 
después , y el guarismo que exprese las 
veces que el divisor cabe en el d ivi 
dendo , se coloca en el cociente después 
del 0 y coma anteriores, siguiendo asi 
la operación añadiendo ceros á las res
tas hasta haber sacado los guarismos 
decimales que se deseen; por egemplo: 
quiere reducirse á quebrado decimal el 

quebrado común - i , colocáse el numera-

dor 9 por dividendo y el denominador 24 
por divisor; y como éste no 
cabe en aquel ninguna vez 90 
se pone 0 en el cociente 180 
después la coma, y 0 en el 0120 
dividendo: éste ya como es 000 

24 

0,375 
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90 puede ser dividido por el divisor 24, 
cuyo cociente es 3 que colocaré en el 
cociente después de la coma; á la resta 
18 añadiré otro 0 , se divide el 180 por 
2 4 , y el cociente 7 se coloca después 
del 3 anterior, siguiendo asi la opera
ción hasta haber obtenido el cociente total 
de cero enteros y trescientas setenta y cinco 
milésimas; que en el egemplo presente no 
puede ser mayor por haber salido cocien
te exacto á la tercera división. 

P . Qué sucede cuando no se obtiene co
ciente exacto? 

R . Que sacadas tantas restas diferentes como 
unidades menos una tiene el divisor, la 
resta siguiente ha de ser una de las an
teriores ó el mismo numerador, por ma
nera que ha de dar el mismo cociente: á 
estas fracciones se las llama periódicas. 

P . Puede hallarse el quebrado común que dió 
origen á una fracción decimal cualquiera? 

R . S i ; pero es preciso valerse de tres me
dios distintos según que la fracción sea 
periódica, no lo sea,, ó sea periódica en 
parte y en parte no. 

P . Cómo se averiguaría en el primer caso? 
R . Poniendo por numerador los guarismos 

significativos , y por denominador la un i 
dad seguida de tantos ceros como guaris
mos signiiicaÜYOs hay; por egemplo: quiere 
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averiguarse de qué quebrado comuú ha 
provenido la fracción decimal 0,375, pon
dré por numerador el 375, y por deno
minador la unidad seguida de tres ceros, 
porque tres guarismos significativos hay en 
el numerador y se convertirá en el que
brado l l l , que simplificado se convierte 

looo 

en JL que es el mismo que produjo al 0,375. 

P . Qué método se observará para averiguar 
en el segundo caso (cuando la fracción 
decimal es periódica) el quebrado común 
de donde ha provenido? 

R . Se pondría por numerador el periodo, 
y por denominador tantos nueves como 
guarismos tiene el periodo , y simplifica
da daria por resultado el quebrado común 
que la dió origen; v. g. quiere averi
guarse el quebrado común que dió o r í -
gen á la fracción 0,363636, se pone por 
numerador el periodo 36 y por denomi
nador dos nueves, que dos son los gua
rismos del periodo, y simplificado nos da
rá el quebrado - i , que es el que dió o r í -
gen á la fracción decimal 0,363636. 

P . Si la fracción decimal tiene ceros antes 
del periodo? 

R . E n este caso después de los nueves en 
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el denominador se ponen tantos ceros 
como habia antes del periodo y después se 
simplifica. 

P . Cómo se averiguaría el quebrado común 
de que provenia una fracción decimal pe
riódica en parte y en parte no? 

R . Multiplicando el número que componen 
los guarismos no periódicos por un .nú
mero que conste de tantos nueves como 
guarismos tiene el periodo, á este pro
ducto se añaden los guarismos que for
man el periodo y la suma será el nume
rador del quebrado que se busca, siendo 
su denominador un número compuesto 
de tantos nueves como guarismos tiene 
el periodo , y ademas tantos ceros como 
guarismos no periódicos habia, y simpli
ficado este quebrado todo lo que se pue
da hallaremos el que se apetecia; v. g. te
nemos la fracción decimal 0,498181 &c., 
y observada la regla anterior obtendremos 

el quebrado común l^2. 
275 

C A P I T U L O I I . 

B E L A SUMA Y R E S T A D E L A S D E C I M A L E S . 

P . Cómo se suman las fracciones decimales? 
11. Colocando los sumandos los unos debajo 
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de los otros, de suerte que las décimas, 
centésimas, &c. se correspondan en co
lumna, y lo mismo las comas que sepa
ran los enteros de las decimales, tírase 
después una raya debajo de los suman
dos y se suman como si fueran números 
enteros, teniendo cuidado de poner en la 
suma la coma que forme columna con las 
de los sumandos; por egempio: quiero su 
mar 0,075, con 25,647, con 4639,00065 
con 0,3, con 0,08040, con 428,09, con 
0,06. Coloco todos estos 
sumandos según la regla 0,075 
dada y como manifiesta el 25,647 
egempio; tiro la raya de- 4639,00065 
bajo del último sumando 0,3 
y principio á sumar por el 0,08040 
5 , último guarismo de la 428,09 
derecha , sigo la suma por 0,06 
el 6 y el 4 de la segunda — " — " 
columna de la derecha, y ^093,25305 
asi sucesivamente hasta la 
primera de la izquierda, teniendo cuida-
dado de no olvidar la coma en la suma, 
que forme columna con las de los su 
mandos; asi que en el egempio propues
to se ha obtenido la suma de cinco mil 
noventa y tres enteros veinte y cinco mil tres
cientas cinco cien milésimas. 

P . No sería indiferente colocar los suman-
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dos sin que las comas guardasen esa po
sición perpendicular? 

B . No, porque observando el método pres-
cripto, sumamos las unidades de cada es
pecie en el lugar que las corresponde. 

P . Las fracciones decimales se suman lo 
mismo cuando van acompañadas con en
teros que cuando no? 

R . Lo mismo; nada influyen los enteros para 
que las reglas sean las mismas en todas 
las operaciones. 

P . Cómo se restan las decimales? 
R . Se coloca el sustraendo debajo del m i 

nuendo ; de modo que las comas que se
paran los enteros de las decimales se cor
respondan en columna, se tira la raya 
debajo del sustraendo y se principia á 
restar por el primer guarismo de la de
recha; v. g. quiere restarse la fracción 
decimal 0,67050 del número 12,86876, 
se coloca el sustraendo 0,67050 debajo 
del minuendo 12,86875, según mani
fiesta el egemplo, se tira 
la raya, y principiado á res- 12,86875 
tar por la derecha se ob- 0,67050 
tendrá la resta doce enteros, 12,19825 
y diez y nueve mil ochocien
tas veinte y cinco cien milésimas. 

P . Si el sustraendo tuviese menos guarismos 
que el minuendo? 
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R . Se colocarían debajo de la raya los de! 

minuendo como eran, hasta llegar al pr i 
mero del sustraendo, por el que ya pr in
cipiaría á restarse; v. g. se ha de restar 
de 245,00675842, el número 98,87564, 
que colocado como dice la regla y el 
egemplo demuestra, se 
pondrían debajo de la 245,00675842 
raya los guarismos 2 , 98,87564 
4 y 8 , y seguida la 146,13111842 
resta , obtendríamos la 
de ciento cuarenta y seis enteros, trece millo
nes ciento once mil ochocientas cuarenta y dos 
cien millonésimas. 

P , Si el minuendo es el que tiene menos 
guarismos cómo podrá restarse? 

R . Se suponen ceros después de los guaris
mos del minuendo, de suerte que pue
dan restarse los del sustraendo de diez 
hasta llegar al primer guarismo, y al que 
se considerará con una unidad menos: 
Y. g. de 25,748 quiere restarse el n ú 
mero 13,0068256, que colocado según 
la regla dada y verificada la 
operación resultará la res- 25,748 
ta que se apetecía, y que 13,0058256 
en el egemplo propuesto 12,7411744 
es doce enteros, y siete mi
llones cuatrocientas once mil setecientas cua
renta y cuatro diez millonésimas. 
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P . Luego son idénticas estas operaciones á las 

que se practican en los números enteros? 
R . S i , con la particularidad de que en este 

tercer caso de las decimales se pueden con
siderar después de los guarismos decimales 
todos los ceros que se quiera sin que su 
valor se altere. 

C A P I T U L O I I I . 

D E L A M U L T I P L I C A C I O N Y D I V I S I O N D E L A S 
D E C I M A L E S . 

P . Cómo se multiplican las decimales? 
R . Del mismo modo que si fueran números 

enteros sin hacer caso de la coma; pero en 
el producto se separan á la derecha con la 
coma tantos guarismos decimales como 
tenian ambos factores; por egemplo: se 
han de multiplicar las fracciones decima
les 0,3425 por 0,66; (^2928 por 0,47; 
0,8645 por 0,37: se .colocan como se. ve 
en los egemplos 1.°, 2.° y 3.° 

1.° 0,3425 2.° 0,2928 3.° 0,8645 
0,66 0,47 0.37 

20550 "20496 60515 
20550 11712 25935 

0,226050 0,137616 0,319863 
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sin hacer caso de que las comas de am
bos factores se correspondan en columna 
se egecuta !a multiplicación, y en los 
productos se separan con una coma tantos 
guarismos decimales como hay en ambos 
factores, á los que , y como no hay en 
teros , se les añade un cero á la izquier
da de la coma que los representa. 

P . Si los números fueran mixtos, esto es, 
que constáran de enteros y decimales, se 
haría lo mismo la multiplicación? 

R . Sin ninguna diferencia que lo explicado en 
los egemplos anteriores: los siguientes 
manifiestan perfectamente esta verdad; 
quiere multiplicarse 45,625 por 9,06; 
623,47 por 2 ,5 ; y 9,4273 por 3,76, v 
colocados según dicho es y verificada la 
operación por el mismo orden, se obtendrán 
los productos deseados en los tres egem
plos propuestos, que son: del 1.° cuatro
cientos doce enteros , y treinta y seis mil dos
cientas cincuenta cien milésimas: del 2.° 
mil quinientos cincuenta y ocho enteros, y 
seiscientas setenta y cinco milésimas', y del 3.° 
treinta y cinco enteros, y cuatrocientas cua
renta y seis mil seiscientas cuarenta y ocho 
millonésimas. 
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1.° 45,625 2 « 623,47 3.° 9,4273 
9,06 ^ 5 3,76 

273750 311735 565638 
410625 124694 659911 

412,36250 1558,675 282819 
35,446648 

P . Si prescindiendo de la coma en el mul 
tiplicando y multiplicador se hacen estos 
números tantas veces mayores como ex
presa la unidad , seguida de tantos ceros 
corno guarismos decimales tienen respec
tivamente, ¿cómo el cociente hallado por 
este medio ha de ser el que se apetece? 

E . ]No hay dificultad alguna en que asi sea, 
si se recuerda que el producto no se a l 
tera siempre que uno de los factores es d i 
vidido por el mismo número que el otro 
factor se multiplicó; y como esto se consi
gue {en las fracciones decimales) separando 
en el producto tantos guarismos decima
les como los dos factores tenian, se verifica 
la verdad de la regla dada, y queda dis
minuido el producto cuanto los factores 
se aumentaron al prescindir de las comas. 

P . Cómo se dividen las fracciones decimales? 
R . Hay dos métodos; pero se expondrá el 

mas sencillo y mas independiente del t a 
lento del calculador para que pueda ha
cerse sin dificultad. E n su consecuencia 
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se colocarán el dividendo y divisor en un 
mismo renglón, completando con ceros el 
término que tenga menos guarismos. H e 
cho ésto se borran las comas y se egecu-
ta la operación como se hace con los n ú 
meros enteros, sin que en el cociente 
haya que hacer cosa ninguna; Y. g. quiero 
dividir 0,8 por 0,16, que observando la 
regla antedicha colocaré el 
dividendo 0,8 un poco des- 0.80 ' 
viado de la raya perpendicu- 00 5 
lar que separa al divisor 0,16 
para poder añadir al 8 un cero, que es 
el que falta para igualarlos en el n ú m e 
ro de guarismos, de suerte que me r e 
sultan 8 0 , cuyo número ya puede divi 
dirse por el 16, hago la división, y ob
tengo el cociente 5 , que es el que de
seaba , porque me dice que el 16 está 
contenido cinco veces en el 80. 

P . Si el divisor tuviese menor número de 
guarismos que el dividendo podrian aña
dírsele también? 

R . Sí, porque lo que aquí es preciso igualar
los para que la división pue
da verificarse con buen éxito; 0,476 
por egemplo: se ha de divi- 076 
dir 0,476 por 0,2, y como 16 
el divisor 2 tiene dos guarís- 00 
mos menos que el dividendo 

0,200 
2,38 

le añadiré dos ceros, y queda la operación 
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reducida á dividir 476 por 200 , que como 
cabe dos veces pongo de cociente 2 , pero aun 
tengo la resta 76 á la que en vez de añadir 
un cero se le quito al divisor, quedándole 
reducido á 20, y por él divido el 76 que me 
da 3 de cociente: coloco este cociente 3 á 
la derecha del 2 anterior después de ha 
ber puesto la coma , á la resta 16 tampoco 
añado un cero sino que se le quito al divi
sor, por lo que está reducido en este ú l 
timo caso á dividir 16 por 2 cuyo co
ciente es 8 , que coloco á la derecha del 
3 anterior ; y asi que el total de dividir 
0,476 por 0,2 es dos enteros y treinta y 
ocho centésimas. 

P . La división de las decimales se verifica 
lo mismo cuando éstas van acompañadas 
de enteros? 

R . Lo mismo, teniendo siempre en cuenta 
que es preciso completar con ceros ios 
guarismos decimales que falte á cualquiera 
de los términos: v. g. . •> , 
se da el numero mix- C ^ f í - I U R ' 
to 646,328 para ser 17« ^ 8 ^ 7 , 6 2 0 8 5 4 7 
dividido por 23,4 co- 014 SaS 
locado que sea , se ad- 00 ^88 

i . 02000 vierte que es preciso „ 
anadsr al divisor dos OIIOO 
ceros'para que tenga 01640 
tres guarismos deci- 000a 
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males como el dividendo: hecho ésto y 
prescindiendo de las comas en ambos t é r 
minos , queda reducida la operación á d i 
vidir 646328 por 23400: se hace la divi
sión como si fueran números enteros, y 
nos dá por producto los dos primeros gua
rismos 27 que son enteros; después de 
los que se pone una coma, se sigue la 
división quitando uno de los dos ceros del 
divisor en vez de añadirle á la resta 
14528, y queda la operación reducida á 
dividir esta resta por 2340, de cuya d i 
visión sale el cociente 6 primer guarismo 
decimal. Sigúese la división quitando ó 
borrando el otro cero del divisor, y resul
ta que se ha de dividir 488 por 234, que 
dá 2 de producto como segundo guarismo 
decimal, siguiendo el mismo orden todo 
lo que se quiera ó hasta que no haya mas 
restas por quien dividir; por manera que 
en nuestro egemplo tenemos que dividien
do 646,328 por 23,4, el cociente es reinle y 
siete enteros, y seis millones doscientas ocho mil 
quinientas cuarenta y siete diez millonésimas. 

P . Las fracciones decimales se valúan tam
bién como los quebrados comunes? 

R . Sí, y para ello hay su regla especial. 
P . Cuál es ésta? 
R . Multiplicar el quebrado decimal por el 

número que expresa las veces que la unidad 
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en que se quiere valuar el quebrado cabe 
en aquella á que se refiere el mismo. 

P . Si aun hay unidades de especie inferior? 
R . Se vuelve á multiplicar el quebrado que re

sulte por el número que exprese las veces que 
la unidad en que se quiere valuar ahora este 
quebrado cabe en aquella á que se refiere, 
continuando por el mismo orden para to
das las especies inferiores que pueda haber. 

P . Si la fracción decimal se multiplica por los 
números que se ha dicho recibe un incre
mento notable , y el resultado no puede ser 
exacto, ¿acaso no se divide por el denomina
dor como se hace con los quebrados comunes? 

R . No hay necesidad , porque la división se 
hace con verdadera exactitud cuando se co-
loea la coma en el producto; por egemplo: 
quiere valuarse el que
brado decimal 0,623 de 05623 de mea. 
mes: colocado el número 30 
según demuestra el egem- 18,690 
pío, y como el mes tiene 24 
treinta dias, multiplicaré 276 
el 623 por 30 y resultará 133 
el producto 18690, del que ^ ~ ' 
separo á la derecha tres 
guarismos con la coma, b" 
pues tres son las decimales 33,600 minutos, 
del número propuesto; asi que obtengo por 
resultado diez y ocho dias y seiscientas no-

H 
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mntámilésimas. Esta nueva fracción deci
mal la multiplico por 24, que son las horas 
que tiene un dia, y me dá el producto 
16360, del que aparto con la coma los tres 
guarismos decimales como hice antes y dá 
por resultado diez y seis horas y quinientas se
senta milésimas; pero como aun hay otra es
pecie inferior á que reducir la fracción que 
resultó que son los 60 minutos que tiene 
una hora hago la multiplicación correspon
diente, y apartados los tres guarismos de
cimales obtengo e! producto total que busca
ba, que son 18 días, 16 horas, 33 minutos 
y seiscientas milésimas de minuto, compren
dido todo en las seiscientas veinte y tres m i 
lésimas de mes. 

Lo mismo se practica en cualquiera otra 
fracción decimal que ocurra, como lo ma
nifiestan los siguientes egemplos: 

1.° 
o.íi de quintal. 

4 
1,64 arrobas. 

25 
320 

128 
1,6,00 libras. 

2.o 
0,87 de doblón. 

4 
1,48 pesos. 

i5 
240 
48 
7,20 reales. 

34 
80 

60 
6,80 maraYed.» 

de o,652 
3 

1,956 píes, 
12 

1912 
956 

11,472 pulgadas, 
12 

5,664 líneas. 
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D E L O S N U M E R O S D E N O M I N A D O S , 

C A P I T U L O I . 

B E L A SUMA Y R E S T A B E LOS NUMEROS 
DENOMINADOS. 

P . Qué son números denominados? 
R . Los que constan de unidades de diferen

tes especies correspondientes todas á un 
mismo género , corno 8 doblones, 3 pesos, 
6 reales y 25 maravedises; 4 siglos, 27 años] 
5 meses, 14 días, 9 horas y 42 minutos. 

P . Qué operaciones se pueden hacer con 
estos números? 

R . Las mismas que con los demás, esto es, 
se suman, restan, multipUcan y dividen. 

P . Cómo se suman los números denominados? 
R . Colocando los sumandos unos debajo de 

los otros, de suerte que se correspondan 
en columna las unidades de cada especie, 
se tira una raya debajo del último suman
do, y se principia la operación por la es
pecie mas inferior que contengan, esto es, 
por la derecha, y la suma constará de solo 
unidades de aquella especie, ó de unidades 



de aquella y de la superior inmediata; en 
el primer caso se colocan debajo de la 
raya formando columna con las de los s u 
mandos; y en el segundo se colocan allí 
las unidades de aquella especie, y las de la 
superior inmediata se llevan á sumarlas con 
las de su columna correspondiente , s i 
guiendo asi la operación hasta que suma
das todas las distintas especies de que cons
ten los sumandos se obtenga la suma total; 
por egemplo: quieren sumarse los números 
denominados 452 varas, 2 pies, 9 pulga
das y 7 lineas; con 69 varas, 11 pulgadas 
y 5 líneas; con 73 varas, 1 pie y 3 líneas; 
y con 6 varas , 2 pies y 7 pulgadas; colo
caré todos los sumandos, como dice la r e 
gla y manifiesta el egemplo: 

( 2 (2 ( 1 
452 varas. 2 P»". 9 Pagadas. 7 líneai. 

69 » 0 » 11 « 5 )) 
73 » 1 » 0 » 3 » 

6 » 2 » 7 » 0 » 

602 » 7 28 15 
1 » 4 » 3 » 

Principio á sumar por la especie inferior 
que son las lineas y hallo la suma 1 5 , que 
por contener 1 pulgada y 3 líneas, pongo 
la 1 encima de la columna de las pulgadas 



y las 3 líneas debajo de la suma 15, sin qu® 
vuelva á hacer caso del 15 referido y sí 
del 3 ; hago lo mismo con las pulgadas y 
resultaron 2 8 , que como hay 2 pies y 4 
pulgadas, coloco el 2 encima de la colum
na de los pies y el 4 debajo del 28 , sin 
que de éste vuelva á recordarme: sigo á 
sumar la columna de los pies y obtengo la 
suma 7, en la que hay 2 varas y 1 pie, 
coloco estos números en sus correspon
dientes lugares , como hice en los casos 
anteriores, y siguiendo la operación ob
tengo la suma total de 602 varas, 1 pie, 
A pulgadas y 3 líneas: lo mismo se hace 
con todos los números denominados- que 
puedan ocurrir, como manifiestan los s i 
guientes egemplos: 

1.° 2.° 
(3 (a (3 (3 (3 
85 f.s 9 es 2 q.s J267 dob.s 3 pesos. i4 rs. 29 mi. 

124 » 11 » 1 » » 2 *> 9 » 17 » 
32 » 3 >> o » 200 x 1 » i i » 25 » 
yo » 2 » 3 » 77 » o » 10 » 18 » 
4 » O >» O » 64 » 2 » 7 » 32 » 

19 » 10 » 2 » io3 >» 3 >> 2 » 6 » 

33? » 3? 8 2289 » 14 56 127 
1 » o » a 1» 11» 25 w 

P . Cómo se restan los números denomi
nados? 

R . Colocando el minuendo debajo del sus-



traendo, de modo que las unidades de 
cada especie se correspondan en colum
na , se tira una raya debajo del sustraen-
no y se principia á restar por la colum
na de especie inferior; v. g, quiere res
tarse de 46 moyos, 9 cántaras y 25 cuar
tillos, 19 moyos , 5 cántaras y 14 cuar
tillos. 

Colocados el minuendo y sustraendo, 
según dice la regla y manifiesta el egemplo] 

46 moyos. 9 cántaras. 25 cuartllloss. 

19 » o » 14 » 

27 » 4 » 11 » 
se principia la operación por los cuar-
íiUos, que es la especie inferior y resul
ta la resta 1 1 : sigúese á las cántaras que 
es la inmediata y se tiene la resta 4; 
últimamente se pasa á los moyos y resul
ta que restando 19 moyos, 5 cántaras y 
14 cuartillos, de 4 6 , 9 y 2o respectiva
mente , la diferencia es 27 moyos, 4 cán
taras y 11 cuartillos. 

P . Si alguna especie de unidades del sus
traendo fuese mayor que la correspon
diente del minuendo? 

R . E n ese caso se tomaría de la especie su
perior inmediata una ó dos unidades que, 
descompuestas en las de especie inferior 
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y unidas á las de esta clase del sustraen-
do podría verificarse la resta, colocan
do esta suma encima del número da
do; un egemplo lo hará mas palpable: 

( 4 (23 (50 
14 doblones. 1 peso. 9 rs. ±Q mrs. 

9 » 3 )) 14 » 32 » 
4 » 1 » 9 » 18 )> 

quiere restarse de 14 doblones, 1 peso, 
9 reales y 16 maravedises; 9 doblones, 
3 pesos , 14 reales y 32 maravedises: 
coloco el minuendo y sustraendo según 
se ha dicho, desde luego observo que de 
16 no puedo restar 32, que son los ma
ravedises del sustraendo; y para poderlo 
verificar tomo una unidad de la columna 
de los reales, que como cada uno son 34 
maravedises, unidos á los 16 del sustraen-
do hacen 50 , de los que ya puedo restar 
los 32 del sustraendo. E s preciso tener 
muy presente al restar las unidades de la 
segunda especie que el minuendo tiene una 
ó dos menos que las que su número r e 
presenta por haberse sacado para descom
ponerlas en las de especie inferior: lo mis
mo se hace en las siguientes clases de un i 
dades en que ocurra ser menor el número 
del minuendo. 
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C A P I T U L O I I . 

1)E L A M U L T I P L I C A C I O N T D I V I S I O N D E L O S 
NUMEROS DENOMINADOS. 

P . Cómo se multiplicarán los números de
nominados? 

R . Tres son las reglas que han de obser
varse para egecutar esta operación y que 
deben practicarse para obtener el verda
dero producto: 

1 . ̂  Se reducirán el multiplicando y el 
multiplicador á la menor de sus especies. 

2. a Después de reducidos los dos fac
tores se multiplican entre sí. 

3. a Divídese el producto por el n ú 
mero que expresa las veces que la un i 
dad de especie inferior del multiplicador 
cabe en la mayor, y este cociente son 
las unidades de especie inferior del mul 
tiplicando , que pueden reducirse á las 
de la especie superior propia. 

P . E n la multiplicación de los números de
nominados hay necesidad de conocer cada 
factor? 

B . Sí, porque el multiplicando es el de la espe
cie que se busca en el producto; por egem-
plo: se quiere averiguar cuanto valen 9 f a 
negas y 3 celemines á 82 reales y 18 mará -
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vedises; como lo que busco son reales y ma
ravedises el multiplicando será 82 reales y 18 
maravedises, por cuya razón le reduciré 
á la menor de sus especies siendo el pro
ducto 2806 maravedises; haré lo mismo 
con el multiplicador y se convierte en 
113 celemines, multiplico entre si estos 
dos productos , y el que resulta de esta 
multiplicación es 317078; divido este pro
ducto por 12, que son los celemines que 
tiene una fanega, y el cociente 26423 
son los maravedises que valen las 9 fa
negas y 5 celemines, que reducidos estos 
26423 maravedises á reales obtengo 777 
reales y 5 maravedises, que es el producto que 
deseaba hallar. 

P . Pudiera suceder que al practicar las re
glas 1.a, 2.a y 3.a el resultado saliese 
inexacto? 

R . No, porque lo mismo son 9 fanegas y 
5 celemines que 113 celemines; y 82 rea
les y 18 maravedises que 2806 marave
dises, que es lo que en la 1.a se nos pres
cribe. E n la 2.a tomamos cada fanega tan
tas veces mas como celemines contiene; pero 
como al practicar la 3.a la dividimos por 
el mismo número queda compensado el 
aumento anterior, se halla el valor que se 
busca, y se satisface á la cuestión del mis
mo modo que se propuso. 
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P . Cómo se dividen los números denomi

nados? 
R , No perdiendo de vista las tres reglas 

siguientes: 
1 . a Se reducirá el divisor á la me

nor de sus especies. 
2. a Se hará la división empezando 

por las unidades de especie superior del 
dividendo, reduciendo á la especie i n 
ferior inmediata la resta que quedase, 
de cuyo producto y las unidades de esta 
especie que hubiese se hará la división se
gunda vez, y aun mas veces si mas restas 
hubiera. 

3. a Se multiplica todo el cociente por 
el número que expresa las veces que la 
unidad de especie inferior del divis.or está 
contenida en la mayor, empezando por 
las de especie inferior del cociente para 
añadir á la inmediata las de especie su
perior que resultáran, y este producto 
será el cociente que se busca: el siguien
te egemplo acabará de manifestar la apli
cación de estas reglas. 

Se sabe que 5 varas y 2 pies han cos
tado 46 pesos y 7 reales; si quiere ave
riguarse á como á costado la vara, d i 
vidiré los 46 pesos y 7 reales por 5 va
ras y 2 pies. E n este egemplo se conoce 
el dividendo en que es el de la misma 
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especie que lo que se busca, asi que prac
ticada la primera regla el divisor que
da reducido á la menor de sus especies, 
esto es, las 5 varas y 2 pies á 17 pies* 
como se manifiesta: 

Como 46 pesos 
entre 17 les toca 46 pesos 7 rs. L 1 
á 2 , los Coloco en Jj? ' a pesos u r s . 
el lugar del co- ~ — , 3 
cíente y la resta 12 120 Q 33 

multiplicare por 
15 , y al producto 7 
180 añadiré los 7 l8»7 
reales, divido los 0 ^ 
187 por 17 y veo 
que cabe 11 veces sin dejar resta, multi
plico el 2 y el 11 del cociente por 3 , que 
son los pies que tiene una vara y saco el 
producto 8 pesos y 3 reales, valor de cada 
vara. 

P . Las operariones hechas con los nümcnos 
quebrados, decimales y denominados cómo 
se probarán? 

R . Del mismo modo que se hace con las de 
los números enteros. 
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D E L A E L E V A C I O N i P O T E N C I A S Y E X T R A C 
CION D E R A I C E S , D E L A S R A Z O N E S Y P R O 
P O R C I O N E S , Y D E L A S R E G L A S D E T R E S , 

COMPAÑIA, A L I G A C I O N É I N T E R E S . 

C A P I T U L O I . 

B E L A E L E V A C I O N A L CUADRADO Y A L CUBO, 
Y D E L A E X T R A C C I O N D E L A R A I Z CUADRADA 

Y CÚBICA. 

P . Qué entendemos por potencia de un n ú 
mero? 

R . E l producto que resulta de multiplicar
le por si mismo cierto número de veces; 
por manera que si se le multiplica una vez 
resulta la segunda potencia ó cuadrado, si 
dos veces la tercera ó cubo, y asi sucesi
vamente la cuarta, etc. 

P . Cómo se indicará que un número se ha 
de elevar á una potencia? 

R . Poniendo el número y á su derecha un 
poco mas elevado otro , que se llama ex
ponente, y expresa la potencia á que se 
eleva el anterior; v. g. se quiere elevar 
al cuadrado el número 8 se escribirá 8 a. 



esto es, ocho elevado á dos é al cuadrado, 
porque 8.a = 8 X 8 . 

P . Si el número fuese complicado? 
R . Se cierra dentro de un paréntesis ponien

do el exponente fuera y á la derecha; v. g. 
( 3 + 4 4 - 7 — 6 ) 3 , que se lee tres, mas 
cuatro, mas siete, menos seis elevado á tres', 
y (3 + 4 + 7 — 6 ) . 3 — ' i 12 que es el cubo. 

P . Según lo dicho es muy sencillo elevar 
cualquiera cantidad á 1.a, 2.a, 3.a, &c. 
potencia? 

R . No hay dificultad alguna; pero aun ha
remos mas fácil é intelegible ésto ponien
do los cuadrados, cubos, &c. de los n ú 
meros dígitos y el 10 , como manifiesta 
la tabla siguiente: 

Raices. 

Cuadrad.s 

Cubos 

4.a poten." 

64 125 

256 625 

6 

36 

216 

[296 

7 

49 

343 

2401 

8 

64 

5l2 

4090 

729 

10 

IDO 

IODO 

656i xoooo 

E n ella hallamos al primer golpe de 
vista las raices de las cantidades (que son 
las potencias primeras), la potencia segun
da ó cuadrado, la tercera ó cubo, y la cuar
ta potencia. 



P . Qué es raiz de una cantidad? 
R . Aquel número que multiplicado por si 

mismo cierto número de veces ha producido 
la cantidad cuya raiz se busca, por lo tanto 
se llama raiz cuadrada de un número á 
aquel, que multiplicado por sí mismo um vez 
ha producido el propuesto; y raiz cúbica á 
aquel que multiplicado por su cuadrado ha 
dado de producto el que se considera. 

P . Cómo se indica que se quiere extraer la 
raiz cuadrada de un número? 

R . Poniendo el signo radical que es éste V 

debajo el número cuya raiz se va á ex
traer , después el signo de igualdad, y 
últimamente la raiz extraída; v. g* se 
quiere extraer la raiz cuadrada del 9, 
y como ésta es 3 , se coloca como se ha 

dicho V 9 = 3 ; y se lee raiz cuadrada de 
nueve igual á tres. 

P . Cómo se extraerá la raiz cuadrada de 
un número? 

R . Si consta de uno ó dos guarismos es 
fácil la operación con solo mirar la tabla 
anterior ; pero si consta de tres ó mas 
cifras, en este caso otros son los medios 
que deben observarse. Quiere extraerse 
la raiz cuadrada del número 576, se 
colocará en forma de división como de-



muestra el egemplo, quedando el lugar 
del divisor para ir colocando los guarismos 
radicales según vayan saliendo: se divide 
el número dado en por- * 
ciones de á dos guarismos 5,76[24 raiz. 
de derecha á izquierda, f ' 
aun cuando la última por- 17,6 
cion tenga un solo gua- 4 4 
rismo , como sucede en el 17 6 
egemplo propuesto: se ex- "Q 
trae la raiz de la primera 
porción 5 que es 2, cuyo 2 se coloca en 
el lugar destinado: se cuadra el 2 y el 
cuadrado 4 se resta del 5, cuya resta 1 
se pone debajo de la raya que al efecto 
se t i ró , y á su derecha se coloca la se
gunda porción 76 , separando con una 
coma el 6 ; el residuo 17 se divide por 
el duplo de la raiz hallada 2, cuyo duplo 
4 se escribe debajo del 17. E l cociente 4 
(que resultó de dividir el 17 por el du
plo 4) se coloca al lado de la raiz halla
da 2 , resultando que la raiz cuadrada 
de 376 es 24. 

P . Estas operaciones pueden comprobarse 
para que , convencido de su certeza el 
calculador, camine con seguridad en sus 
operaciones? 

R . No hay dificultad ninguna, y con!ra
yéndonos al egemplo propuesto, haremos 
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la comprobación deseada y que en el mis
mo se indica. Para ello se baja la segun
da cifra 4 de la raiz hallada, al lado 
del divisor 4 , puesto debajo del 11 y el 
44 que resulta se multiplicará por el mis
mo cuatro de la raiz, dándonos por pro
ducto 176, que restado del 176 de arr i 
ba dá la resta 0 , por estar la operación 
bien hecha. Lo mismo se extrae la raiz 
cuadrada de cualquiera número que se 
proponga. 

P . E n los números quebrados se extrae 
la raiz cuadrada lo mismo que en ios 
enteros? 

R . E n el método de verificarlo no bay 
diferencia ninguna ; pero si en que en 
éstos es preciso sacar la del numerador y 
la del denominador por separado; v. g. 
las raices cuadradas de los quebrados 

— y —- son -— y _ , esto es, -5- = - . 
1 2 1 I I 

y T44 ~ Tz 
P . Cómo se extrae la raiz cúbica de un 

número? 
R . Si consta de cuatro ó mas cifras se 

divide en porciones de tres empezando 
por la derecha, si bien la última por
ción de la izquierda puede tener una ó 
dos solamente , el egemplo siguiente nos 
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patentizará mejor el método de hacerlo. 
Uuiere extraerse la raíz cúbica del n ú 
mero 6028368, y colocado según mani-
íiesta el egemplo, 
se divide en por- 6,028,568] 182 raíz. 
ciones de tres cifras; 1 ! — 
después se extrae la k { ) 2o 
raiz cúbica de 6 3 
que es 1 , colocán- 5^32 
dola en el lugar des- ~ 
tinado á la raiz; cu- t)1965,68 
bicado el 1 y resta- ^72 
do del 6 se tendrá 6028368 
el residuo 5, al lado OOOOtT 
del cual se bajará 
la Porci011 l u i e n t e 028, que unidas al 5 
~ e n 5028; sepárese'con una coma 
H tr ni ' I M 8 28] y el 50 se divide por 
el triplo del cuadrado 1, y el cociente 8 
se pone a continuación del 1 ; por ma
nera tenemos ya 18 en la raiz, se 
eleva al cubo 18 y dá de producto 5832, 
que restado de las dos porciones toma
das arriba, esto es, de 6028, dá el re
siduo 196 , á cuyo lado se baja la por-

ro 196368, sepárense las dos últimas c i -
Iras 68 con una coma, y el residuo 1965 
se dividirá por 972, que es el triplo del 
cuadrado de la raiz hallada 18; el co-

15 
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cíente 2 se pone al lado del 18 de la 
raiz 18 y será 182 raiz cúbica, porque ele
vada al cubo produce el número propues
to 6028568 sin dejar resta ninguna. 

C A P I T U L O I I . 

B E L A S RAZONES Y PROPORCIONES. 

P . Qué se entiende por razón? 
R . E n general es ia comparación de dos 

números. 
P . Cómo se llaman éstos? 
R . E l que se compara se llama antecedente, 

aquel con quien se compara consecuente, 
los dos se llaman términos de la razan, 
y lo que resulta se denomina exponente 
de la razón ó simplemente razón. 

P . Las razones cómo se dividen con relación 
á los guarismos de que constan? 

R . E n razones de igualdad , y de mayor ó 
menor desigualdad. Se llaman de igualdad 
cuando el antecedente y consecuente son igua
les; de mayor desigualdad cuando el con
secuente es menor, y de menor desigualdad 
cuando el consecuente es mayor.' 

P . Tiene algún objeto la comparación de 
dos números? 

R . S i , porque es el medio do ver la dife
rencia que media entre ellos ó las ve -
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ces que uno está contenido en el otro 

P . Cómo se llaman las razones que forman 
en uno y otro caso? 

R . E n el primero se llaman razones aritmé-
hcas, y en el segundo geométricas. 

P . Se escriben las unas lo mismo que las 
otras? 1 

R . No, porque las aritméticas se escriben 
poniendo primero el antecedente , des
pués un punto que significa es aritméti-
mente á y luego el consecuente; v. g. 9. 
5, 24. 16, que se lee nueve es aritmética-
mente á cinco, y veinte y cuatro es aritméti
camente á diez y seis; pero las geométri
cas se escriben poniendo el antecedente, 
después dos puntos que significan es geo
métricamente á y luego el consecuente-
v . g . 7 : 4 , 22 : 6, 49 : 14 , que se leen 
siete es geométricamente á cuatro, veinte y 
dos es á seis, cuarenta y tiueve es á catorce. 

P . Cómo se hallarían los ex ponent es de las 
razones aritméticas y geométricas? 

R . E l de las primeras restando el consecuente 
del antecedente, y el de las segundas divi
diendo el antecedente por el consecuente; y a 
9 . 4 = 5 , 1 8 : 6 = 3. b' 

P- Qué es proporción? 
R . La igualdad de dos razones de una mis

ma especie, por lo que la proporción es 
también aritmética ó geométrica según 
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que se compone cíe razones de una ú otra 
especie. 

P . Cómo se escribe una proporción aritmética? 
B.. Poniendo primero eí antecedente de la 

primera razón , después un punto , en 
seguida el consecuente, después dos pun
tos que quieren decir como; y úl t ima
mente el antecedente, el punto y conse
cuente que forman la segunda razón; v. g. 
1 2 . 4 : 1 9 . 1 1 . 

P . Cómo se escribe una proporción geo
métrica? 

R . Se pone la primera razón, después cua
tro puntos que quieren decir cerno, y ú l 
timamente la segunda razón; Y. g. 7 : 
5 :: 28 : 20, 

P . Cómo se conocerá si una proporción es 
exacta? 

R . Si es aritmética es indispensable que ¡a 
suma de los medios sea igual á la de los ex
tremos ; y si geométrica el producto de 
multiplicar los dos medios entre si , ha de 
ser igual al que resulte de la multiplica
ción de los extremos también entre s i ; Y. g. 
la razón aritmética 8 . 5 : 1 4 . 1 1 es lo 
mismo que o +• 14-~8 + 1 1 : la razón 
geométrica 9 : 7 : : 36 : 28 , es lo mismo 
que 7 X 3 6 = 9 X 2 8 . 

P . Cómo se dividen las proporciones? 
R . E n discretas y continuas, llamándose 
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discretas cuando los medios son diferentes, 
y continuas cuando son iguales. 

P . Cómo se escribe una proporción continua 
geométrica? 

R . Poniendo primero un número cualquie
ra , después los dos puntos, luego un 
múltiplo cualquiera de este número que 
servirá para representar todos los me
dios, y últimamente los consecuentes: 
v. g. 6 : 3 6 : : 3 6 : 216 : : 3 6 : 1296, ó sí 
se quiere suprimir el medio 36 por ser 
igual en todas, se pone al principio este 
signo ~ que quiere decir que el segundo 
término es igual, por lo que contrayéndonos 
al egemplo propuesto queda reducido á 
éste 6 : 36 : 216 : 1296, y se lee seis 
es á treinta y seis, es á doscientos diez y 
seis, es á mil doscientos noventa y seis. 

P . Las proporciones geométricas pueden tras-
formarse sin que dejen de ser tales? 

S Sí, lo cual sucede frecuentemente cuando 
, se las alterna ó se las invierte. 
P . Qué es alternar una proporción? 
R . Comparar antecedente con antecedente 

I consecuente con consecuente; v. g la 
proporción 1 4 : 7 : : 2 4 : 17 queda alter
nada de este modo 14 : 24 :: 7 : 17. 

P . Qué es invertir una proporción? 
R . Comparar consecuente con antecedente 

en cada razón, esto es, poner los medios 
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en el lugar de los extremos y viceversa; v, g. 
la proporción 8 : 32 :: 6 : 24 queda inver
tida escribiéndola 32 : 8 :: 24 : 6. 

P . Qué casos ocurren en las proporciones 
geométricas? 

R . Tres principales que conducen á varias 
cuestiones , y son: 

1 . ° Hallar el cuarto término de una 
proporción cuando solo se conocen los 
otros tres: esto se consigue multiplicando 
entre sí los dos medios conocidos y partien
do por el extremo conocido; v. g. quiere 
hallarse el cuarto término de la propor
ción 6 ; 1 8 : : 8 : — lo egecutaré anun
ciando la operación con la siguiente fór
mula — = 24 , por lo que la propor
ción será 6 :18 :: 8 : 24. 

2. ° Hallar un tercer término continuo 
proporcional geométrico á dos números 
dados. 

Para este caso se cuadra el segundo n ú 
mero , y su cuadrado se parte por el p r i 
mero cuyo cociente es el término buscado; 
v. g. quiere hallarse un tercer término á los 

números 4 y 14, y será 2A = . i 2 Í = 49, 

y por consiguiente la proporción 4 :14 
1 4 : 4 9 . ' 

3 . ° Hallar uñ medio proporcionad 
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Para obtenerle se multiplican los dos térmi* 

nos entre sí, se extrae la raíz cuadrada del pro
ducto , y esta raiz es el medio proporcional que 
se busca; v. g. quiere hallarse un medio 
proporciona! entre los números 3 y 12 , y 

será Vsxi2 = ym^C), y por lo mismo 
la proporción 3 : 0 : : 6 : 1 2 ó - i f 3 : 6 : 12. 

P . Entre las proporciones aritméticas y geo
métricas hay alguna analogía? 

R . Muy grande, porque las proporciones 
aritméticas se convierten en geométricas 
con solo sustituir la operación de multiplicar 
á la de sumar; dividir á la de restar; cua
drar á tomar el duplo, y extraer la raíz 
cuadrada á la de tomar la mitad. 

P . Cuando hay quebrados en una proporción 
geométrica se pueden quitar? 

R . No hay dificultad alguna pasando el de
nominador del quebrado por multiplican
do del segundo término si está el quebrado 
en el primero; si está el quebrado en el 
segundo pasará su denominador por mul
tiplicando al primero; y si está en el ter
cero también al primero; por egemplo: 

se tienen las proporciones — : 6 :: 27 : . . . , 

6 : —-:: 85 : . . . y 8 : G :: -Z-; observando 
7 9 

lo dicho se convertirán: 



1 . a en 3 : 7 X 6 
2 . a en 6 X 4 : 3 : 
3. ̂  en 8 X 9 : 6 

— §32 
2 7 : . . 
8 5 : . . 

7 : . . 

ó 3 
ó 24 
ó 72 

42 
3: 
6 

27: . . . 
85 : . . , 

7 : . . . 

P . Si algunos de los términos de una pro
porción fueran números mixtos? 

R . Se reducen á la clase de quebrados que 
les acompañan y la operación queda re
ducida á la anterior. 

P . Qué propiedades se observan más princi
palmente en las proporciones geométricas? 

R , Varias, que expondremos: 
1 . a Son iguales los consecuentes de 

una proporción cuando lo son sus ante
cedentes. 

2. a Se puede formar proporción con 
las razones de una proporción que son 
iguales á dos de otra. 

3. a La suma de antecedentes es á la 
de consecuentes, como un antecedente es 
á su consecuente. 

4. a L a diferencia de antecedentes es 
á la de consecuentes, como lo es 1^ de 
un antecedente á su consecuente. 

5. a La suma de antecedentes es á la 
de consecuentes, como la diferencia de 
antecedentes es á la de consecuentes. 

6. a La suma de antecedentes es á su di
ferencia como la de consecuentes á la suya. 

P . Si dos ó mas proporciones se multipli-
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cáran ordenadamente cuál sería el r e 
sultado? 

R . Una proporción compuesta. 
P . Para formar proporción con razones que 

en la una fuera antecedente lo que en la 
otra consecuente qué sería conveniente 
hacer? 

E . Omitir el término común formando la 
proporción con los otros. 

C A P I T U L O I I I . 

D E L A R E G L A D E T R E S . 

P . Qué eá regla de tres? 
R . Aquella por cuyo medio hacemos apli

cación del modo de hallar los efectos por 
la causa, conocida la dependencia que en
tre sí tienen ó al contrario, ó lo que es 
lo mismo hallar uno de los términos de 
una proporción en la que se conocen los 
otros tres para la resolución de varias 
cuestiones. 

P . De cuántas maneras es la regla de tres? 
R . Se divide en simple y compuesta, y la 

simple se subdivide en directa é inversa. 
P . Qué es regla de tres simple? 
R . Aquella en que para determinar el efec

to ó la causa solo se atiende á una c i r 
cunstancia. 
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P . Cuál es la compuesta? 
R . Aquella en la que hay que atender á dos 

ó mas circunstancias. 
P . Cuándo la regla de tres se llama directa 

y cuando inversa? 
R . Directa cuando por ella se trata de ave

riguar el efecto que produce una causa ó 
la causa de que proviene un efecto , si 
se conoce el efecto producido por una 
causa de la misma especie; é inversa 
cuando por ella se quiere averiguar la 
causa que se necesita para producir, junta 
con otra dada, el mismo efecto produci
do por dos causas de la misma especie. 

P . Cuántas partes contiene toda cuestión 
que conduce á una regla dada? 

I L Dos, que son el supuesto y la pregunta, 
en el 1.° se dá la dependencia que tiene 
la causa con el efecto; y la 2.a incluye 
la causa ó efecto que se dá para deter
minar el efecto ó causa que se busca. 

P . Cómo se planteará una regla de tres 
directa? 

R . Poniendo por primer término la canti
dad principal del supuesto, después la otra 
de la misma especie , seguidamente la 
tercera , y el cuarto término será el que 
se desea hallar; v. g. se sabe que 6 hom
bres ganan al dia 84 pesos , y se desea 
averiguar en igualdad de circuntancias 



cuánto ganarían 18 hombres. E n este 
egemplo son pesos los que se desean h a 
l lar , para lo que con las dos cantidades 
conocidas de una misma especie forme
mos la primera razón ; y con la otra y 
la que se busca la segunda razón; asi que 
contraendonos al egemplo anterior la pro
porción será ésta: 

6 homb.ses : IShomb.s:: 84 : pesos : . . = 
6 : 1 8 : : 8 4 : 252. 

P . E s indiferente que el número que se desea 
encontrar sea mayor ó menor? 

R . No , porque la colocación de los té rmi
nos conocidos es distinta en ambos casos; 
asi es que si el número que se busca ha de 
ser mayor, el consecuente de la primera 
razón ha de ser también el mayor de los 
dos conocidos de una misma especie; y 
si es menor , el menor será el consecuen
te de la primera razón. 

Entendido lo expuesto, resolveremos a l 
gunas cuestiones: 

1.a 26 obreros han abierto en un tiem
po cualquiera 182 varas de una zanja 
¿para abrir 728 cuántos obreros serán 
necesarios? 

182 v . s : 728 v . s : : 26ob.s:... — 728 X 2 6 _ 

104 = 1 8 2 : 728 : : 2 6 : 1 0 4 , 
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simple y directar porque no bay que aten
der mas que á una sola eircunstancia por 
la que se va á buscar la causa de que pro
viene un efecto, 

2. a Para formar un soto se necesitan 
8124 pies de olmo, distando entre sí 8 
cuartas , ¿cuántos serían necesarios si se 
colocasen á 12 cuartas de distancia? 

12 : 8 :: 8124 : . . = 8 l ^ x.8. = 5 4 1 6 = 

1 2 : 8 : : 8124 : 5416 

simple é inversa. 
3. a Se sabe que 12 caballos en 6 días 

han conducido un carruage 48 leguas , y 
se quiere saber 20 caballos en 9 días á 
cuántas leguas le conducirán ; desde lue
go se ve que es compuesta, porque la r a 
zón que tienen las 48 leguas y las leguas 
que buscan depende de las razones 12 
caballos á 20 caballos y de 6 días á 9 días, 
por lo que las 48 leguas y las que se 
buscan están en razón compuestas de los 
caballos y los días y tendremos planteada 
la regla del modo siguiente: 

12 caballos: 20 caballos) ,0 , 
6 d í a s . . . . : 9 d ías . . . . { 48 leSuas- — 

ó de este modo 12 X 6 : 20 X 9 : :48 : . . = 
72 :180 48 : 1 2 0 . 
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CAPITULO I V . 

B E LAS REGLAS D E COMPAÑÍA, ALIGACION 
INTERÉS Y FALSA POSICION. 

P . Qué es regla de compañía? 
R . L a que enseña á determinar cuánto 

corresponde de ganancia ó pérdida á cada 
uno de los que pusieron su caudal con 
objeto de obtener el lucro con propor
ción á lo que impuso. 

P . De cuántas maneras es? 
R . Simple y compuesta ó con tiempo. 
P . Cuándo la regla de compañía se llama 

simple? 
R . Cuando el caudal de cada uno perma

nece el mismo tiempo en fondo, en cuyo 
caso no hay mas que sumar lo que pusie
ron todos, y se tendrá que esta suma es á la 
ganancia total, como lo que puso cada um es 
á lo que pueda corresponderk , un egemplo 
lo hará mas perceptible. Cuatro hicieron 
una compra ds granos, poniendo el í .c 120 
pesos, el 2.° 160 pesos, el 3.° 80 y el & o 
96, ganaron 102 pesos; quiere averiguarse 
cuantos pesos corresponde á cada um. S u 
mados los pesos que todos pusieron nos 
«a 4o(), que es el primer término; 102 
ganancia total, el segundo; y el tercer tér -
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mino es en cada proporción lo que cada 
uno puso, como se ve: 

456 5102 :: 120 : 26 S parte del 1.° 

456 : 102 :: 160 : 35 ^ parte del 2.« 
456 1 

456 : 102 : 

456 :102 : 

8 0 : 17 ^ 2 parte del 3.° 456 
96 : 21 21^ parte del i o 

456 1 
Prueba... 102 pesos de ganancia. 

P . Cuándo es la regla de compañía com
puesta ó con tiempo? 

R . Cuando el capital de cada uno no lia 
estado en el fondo común el mismo tiem
po. E n este caso se multiplica lo que cada 
uno puso por el tiempo que lo ha tenido 
en fondo , considerando estos productos como 
si fueran capital puesto á un mismo tiempo, 
porque lo mismo da poner dos mil duros 
en dos años que cuatro mil en uno ; hecho 
esto se resuelve como la anterior ; v. g. 
tres concertaron especular uniendo sus res
pectivos capitales; el del 1.0 era de 225 duros 
y le tuvo en fondo 2 años, el del 2.° de 
385 duros y le tuvo 4 años en el fondo co
mún, y del 3.° de 145 duros y le ha te
nido 3 años, ganaron 151 duros, icuánto 
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corrnponderá á cada umol Observada la 
regla anterior, se convierte el capital del 
l.G en 450 duros por un a ñ o , el del 2 0 
en 1540, y el del 3.° en 435 duros, 
como demuestra el siguiente egemplo: 

2 4 2 5 : 1 5 1 : : 450 

2425: 151 :: 1540 

2 4 2 5 : 1 5 1 : : 435 

28 4 ^ parte del 1.° 
2425 

95 ^ parte del 2 .° 2425 
27 ^ parte del 3.° 

Prueba... 151. 

P . Qué es regla de aligación? 
R . L a que enseña el método de hallar el 

precio á que se ha de vender la unidad 
de la mezcla de varios géneros , ó el de 
hallar la porción que de cada género 
puede mezclarse para venderlos á un pre
cio determinado. 

P . E n los dos casos se practica del mismo 
modo? 

K . No , porque en el primer caso se mul
tiplica cada número de los que expresan 
las cosas que se han mezclado por el 
que expresa su valor, se suman estos 
productos dividiendo esta suma por la que 
resulta de los números de las cosas mez
cladas; v. g. se han mezclado 3 arrobas de 
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cacao de á 50 reales con ¿L de á 30 y con 
2 ó 66 reales, se pregunta ¿ á cómo se 
venderá la arroba de esta, mezcla para no 
perder? se multiplican las 3 arrobas por 
50, las 4 por 30 y las 2 por 6 6 ; y la 
suma 402 de los productos 150, 120 y 132 
se dividen por 9 , número de las arrobas 

mezcladas, dando por cociente 44 rs. y - | . 

precio al que la mezcla puede venderse. 
P . Cómo se practica en el segundo caso? 
R . Tomando de la especie de mayor valor un 

número de unidades igual á la diferencia 
que hay del número de unidades áe me
nor valor al precio medio, y de la espe
cie de menor valor otro igual á la dife
rencia entre el precio medio, y el número 
de unidades de mayor valor; v. g. Para 
vender la fanega de cebada á 22 reales se 
quiere mezclar cebada de á 16 reales fanega 
y de 26, ¿ cuántas fanegas se tomarán de cada 
dase? observando la regla anterior prac
ticaremos la operación como dice el egem-
plo siguiente: 

E n él, tenemos el ^ 9 • • • ^ 
mayor valor 26 y el } 16. . . 4 
menor 16 , la dife
rencia de 22 á 26 son 4, número de fanegas 
que tomaré de la de menor valor, por lo 
que coloco el 4 á su derecha, y haciendo 
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lo mismo para la otra clase que son 6 . re
sultando que para vender la fanega á 22 rs. , 
se necesitan Q de á rs. y & de á 16 rs. 

P . Si fueran mas de dos las cantidades? 
K . Como que regularmente dos de las can

tidades serian mayores ó menores que el 
precio medio, el número de las unidades de 
la otra cantidad estaria expresado por la 
suma de las dos diferencias de las otras; 
por egemplo: se quiere saber las arrobas 
que seria necesario mezclar de harina de 
tres distintos precios para vender la mezcla 
á 14 rs. Se tendria, 
según manifiesta el ( 2 2 . . . . 2-+-4 
egemplo, que de la 147 12. . . . 8 
harina de 22 rs. ha- ( 1 0 . . . 8 
bria que tomar 2 — 2 2 — 
mas 4 arrobas, esto 
es, seis arrobas; de la de á 12 reales 8 
arrobas, y otras 8 de la de á 10 reales. 

P . Qué entenderemos por regla de interés? 
M. L a que enseña á determinar lo que se 

debe pagar por alguna porción de dinero, 
según las condiciones del préstamo. 

P . De cuántas maneras es? 
R . Simple y compuesta; llámase simple siem

pre que el interés es por solo el capital; y 
compuesta cuando el interés es relativo al 
capital y los réditos devengados que no se 
pagaron. 

16 
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P . Cómo se resuelve una cuestión de la pri

mera especie? 
R . Formando una verdadera proporción en 

la que el cuarto término será la cantidad 
que se busca; Y. g. quiere saberse ¿cuánto 
interesan 6825 reales á un 5 por dentó? Esta 
cuestión se convierte en la pregunta s i 
guiente: ¿ si 100 dan 5 , 6823 cuánto da
rán? ó 1 0 0 : 6 8 2 5 : : 5 : 3 4 1 

P . Qué se debe entender por regla de falsa 
posición? 

R . La que enseña á hallar un número que 
se busca por otro que se supone; un egem-
plo dará á conocer esta regla con toda 
claridad. Se pide un número cuya mitad,, 
cuarta y quinta parte sumen 38: para sa
tisfacer á esta cuestión se busca un n ú 
mero que tenga mitad, cuarta y quinta 
partes exactas; v. g, 20 se suma su mitad 
1 0 , su cuarta parte 5, y su quinta parte 4, 
resultando 19; pero como 19 no es e l 
38 que se busca, queda la cuestión r e 
ducida á esta pregunta: ¿ S i 19 resultan 
de suponer que el numero es 20 . 38 de 
qué número provendrá ? y formendo la 
siguiente proporción 19 : 20 :: 38 : 40, se 
tendrá que el número 40 es el que se 
buscaba. 

Otro egemplo: en 23104 doblones ha 
comprado uno un relo.v, un caballo, una 
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casa y una ribera ; el caballo le ha costado 
tres veces mas que el relox, la casa cuatro 
veces mas que el caballo, y la ribera cinco 
veces mas que la casa, se pregunta ¿ cuánto 
le costaría cada cosa? Valiéndonos de la 
regla anterior, y suponiendo que lo que 
costó el relox son 5 doblones, 15 cos
taría el caballo, 60 la casa y 300 la ri
bera, que sumadas todas estas cantidades 
nos dán por resultado 380; pero como este 
total es menor que el 23104 , y resulta 
de suponer que el valor del relox fueron 
5 doblones , se convertirá la cuestión en 
esta pregunta : S i 380 doblones resultan de 
suponer que S costó el relox, 23104 de 
qué número resultará? y formando la s i 
guiente proporción 380 : 5 :: 23104 : 304, 
se tendrá que 304 doblones son el verda
dero valor del relox, y por lo tanto el del 
caballo son 912 , el de la casa 3648, y el 
de la ribera- 18240 , cuyas cantidades s u 
madas componen el total 23104 doblo
nes, coste de los objetos indicados. 

F I N D E L A ARITMÉTICA. 
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C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 

PREGUNTO: ^ u é es Geometría? 
RESPONDO: La ciencia que trata de averi

guar las relaciones y propiedades de la 
estension relativamente á sus distintas d i 
mensiones. 

P . Cuáles son las principales propiedades de 
los cuerpos que la Geometría considera? 

R . L a estension y la figurabilidad. 
P . Qué es estension geométricamente con

siderada? 
R . Un espacio cualquiera que consideramos 

ocupado por un cuerpo ó con capacidad 
para ocuparse. 

P . E n cuántos sentidos es estenso todo 
cuerpo? 

R . E n tres , que son longitud, latitud y 
profundidad. 

P . A cuál de ellas se dá el nombre de lon
gitud? 

R . A la mayor dimensión del cuerpo con
siderado por su superficie horizontal. 

P . Qué es latitud? 
R . L a que se considera en dirección dia-
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metralmente opuesta á la anterior y por 
la misma superficie. 

P . Y profundidad? 
I L L a que se considera de alto á bajo ó en 

dirección perpendicular. 
P - Las dimensiones explicadas son siempre 

las mismas en un cuerpo, ó varían según 
su posición distinta? 

R . Varían según que el cuerpo toma diver
sas posiciones, asi que la que una vez 
constituye la longitud puede convertirse 
en profundidad ó latitud , según que el 
euerpo sea vuelto de uno ú otro modo. 

P . Qué origina la concurrencia de las tres 
dimensiones? 

R . E l cuerpo ó volumen geométrico. 
P . Si en un cuerpo se prescinde de una, 

dos ó de las tres dimensiones á la vez 
cuál es el resultado? 

R . E n el primer caso resulta la superficie, 
que es una serie de líneas paralelas % ó la 
estension en su longitud y latitud: en el 
segundo la línea, que es una serie de pun
ios ó la estension en sola su longitud; y en 
el tercero el punto matemático ó la caren-
eia de toda estension. Asi que la superfi
cie es el límite de todo cuerpo, la línea 
el límite de toda superficie, y el pun
to el límite de toda línea. 

P . Cuántas clases hay de líneas? 
Tres : que son recta, curva y mixta. 
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P . Qué es línea recta? 
R . Aquella cuyos puntos están en una mis

ma dirección. 
P . Qué es línea curva? 
R . Aquella cuyos puntos están los unos mas 

salientes que otros. 
P . Qué es línea mixta? 
R . L a que es en parte recta y en parte curva. 
P Qué es delincación? 
R . Aquella parte de la Geometría que en

seña á representar en un plano un ob
jeto cualquiera. 

P . De cuántas maneras es? 
R . Teórica ó general, y aplicada ó práctica. 
P . Qué entenderemos por delincación teórica? 
R . L a que expresa los diferentes modos que 

pueden usarse para representar cualquie
ra objeto. 

P . Y práctica ó aplicada? 
R . L a que sirviendo de base á un arte ó 

ciencia se circunscribe á representar los 
objetos peculiares de que trata. 

P . Qué nombre común reciben las repre
sentaciones que en el papel se hacen de 
los objetos? 

R . E l genérico de dibujos; de suerte que si 
se representa un pueblo, edificio ó parte 
de él se les dá el nombre de planos ó d i 
seños ; si un cuerpo humano dibujo de fi
gura ó natural; si una flor, &c.; dibujo 
de adorno, etc. 



P . Cuáles son los principales instrumentos 
gue se necesitan para toda clase de dibujo? 

R . Ademas del papel y tablero , que es un 
plano de madera liso y exactamente de
recho, son: í.0 el lapicero de latón ó de 
madera según sea el dibujo que se ha de 
nacer: 2.° la regla: 3.o el gramil ó mu
leta: 4.° el cartabón ó escuadra: 5.° el 
eompás de puntas fijas y el de piezas: 6.° 
el trasportador: 7.° el tiralíneas: 8.° el 
pincel: 9.° el pistolet ó plantilla de curvas: 
10.° la goma elástica; y 11.° la tinta 
de china. 

P - Qué se entiende por lapicero de latón? 
¡BL Un instrumento cilindrico con cierta d i 

latación en sus hojas hacia los estremos, 
en los que se colocan unos trozitos de 
lápiz asegurados por las correderas del 
lapicero, el cual se usa en los dibujos de 
figura y adorno. 

P . Qué es lapicero de madera? 
R . Un trozo cilindrico de madera bastante 

delgadito en el que está incrustado por 
medio de una canal cuadrada, por lo re
gular, el grafito ó pasta de lápiz-plomo; 
éste es el que se usa en la delineacion de 
edificios, pueblos, &c. 

P . Que es la regla? 
R . Un trozo de madera, latón, hierro, &c. 

mas ó menos largo ó ancho, pero sí de 
poco grueso que tiene Jos dos cantos ó 
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superficies laterales, rectas y paralelas en
tre s í , la cual sirve para tirar líneas. 

P . Qué es el gramil ó muleta? 
R . Una regla, que á uno de sus estremos 

tiene otro trozo de madera formando una 
cruz sin cabeza, la cual sirve para levan
tar perpendiculares y paralelas con solo 
correrla por el canto del tablero. 

P . Qué es el cartabón ó escuadra ? 
R . Un trozo de madera en forma de t r i án 

gulo rectángulo y cuyos catetos son igua
les, ó el uno es el duplo del otro, y 
sirve también para levantar perpendicula
res y paralelas, &c. 

P . Qué es compás de puntas fijas y qué el 
de piezas? 

R . E l primero es un instrumento general
mente de latón enejado en la parte s u 
perior y cuyas piernas terminan en dos 
puntas sutiles de acero. Y el segundóos 
lo mismo que el anterior, con sola la 
diferencia de que una de sus piernas tiene 
una caja ó hueco en donde sucesivamente 
pueden colocarse un tiralíneas, un l a 
picero ó la punta móvil del mismo: uno 
y otro se usan como indispensables para 
tomar distancias y trazar circunferencias. 

P . Qué es el trasportador? 
R , Un semicírculo graduado de latón , basta 

ó talco que sirve para fijar en los ángu
los el número de grados que se desea. 
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P . Qué es el tiralíneas? 
R . Un instrumento que en uno de sus es

treñios tiene dos lengüetitas que se abren 
o cierran por medio de un tornillo para 
tirar lineas con tinta mas ó menos anchas, 
colocando la tinta entre las dos lengüetas. 

**• Uue entendemos por pincel? 
R . Un trocito de cañón de pluma á cuyo 

estremo hay porción de pelo de ardilla 
u otro anima!, que se usa para tomar la 
tinta introducirla en el tiralíneas, y para 
dar las sombras que arrojan los objetos 
dibujados en el papel. 

P . Qué es el pistolet ó plantilla de curvas^ 
i * . Lna lámina regularmente de madera re

cortada en distintas direcciones en forma 
de curvas para trazar las que ocurren y 
no pueden hacerse fácilmente con el com
pás. Hay distintas plantillas de curvas 
como que éstas son muy varias en su 
curvatura y estension. 

P . Qué es goma elástica? 
R . Una sustancia bastante flexible de color 

oscuro que sirve para borrar ó hacer des-
aparecer del papel las líneas inútiles. 

P . Qué es tinta de china? 
R . Una sustancia negra ó parda en forma 

de barritas, que desleída con agua, sirve 
para trazar toda clase de líneas y las som
bras correspondientes con propiedad v 
consistencia. 
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D E LÁ E S T E N S I O N E N S O L A S U L O N G I T U D 
Y L A T I T U D , Ó D E L A S L I N E A S Y 

S U P E R F I C I E S . 

C A P I T U L O L 

D E L A S L Í N E A S R E C T A S . 

P , L a línea recta según su posición qué de
nominaciones recibe? 

11. Las de horizontal, perpendicular, obli
cua y paralela. 

P . Qué es línea tiorizontal ? 
E . Aquella cuya dirección es paralela al ho 

monte, y va de izquierda á derecha. 
P . Qué es línea perpendicular é vertical? 
R L a que va de alto á bajo sin inclinarse 

mas á un lado que á otro , y forma al 
caer sobre otra ángulos rectos ó iguales. 

P . Qué es linea oblicua? 
R . Aquella que inclinándose mas á un lado 

forma al caer sobre otra ángulos desi
guales. 

P . Qué es línea paralela? 
R . La que ya vaya de izquierda á derecha 

ó de alto á bajo guarda con otra distan-



— 2 5 6 -
cias iguales en toda su longitud, sin que 
ninguno de sus puntos se aproxime mas 
que los otros. 

P . De la combinación de varias lineas rectas 
qué resulta? 

R . Las figuras geométricas conocidas con 
los nombres de ángulo, triángulo, cua
drilátero, paralelógramo, trapezoide, t ra 
pecio, romboide, rombo, rectángulo, cua
drado, y los polígonos regulares é irre
gulares. 

P . Cuántos puntos son necesarios para fijar 
la posición de una recta? 

R . Bastan dos, porque como la naturaleza 
de las rectas consiste en tener todos sus 
puntos en una misma dirección, fijados 
dos de éstos queda fijada la dirección de 
toda la línea. 

P . Cuántas líneas rectas pueden tirarse de 
un punto á otro? 

R . Solo una línea recta, pues por tener 
todos sus puntos en una misma dirección, 
si se tirase mas de una se confundirán 
sus puntos, y por lo mismo las líneas 
quedarían también confundidas. 

P . Dos rectas en cuántos puntos pueden 
encontrarse sin confundirse? 

R . Solo en uno por las razones expuestas 
arriba. 

P . Las líneas en la que otra cabe cierto 
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número exacto de veces por lo respec
tivo á su longitud cómo se llaman? 

R . Comensurables , esto es, de una medida 
común. 

P . Qué es punto de intersección de dos 
lineas? 

R . Aquel en donde se encuentran y cruzan 
mutuamente. 

P . Cómo se trazará una línea que sea per
pendicular á otra? 

R - Fijando el compás en uno de los extre
mos de la línea propuesta, y con una 
avertura arbitraría se señalará "con el otro 
extremo del mismo compás un arco de c i r 
culo en la parte superior é inferior de la 
línea; después se practica ¡a misma opera
ción desde el otro extremo de la linea, y 
por los puntos de intersección de los a r 
cos de círculo se hará bajar una línea que 
será perpendicular á la propuesta, ademas 
la dividirá en dos parles exactamente igua
les, y formará con ella cuatro ángulos igua
les ó rectos, 

P . Si la perpendicular ha de levantarse al 
extremo de una línea ó desde un punto 
señalado cómo se hará? 

R . E n los dos casos haciendo centro donde 
se quiera, se trazará una circunferemia 
que pase por el punto propuesto ó el ex 
tremo de la línea; después se trazará un 

17 
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diámetro que coincida uno de los extre
mos, en el primer caso, con el de la linea 
propuesta , y en el segundo con el punto 
señalado, y bajando una línea desde el extremo 
de este diámetro será la perpendicular pedida. 

P . Cómo se trazará una línea que sea pa
ralela con otra que se propone? 

B . Levantando una perpendicular al extremo 
de la línea propuesta, después oím per
pendicular á la que se tiró; y ésta última 
será paralela á la primera, que es la que 
se deseaba. 

C A P I T U L O 11. 

D E LOS ÁNGULOS FORMADOS POR LÍNEAS 
RECTAS. 

P . Qué es figura geométrica? 
R . E l espacio comprendido entre dos ó mas 

líneas, el cual recibe el nombre de área ó 
superficie. 

P . Cómo se llaman en conjunto las líneas 
que forman cualquiera figura? 

R . Contorno ó perimetro. 
P . Qué es ángulo? 
R . E l espacio comprendido entre dos líneas 

que se unen en un punto, el cual se llama 
vértice, y las líneas que le forman lados 
del ángulo. 
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P . E l ángulo de cuántas maneras es con r e 

lación á sus lados? 
R . Rectilíneo , curvilíneo y mixtilíneo. 
P . Qué es ángulo rectilíneo? 
R . Aquel cuyos lados son líneas rectas. 
P . Curvilíneo? 
R . Aquel cuyos lados son líneas curvas. 
P . Y mixtilíneo? 
R . Aquel cuyos lados son líneas rectas y 

curvas, 
P . De cuántas maneras es el ángulo con 

relación á la inclinación de sus lados? 
R . Recto , agudo y obtuso. 
P . Qué es ángulo recto? 
R . Aquel cuyos lados son perpendiculares 

entre s í , ó cuya inclinación vale noventa 
grados, 

P . Qué es ángulo agudo. 
R . Aquel cuya inclinación vale menos de 

noventa grados. 
P . Y obtuso? 
R . Aquel cuya inclinación vale mas de 90.° 
P . Cuántos ángulos forma una línea al caer 

sobre otra? 
R . Dos, que son rectos s i l a línea es perpen

dicular, y uno agudo y otro obtuso cuan
do la linea es oblicua. 

P . Cuántos ángulos puede formarse al re
dedor de un punto cualquiera? 

R , Infinitos; pero todos juntos valen tanto 



—-260 — 
como cuatro rectos, ó 360°, 

P . Cuánto valen todos los ángulos que pue
den formarse á un mismo lado de una 
línea? 

R . Por muchos que sean nunca valen mas 
que dos rectos ó 180 0. 

P . Qué se entiende por suplemento y com
plemento de un ángulo? 

R . Suplemento de un ángulo es lo que le 
falta para dos rectos, y complemento lo 
que k falta ó sobra para un recto. 

P . Qué son ángulos iguales? 
R . Aquellos que tienen sus lados iguales y 

cuya inclinación lo es también; de ma
nera que si se superponen se confundi
rán exactamente. 

P . Qué son ángulos opuestos al vértice? 
R . Aquellos que tienen sus vértices en un 

mismo punto , pero cuya inclinación es 
en sentidos contrarios. 

P . Qué son ángulos equivalentes? 
R . Aquellos que sin ser sus lados de una 

misma longitud su inclinación es la misma. 

C A P I T U L O I I I . 

B E L O S T R I Á N G U L O S . 

P . Qué es triángulo? 
R . E l espacio cerrado por tres líneas. 
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P . Cómo se divide el triángulo con relación 

á sus lados? 
R . E n rectilíneo, curvilíneo y mixtilíneo, 

según que sus lados son líneas rectas, 
curvas ó mixtas; y en equilátero, isósceles 
y escaleno. 

P . Con relación á los ángulos cuántas clases 
de triángulos se conocen? 

B . E l rectángulo, acutángulo y ohtusángulo. 
P . Qué es triángulo equilátero? 
R . E l que tiene sus tres lados de igual 

longitud. 
P . Qué es triángulo isósceles? 
R . Aquel que tiene solo dos lados iguales. 
P . Qué es triángulo escaleno? 
R . Aquel cuyos lados ninguno es igual al otro, 
P . Qué es triángulo rectángulo? 
R . E l que tiene un ángulo recto ó de 9 0 ° 
P . Qué es triángulo acutángulo? 
R . Aquel cuyos tres ángulos son agudos 

como el equilátero. 
P . Qué es triángulo obtusángulo? 
R . E l que tiene un ángulo obtuso ó de 

mas de 90°. 
P . Cómo se llaman los tres lados de un 

triángulo rectángulo? 
R . E l opuesto al ángulo recto se llama h i 

potenusas y los otros dos catetos. 
P . E n un triángulo cualquiera á qué se 

llama base y altura9. 
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R . Se llama base á aquel lado sobre qué 

se considera insistiendo; y altura á la línea 
que baja perpendicularmente desde el m Z 
lo supenor a la base ó á su prolongado^, 
i eI ^ n g u l o rectángulo cuál es la 
base y cuál la altura? 

R< Es la base uno de los catetos, y altu
ra el otro cateto. J U 

P . E n qué casos son dos triángulos iguales^ 
R . E n a n o s , pero los principales son: 

i . Cuando sus tres lados ó sus tres 
pguios son iguales, porque á ángulos 
iguales se oponen lados iguales. 

igual el ángulo c o n ^ c ^ j o 1 ! 0 ^ " ^ 8 j 
dos son los lados iguales los ángulos opues' 
tos a estos lados lo serán también y 
siendo igual el ángulo comprendido ha de 
serlo necesanamente el lado que se le 
opone y se convierte en el caso anterior 

6. Luando tienen dos lados iguales 
y o f de dio" 61 ^ 0pUeSt0 a' m ^ 

. 'i;0 Guaíndo tienen un lado igual é 
iguales también dos ángulos, que d uno 
sea el opuesto al lado igual! 

P . Puede un triángulo tener mas de un 
ángulo recto ú obtuso? 

un triangulo valen juntos 180/>, dos no 
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pueden valer á 90.° ni á mas de 90.®, 
pues no quedaría nada para el tercero. 

P . Si se prolongase cualquiera de los lados de 
un triángulo externo que se formaba sería 
mayor ó menor qué los internos opuestos? 

11. Sería mayor el externo que cualquiera 
de los internos opuestos. 

P . Tiradas líneas desde dos vértices de Un 
triángulo á su centro qué sucede? 

11. Dos cosas: 1.a E l ángulo formado por 
dichas líneas será mayor que el ángulo 
que forman los lados del triángulo. 

2.a Que la suma de estas lineas será 
menor que la suma de los dos lados del 
triángulo opuesto á los ángulos , desde 
cuyo vértice se tiraron las líneas. 

P . Cómo se llama la línea que corta á otras 
dos que son paralelas? 

R . Se llama secante , y forman con las otras 
dos cuatro ángulos internos y cuatro externos. 

P . Tienen estos ángulos su denominación 
especial para no confundirse? 

R . S i , llamando internos propiamente tal á los 
que se hallan entre las paralelas y á un mis
mo lado de la secante : alternos internos á 
ios que se hallan uno en cada paralela, 
pero á diferente lado de la secante: alternos 
externos si están fuera de las paralelas pero 
á diferente lado de la secante; y corres
pondientes cuando están á un mismo lado 
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de la secante, pero uno fuera de las pa
ralelas y otro dentro. 

P . Luego si son iguales los ángulos corres
pondientes que forman una línea con otras 
dos que intercepta, serán paralelas? 

h l ' Io m,S!no que los ángulos que for
man son alternos internos, ó alternos ex
ternos siendo iguales. 

C A P I T U L O I V , 

DE LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS RECTILINEAS. 

P'cfpaí!;s? ^ r,SllraS &reomt^¡cas prin-

R- 1.a E l triángulo, que es el que acaba
mos de considerar: 2.a el cuadrilátero, 
cuyas distintas especies son el trapecio v 
trapezoide: 3/> el parale lógramo/que se 
divide en rombo, romboide, rectángulo v 
cuadrado; y 4 * los diferentes polígonos/ 

f • ü u e es cuadrilátero? 
R . E l espacio cerrado por cuatro líneas. 
I • vue es trapecio? 
R- Una figura de cuatro lados, de los cuales 

soto dos son paralelos entre sí. 
P- Qué es trapezoide? 
I I E l esPacio cerrado por cuatro líneas que 

ninguna es paralela con su correspondiente 
i • vue se entiende por paralclógraruo^ 
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R . Aquella figura geométrica que consta de 

cuatro líneas ó lados, los cuales son pa
ralelos de dos en dos. 

P . Qué es rombo? 
R . ü u paralelógramo cuyos cuatro lados son 

iguales respectivamente entre sí; y los á n 
gulos agudos y obtusos que le constituyen 
son también iguales de dos en dos. 

R . Qué es romboide? 
R . Un paralelógramo que consta de dos 

ángulos agudos y dos obtusos, pero sus 
lados son iguales de dos en dos. 

P . A qué damos el nombre de rectángulo? 
R . A aquellos paralelógramos cuyos lados son 

desiguales y sus ángulos son rectos. 
P . Qué es el cuadrado? 
R . Un paralelógramo cuyos ángulos son rec

tos y los lados de la misma longitud. 
P . Qué debe entenderse por polígono? 
R . Una figura geométrica que consta de 

mas de cuatro lados. 
P . Cuántas especies de polígonos hay? 
R . Se dividen 1.° en regulares é irregulares; 

y los regulares m pentágono, exágono, eptá
gono, octógono, eneágono, decágono, ende
cágono y dodecágono, según que le forman 
cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ó 
doce lados; y si consta de mas lados se 
dice en general polígono de 13 , 14, 15, etc. 
numero de lados. 
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P . Qué es polígono regular? 
K . Aquel cuyos lados y ángulos son igua

les entre sí. 
P . Qué es polígono irregular? 
R . Aquel cuyos lados ó ángulos son desiguales. 
P . Qué son ángulos salientes y qué entran

tes de un polígono? 
R . Salientes se llaman aquellos cuyo vértice 

está foera de la figura ; y entrantes aque
llos cuyo vértice se halla hacia el centro 
de la íignra. 

P . Cuál es la base de una figura geométrica? 
R . E l lado sobre que se considera insis

tiendo ó fijada. 
P . Cuál es la altura? 
R . E n el rectángulo y cuadrado es uno de 

los lados perpendicular á la base, y en 
las demás la perpendicular tirada á su base 
ó á su prolongación. 

P . Cuánto valen todos los ángulos de un 
polígono cualquiera? 

R . Tantas veces dos rectos como lados tie
ne el polígono menos dos , esto es, si el 
polígono es de diez lados valdrán todos sus 
ángulos ocho veces dos rectos. 

P . Cuántas cosas deben distinguirse en iui 
polígono regular? 

R . E l centro, los radios rectos y los obli
cuos y la ságita¿ 

P . Qué es el centro de un polígono regular? 
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B . Aquel punto equidistante de todos sus 

ángulos. 
P . Qué son radios rectos? 
R . Las perpendiculares bajadas desde el me

dio de los lados al centro. 
P . Qué son radios oblicuos? 
R . Las líneas tiradas desde los vértices de 

los ángulos del polígono al centro. 
P . Qué es ságita? 
R . La diferencia de longitud que se advierte 

en un mismo polígono entre su radio rec
to y el oblicuo. 

P . Cuánto vale cada ángulo de los diferen
tes polígonos enumerados? 

R . La tabla siguiente manifiesta su valor en 
grados con el del ángulo del triángulo 
equilátero y el del cuadrado. 

Angulo del t r i á n g u l o e q u i l á t e r o ~ 6o.0 
-Angulo del cuadrado . . . = yo .» 
Angulo del p e n t á g o n o . . . . . . . = 108.0 
Angulo del e x á g o n o — , ao,o 
Angulo del e p t á g o n o . = 1 2 8 . ° , . 3 4 ' . . t / ' 
Angulo del o c t ó g o n o . . , . = , 35.0 
Angulo del e n e á g o n o = , ^o.o 
Angulo del d e c á g o n o = 144.» 
Angulo del e n d e c á g o n o , = ! 4 - .0„ i6 ' . , a i " 
Angulo del d o d e c á g o n o . . . . = I O O . " 

&c. &:c. 

De suerte que cada ángulo del triángulo 
equilátero vale sesenta grados; d del cuadrado 
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noventa; el del pentágono ciento ocho; el del 
exágono ciento veinte; el del eptágono ciento 
veinte y ocho grados, M minutos primeros y 
diez y siete segundos, y asi de los demás. 

P . Qué son lineas proporcionales? 
R . Aquellas que guardan relación entre sus 

partes respectivas , aunque no sean pre
cisamente iguales las de unas con las de 
otras, por lo que se puede formar con 
estas partes una yerdadera proporción. 

P . Qué problemas geométricos se fundan 
en esta proporcionalidad? 

R . Yarios , pero el principal es la forma
ción de la escala universal , conocida con 
el nombre de Escala de mil partes, tan 
útil como indispensable para tomar dis
tancias sobre planos y mapas y cons
truirlos. 

P . Cómo se forma esta escala? 
11. E n una línea horizontal se trazan cua

tro, seis ó mas puntos equidistantes (prin
cipiando por el extremo de la izquierda) 
por los que se levantan perpendiculares 
á esta línea ; cada una de estas divisio
nes, ó por lo menos la primera de la 
izquierda, se divide en diez partes igua
les, á cuyos puntos se ponen los n ú m e 
ros 10, 2 0 , 30 &c. (de derecha á i z 
quierda); después se divide la perpendi
cular levantada en este extremo, en otras. 



diez partes iguales, señalando estos pun
tos con los números 1 , 2, 3 , 4, &c., de 
abajo á arriba , se levantan perpendicu
lares en todos los puntos señalados en esta 
segunda división, y paralelas entre si á 
ias dos líneas que se trazan oblicuas des
de el punto 0 de la primera división al 
que señala 10 por la parte superior ( i ) . 

P . Qué son figuras semejantes? 
R . Las que están formadas por ángulos 

iguales y lados proporcionales. 
P . Qué son figuras desemejantes? 
R . Aquellas cuyos lados no tienen ninguna re

lación entre sí y los ángulos no son iguales. 
P . Cuándo son semejantes ios triángulos? 
R . E n varios casos , pero ios principales son: 

1 . ° Cuando sus tres lados son pro
porcionales. 

2 . ° Cuando tienen un ángulo igual y 
los lados que forman este ángulo son pro
porcionales. 

3. ° Cuando tienen sus lados paralelos. 
4. ° Cuando son rectángulos y tienen 

proporcionales las hipotenusas y uno de 
los catetos. 

( i ) Sentimos que no acompaíie á esta explicación 
la figura correspondiente para que fuera mas cumpli-
da, y llegar á comprenderse desde luego la construc
ción y uso de esta escala tan útil como necesaria; sin 
embargo esperamos remediar esta falta. N. del A . 
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6.° Cuando teniendo lados proporcio

nales é igual al ángulo opuesto al mayor 
de ellos. 

6.° Cuando dos de sus ángulos son 
iguales recíprocamente. 

P . Los polígonos regulares cuándo se l l a 
man semejantes? 

R . Siempre que tengan un mismo número 
de lados. 

P . Dos figuras cualquiera en que casos son 
semejantes? 

R . E n todos los que estén formadas por 
un mismo número de triángulos semejan
tes , y del mismo modo colocados en la 
figura. 

C A P I T U L O V . 

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

P . Qué es reducir una superficie? 
R . Hallar otra que sea de espacio igual, 

por lo que será también equivalente, 
P . De todas las figuras enumeradas hasta 

aqui á cuál de ellas pueden reducirse las 
demás? 

R . A l cuadrado, por ser la mas regular y 
sencilla. 

P . Qué será, pues, reducir una superficie al 
cuadrado^ 
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B . Averiguar la relación que pueda éste 

tener con la superficie propuesta. 
P . A qué es igual la superficie de un t r ián

gulo? 
E . A l producto qué resulte de multiplicar 

súbase por la mitad de su altura, ó su 
altura por la mitad de su base. 

P . Y la de un paralelógramo cualquiera? 
R . A l producto que resulte de multiplicar 

su^ base por su altura. 
P . Si la superficie es un trapecio? 
R . E n este caso será igual ai producto de 

multiplicar su altura por la semisuma 
(esto es la mitad de la suma) de las dos 
bases paralelas, 

P- A qué es igual la superficie de un po
lígono regular? 

R . A l producto de multiplicar su perimetro 
por la mitad de su radio recto. 

P . Si el polígono es irregular? 
R . E n este caso se resuelve en los triángu

los que se pueda , después se halla la su
perficie de cada uno , como se ha dicho, 
y la suma de estos productos es la s u 
perficie del polígono. 

P . Cómo se cuadrará un triángulo cualquie
ra , esto es, cómo se hará un cuadrado 
que sea igual en superficie á él? 

R . Hallando una línea que sea media pro
porcional entre la base y la mitad de la 
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altura , y éste será el lado del cuadrado 
equivalente al triángulo. 

P . Cómo se cuadrará un paralelógramo 
cualquiera? 

R . Se buscará una línea que sea media 
proporcional entre la base y la altura, 
ésta será el lado del cuadrado apetecido. 

P . Si la figura es un polígono regular? 
R . Se hallará una media proporcional en

tre su perímetro y la mitad de su radio 
recto y éste será el lado del cuadrado. 

P . La unidad de medida para estas opera
ciones cuál puede ser? 

R . E s arbitraria , porque puede ser una 
vara, un pie el lado del cuadrado que se 
tome por tipo, según el objeto ó fin que se 
proponga el calculador. 

P . Luego un triángulo es la mitad de un pa
ralelógramo de la misma base y altura? 

R . Ciertamente , por eso se toma para su 
cuadratura y medición la mitad de su a l 
tura ó la mitad de su base, resultando de 
esto que como los polígonos se componen 
de triángulos, cuyos vértices principales 
se unen en el centro , se cuadran y miden 
por la teoría de los triángulos. 
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D E L A S LÍNEAS CURVAS E N G E N E R A L . 

C A P I T U L O I . 

P E LA CIRCUNFERENCIA B E CIRCULO Y RECTAS 
QUE SE CONSIDERAN EN ÉL. 

P . Qué es circunferencia de círculo? 
R . Una línea curva reentrante en sí misma 

y que tiene todos sus puntos equidistan
tes de otro que se llama centro. 

P . Cuáles son las líneas principales que se 
consideran en el círculo? 

R . E l diámetro, el radio, la cuerda, el arco, 
la semicircunferencia y la ságita: ademas se 
consideran los espacios comprendidos en
tre estas lineas, que son: el círculo, el semi-
círculo, el sector y el segmento. 

P . Qué debe entenderse por diámetro? 
R . Una línea recta que, pasando por el cen

tro , sus extremos terminan en la c i r 
cunferencia. 

P . Qué es radio de un círculo? 
R . Aquella recta que va desde el centro á 

la circunferencia , y es la mitad de un 
diámetro , ó el diámetro el duplo de un 
radio. 

18 
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P . Qué es cuerda en un círculo? 
R . Una línea recta que sin pasar por el cen

tro terminan sus extremos en la circun
ferencia. 

P . Qué es el arco? 
R . Una parte ó porción cualquiera de la 

circunferencia. 
P . Que es semicircunferencia? 
R . L a mitad exacta de la circunferencia, ó 

la parte de la circunferencia intercepta
da por un diámetro. 

P . Qué es ságita? 
R . La parte de un radio interceptada entre 

el punto medio de un arco y la cuerda. 
Qué es el círculo? 
E l espacio comprendido por la circun

ferencia. 
Qué es semicírculo? 
E l espacio comprendido por la mitad de 

la circunferencia y el diámetro. 
Qué es sector? 
E l espacio comprendido por un arco y 

dos radios. 
Qué es segmento? 
E l espacio comprendido entre un arco 

y su cuerda. 
Qué son circunferencias concéntricas? 
Aquellas que, teniendo distinto radio, el 

centro es uno mismo. 
P . Y escéntricas? 
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R . Aquellas que tienen distinto centro aun 

cuando el radio sea igual. 
P . Corno se llama el espacio comprendido 

entre dos circunferencias concéntricas c u 
yos radios son desiguales? 

R . Se llama corona ó ámdo. 
P . Dos circunferencias concéntricas pueden 

encontrarse y confundirse? 
R . Si los radios son iguales se confundirán 

todos sus puntos por estar á una misma 
distancia; pero si son escéntricas nunca se 
confundirán , tengan ó no un mismo radio. 

P . Si dos cuerdas tiradas en un círculo son 
paralelas los arcos que interceptan son 
iguales? 

R . No siempre, porque lo serán toda vez 
que estas paralelas estén equidistantes del 
centro. 

P . Puede construirse una circunferencia que 
pase por tres puntos dados no estando en 
línea recta? 

R . Sí , para lo que se unen estos puntos 
por líneas rectas las que se dividen en 
dos partes iguales, levantando perpendi
culares por estos puntos de dipsiofirv-y 
sucederá que estas perpendiptilpi^s lian 
de unirse en un punto, q u c y ^ A Ú i ni qnr 
se hará centro para descv^Kir la car'-;,-, 
¡o mismo se hace pasar iwip&círcmiferenem 
por los tres vértices de un trikmuloy 



P. Cómo se llama aquella línea que corta á 
una circunferencia teniendo parte dentro 
y parte fuera? 

R . Se llama secante. 
P . Y aquella recta que tirada fuera de la 

circunferencia coincide con ella en un solo 
punto? 

R . Se llama tangente, la cual es siempre 
perpendicular al radio que coincide en el 
punto de contacto. 

P . E n cuántas partes está dividido todo 
círculo? 

R . E n trescientas sesenta partes principales 
que se Wamm grados, cada grado en se
senta que se llaman minutos primeros, y 
cada minuto primero en otras sesenta que 
se llaman minutos segundos; de suerte que 
toda circunferencia comprende trescientos 
sesenta grados , ó m n k y un mil seiscientos 
minutos primeros , ó un millón doscientos 
noventa y seis mil minutos segundos, que se 
escriben de este modo: 360.° ó 21600' 
ó 1296000". 

P . Los radios y diámetros tienen alguna re 
lación con las circunferencias de que 
lo son? 

R . Sí, pues las circunferencias de los c í r 
culos son entre sí como sus radios ó 
diámetros, cuya reiacion guardan tam
bién con la debida proporcionalidad las 
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semicircunferencias, cuadrantes y arcos. 

P . Se sabe con exactitud esta relación? 
R . No, pero con mucha proximidad la halló 

Arquímedes demostrando que era la mis
ma que hay de 7 á 22: Pedro Medio de 
113 á 355 ; y otros la han demostrado 
con guarismos decimales. 

C A P I T U L O I I . 

DE LAS DIFERENTES CURVAS QUE SE CONOCEN 
EN LA GEOMETRIA Y REDUCCION AL CUADRAD© 

DE SUS SUPERFICIES. 

P . Qué otras curvas considera la Geometría 
ademas de la circunferencia de círculo? 

R . Varias , siendo las principales el óvalo, 
la elipse, el arco llamado descendente, el 
arco de medio punto, el rebajado, el arco 
apuntado, la parábola, la hipérbola y la 
espiral. 

P . Qué es el óvalo? 
I I . Una curva cerrada y compuesta de dos 

ó mas arcos de círculo trazados desde 
diferentes centros, por lo que se distin
gue en óvalo de dos, tres ó mas círculos. 

P . A qué llamamos elipse? 
11. A aquella curva cerrada, tal que la 

suma de las distancias que un punto cual
quiera de ella á otros dos que llaman 
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fócus, es siempre igual á la línea en que 
están colocados dichos fócus, la cual ter
mina por ambos lados en la curva v se 
llama ege mayor de la elipse. 

P . Qué es arco llamado descendente9 
AfIuel cuyo «rigen ó puntos de arran

que no están en linca horizontal sino uno 
mas alto que otro , pero que se traza 
con un mismo radio. 

P . Qué es arco de medio punto? 
R . Aquel cuyos arranques están en los ex

tremos de un diámetro, y es igual á un 
semicírculo. 

R . Qué es arco rebajado? 
ü . Aquel cuyos arranques están en los ex

tremos de una cuerda, y por consiguien-
te es menos del semicírculo. 

P . Qué es arco apuntado ó peraltado? 
M. Aquel cuyos arranques están en una 

Imea horizontal, pero que se compone 
de dos arcos de círculo, haciendo centro 
en aos distmtos puntos dé esta línea equi
distantes de su centro. 

P . Qué es parábola? 
R . Una curva abierta, trazada de modo que 

todos sus puntos estén equidistantes de 
otro fijo llamado fócus, y de otra línea 
de posición también fija llamada directriz. 

" Que es hipérbola? 
R . Una línea curva tal , que la diferencia 
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de dos líneas tiradas desde un punto cual
quiera de ella á dos puntos fijos que só 
llaman fócus , siempre es igual al primer 
ege de dicha curva, cuyas líneas reciben 
el nombre de radios vectores. 

P . Qué es línea espiral? 
R . Una curva que dá vueltas sobre si mis

ma sin encontrarse en ningún punto. 
P . Cuántas cosas hay que distinguir en 

todo arco. 
R . Tres principales, que son: su abertura ó 

vano, su montea y sus puntos de arranque. 
P . Cómo se reduce un círculo al cuadra

do , ó lo que es lo mismo, cómo se cua
drará la superficie de un círculo? 

R . Sin embargo que ésta es la cuestión 
mas difícil de resolver en geometría , y 
que ha ocupado á eminentes ingenios para 
su resolución, no ha podido ser ésta tan 
exacta como se deseára; por lo que, y 
atendido á no ser de nuestro propósito, 
ni acomodado á los límites de este com
pendio tratarla con la ostensión que se 
hace en las obras elementales, darémos 
una regla sencillísima y que se aproxima 
mucho á lo cierto, ésta es: cuadrar el 
diámetro de la circunferencia propuesta f 
multiplicar este cuadrado por 1 1 , dividir 
este producto por 14, y el cociente será la 
superficie del círculo muy aproximadamente. 



— §80 — 
P . Si lo que se propusiese cuadrar fuera 

una semicircunferencia, cuadrante &c ^ 
K . E n ambos casos se hallaría la del cír

culo completo, y de ella se tomaría la 
mitad, cuarta, &c. parte. 

P . Como se hallaría la que comprende un 
ovalo? 

R . Por el mismo procedimiento se averi
guaría á la que correspondía á los distin
tos arcos de que esté formado 

P . Cómo se hallaría la superficie de una 
elipse? 

R . Averiguando la que correspondía á un 
circulo cuyo diámetro fuese el ege mayor 
con cuyo número , los pies que tiene el 
ege mayor y los que tiene el ege menor 
se formaría una proporción , cuyo cuarto 
termino sería la cuadratura de la elipse; 
por egemplo: tenemos una elipse cuyo 
diámetro mayor es de 32 pies y el menor 
de 14; hallada la superficie de un circulo 
cuyo diámetro fuese el mayor de la elipse 
tendría 804; con este número y los dos 
anteriores formaría la proporción en estos 
términos: 32 pies diámetro mayor de la elipse 
es á 14 diámetro menor; como 804 superficie 
de circulo mayor es á lo que salga, ó 32 • 
1 4 : : 8 0 4 : 3 5 1 1 . J 
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C A P I T U L O I I I . 

DE LA RELACION QUE TIENE LA CIUCUNFE-
RENC1A CON LAS FIGURAS RECTILINEAS QUE EN 

E L L A SE INSCRIBEN Ó CIRCUNSCRIBEN. 

P . Qué es inscribir una figura á un círculo? 
R . Describirla dentro de él de tal manera 

que todos sus ángulos salientes coinci
dan con la circunferencia , y sus lados 
sean cuerdas de otros tantos arcos. 

P . Qué es circunscribir una figura á un 
círculo? 

R . Colocarla en tal disposición que sus l a 
dos sean tangentes de otros tantos puntos 
de la circunferencia. 

P . Cómo se inscribirá un triángulo en un 
círculo? 

R . Se unen con líneas rectas los tres pun
tos que se han de tomar por vértices del 
triángulo que quiera inscribirse. 

P . Cómo se inscribirá un cuadrado? 
R . Se tiran dos diámetros que sean per

pendiculares entre sí, y se unen sus ex 
tremos con líneas rectas y quedará ins
crito el cuadrado. 

P . Cómo se inscribirá un poligono regular 
cualquiera? 

R . Se trazan tantos radios equidistantes 



como lados haya de tener el polígono, 
uniendo después sus extremos con líneas 
rectas y quedará inscrito el polígono. 

P . Para circunscribir un triángulo cuadra
do ó polígono cualquiera cómo se prac
ticará ia operación? 

R . E n los mismos términos que para inscri
birlos , con la diferencia que los radios en 
vez de terminar en la circunferencia se 
prolongan; después se unen sus extremos 
por medio de rectas que sean tangentes a l 
círculo , y éstos son los lados de la figura 
que ha de quedar circunscrita. 

P . Cuánto vale el perímetro de un cuadra
do circunscrito? 

R . Cuatro diámetros ú ocho radios. 
P . Y el de un exágono inscrito? 
R . Tres diámetros ó seis radios. 
P . Luego la circunferencia inscrita á un po

lígono cualquiera es menor en longitud 
que el perímetro del polígono? 

R . S í , por cuya razón el perímetro de un 
polígono inscrito á un círculo es menor 
que la circunferencia, y tanto mas se apro
xima el perímetro de un polígono á una 
circunferencia, cuanto mayor es el núme
ro de lados del polígono', porque tiene 
mayor número de puntos de contacto. 
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D E L O S V O L Ú M E N E S . 

C A P I T U L O I . 

D E L O S VOLÚMENES CUYAS S U P E R F I C I E S 
SON R E C T A S Ó P L A N A S . 

P . Qué es volumen ó cuerpo geométrico? 
R . La estension considerada en sus tres 

dimensiones de longitud , latitud y pro
fundidad , la que si está terminada por 
planos se llama en general cuerpo sólido 
ó poliedro. 

V . Los volúmenes ó poliedros se distinguen 
según que son compuestos de cuatro ó 
mas superficies? 

R . S í , porque si constan de cuatro se l l a 
ma» tetraedros, si de seis exaedros, si de 
ocho octaedros, si de doce dodecaedros, y 
cuando de veinte icosaedros, &c. 

P . Cuántas clases hay de poliedros? 
R . Regulares é irregulares. 
P . Qué son poliedros regulares? 
R . Aquellos cuyas caras son polígonos r e 

gulares y cuyos ángulos sólidos también 
lo son entre sí. 
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P . Cuáles son los que principalmente con

sidera la geometría? 
ÍL E l prisma y la pirámide. 
P . Cuántas cosas hay que distinguir en 

todo poliedro? 
P . E l lado ó arista , las caras ó superficies, 

las bases y la altura. 
P . Qué es lado ó arista de un poliedro? 
R . L a intersección común de dos caras 

adyacentes. 
P . Qué son ¡as caras de un poliedro? 
R . Las superficies planas que le constituyen. 
P . Qué son bases? 
R . Los planos sobre que se le considera i n 

sistiendo, 
P . Qué es altura? 
R . La perpendicular bajada á su base infe

rior ó á su prolongación. 
P . A qué se dá el nombre de prisma? 
R . A un poliedro que tiene dos caras opues

tas, paralelas é iguales, y las demás son 
paralelógramos. 

P . Cuántas clases lia y de prismas? 
R . Triangulares , cuadrangulares , pentagona

les, exagonalcs , etc., según que sus bases 
son triángulos, cuadrados , etc. 

P . Si el prisma es formado por caras que 
son cuadriláteros diferentes qué nombres 
recibe? 

R . Cuando la base es un paraleíógramo se 
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llama parakkpipedo, cuando es romboide 
prisma romboidal, cuando un rombo jom-
ma rombal, cuando un rectángulo prisma 
rectangular, y cuando un cuadrado se l l a 
ma cubo. 

P . A qué es igual el volumen de un para
lelepípedo ó de un prisma cualquiera? 

R . Al producto de su base por su ai tu ra. 
V . Qué es pirámide? 
R . Un poliedro que tiene por base una figu

ra cualquiera , y cuyas caras son t r i án 
gulos que coinciden en un punto común 
llamado cúspide ó vértice. 

P . Cuántas clases hay de pirámides? 
R . Triangulares, cuadrangulares, &c. según 

que su base es un triángulo, cuadrado, de, 
P . A qué es igual ia superficie lateral de 

toda pirámide? 
R . A l perímetro de la base por la mitad de 

su apotema. 
P . Qué es pirámide truncada? 
R . E l tronco ó trozo de pirámide que re 

sulta de dar una sección por un punto 
cualquiera. 

P . Qué son pirámides semejantes? 
R . Aquellas que tienen bases semejantes y 

todas las lineas son homologas propor
cionales. 

P . Qué es tetraedro. 
R . Un cuerpo terminado por cuatro trian-
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gulos equiláteros iguales. 

P . Qué es octaedro? 
R . E l que está terminado por ocho t r ián

gulos equiláteros iguales. 
-P. Que es icosaedro? 
R . Un poliedro regular terminado por vein

te triángulos equiláteros iguales. 
P . Qué es exaedro? 
R . Un poliedro terminado por seis cua

drados iguales. 
P . Qué es dodecaedro? 
R . Un poliedro terminado por doce pen

tágonos iguales. 
P . Cómo se hallará la superficie de cual

quiera de estas figuras? 
R . Se averigua la de una cara y se multi

plica por el número de ellas. 
P . Y su volumen? 
R . Por la teoría de las pirámides consideran

do al tetraedro como una pirámide trian
gular; al octaedro como dos pirámides 
cuadrangulares unidas por su base ; y al 
icosaedro y dodecaedro como compuestos 
de tantas pirámides como caras tienen, 
cuya base sea cada cara ; y la altura la 
mitad de la distancia de una cara á otra 
opuesta. 

P . Có mo se hallará el volúmen del exaedro? 
R.» Multiplicando su base por su altura. 
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C A P I T U L O I I . 

D E LOS VOLÚMENES CUYA S U P E R F I C I E 
ES C U R V A . 

P . Cuál son los cuerpos que, compuestos 
de superíicies esféricas, considera princi
palmente la geometría? 

R . E l cilindro, ol cono y la esfera, á los 
clne se dá el nombre de cuerpos redondos 

P . Qué es cilindro? 
R . Un cuerpo cuyas dos bases opuestas son 

dos círculos iguales y paralelos , y cuya 
superficie lateral es convexa. 

P . Cuántas especies de cilindros hay? 
R . E l recto y el oblicuo , llamando "recto á 

aquel cuyo ege es perpendicular á las bases, 
y oblicuo al que no tiene esta circunstancia, ' 

P . Qué es el ege de un cilindro? 
R . La línea recta que en ei recto une ¡os 

centros de las dos bases paralelas , y en 
el oblicuo baja desde el centro do la 
base superior á la inferior A su prolon
gación. 

P . Cuál es el origen de un cilindro? 
R . Si el cilindro es recto , se origina de la 

revolución de un rectángulo sobre uno de 
sm lados, y si es oblicuo del movimiento de 
%m círculo paralelamente á sí misino. 



P . A qué es igual la superficie convexa de 
un cilindro? 

R . A l producto de la circunferencia de su 
base por su lado. 

P . E l volumen de un cilindro á que es igual? 
R . A l producto que resulte de multiplicar 

la superficie del circulo de su base por 
su altura. 

P . Qué entenderemos por cono? 
R . Un cuerpo de superficie convexa que 

tiene por base inferior un circulo , y 
concluye por la superior en un vértice ó 
cúspide. 

P . Es también recto y oblicuo? 
R . Sí , según que su ege es la altura como 

perpendicular desde su cúspide al centro de 
su base inferior , ó que su altura cae á un 
lado de la base ó á su prolongación. 

P . Cuál es el origen de un cono recto? 
R . Un triángulo rectángulo que verifica su 

movimiento de revolución sobre uno de 
los catetos. 

P . Á qué es igual la superficie de un 
cono? 

R . A l producto de la circunferencia de un 
círculo correspondiente á la mitad de su 
altura multiplicado por el lado del cono. 

P . Si en un cono se diera una sección por 
un punto cualquiera? 

R . L a parte inferior interceptada por la 
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sección tomaba el nombre de iroso ó bron
co de cono, ó cono truncado. 

P . A qué sería igual la superficie lateral de 
un tronco de cono? 

R . A su lado multiplicado por la semisuma 
de las dos circunferencias de las bases pa
ralelas. 

P . Cómo hallaríamos el volumen de un 
cono? 

R . Mnltiplicando la superficie del círculo que 
le sirve de base por el tercio de su altura. 

P . Y el de un tronco ó trozo de cono? 
R . Se hallaría el de un cono completo cor

respondiente , y de ésto se restaría el vo
lumen del trozo deficiente. 

P . Qué relación tiene el volumen de un 
cono con el de un cilindro de igual base 
y altura? 

R . Que el cono es la tercera parte del c i 
lindro. 

P» A qué cuerpo damos el nombre de 
esfera? 

R . A aquel que es terminado por una s u 
perficie curva igual en todos sentidos, y 
cuyos puntos distan todos igualmente de 
uno común que se llama centro de la 
esfera. . : 

P . Qué figura geométrica puede dar origen 
á una esfera? 

R . Un semicírculo cuyo diámetro es el 'éqc 
19 
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al rededor del cual verifica su movimien
to de revolución. 

P . Cómo se llaman ó con qué nombre se 
distinguen los extremos de este ege? 

R . Con el de polos. 
P . Qué es radio de una esfera? 
R . La línea recta que va desde el centro 

de ella á su superficie. 
P . Qué hay mas que distinguir en la esfera? 
R . Los circuios máximos y menores, el sector 
. y casquete esféricos y la zona. 

P . Qué son círculos máximos de la esfera? 
R - Todos aquellos que resultan de seccio

nes ó planos que pasan por el centro de 
ella. 

P . Luego cualquiera círculo máximo divi
dirá á la esfera en dos? 

M. S i , los cuales toman el nombre de semi-
esferas ó hemisferios. 

P . Qué son círculos menores? 
R . Todos los que resultan de planos ó sec

ciones que no pasan por el centro de 
la esfera , por lo que son tanto mas pe
queños cuanto mas distan del centro. 

P . Qué es sector esférico? 
R . E l cuerpo originado de la revolución de 

un sector de círculo. 
P . Qué es casquete esférico? 
R . La parte menor interceptada por un 

circulo menor. 
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P . A qué llamamos zona en la esfera? 
R . A una parte de su superficie intercep

tada ó comprendida entre dos círculos ó 
planos paralelos que la sirven de base. 

P . Cómo bailaríamos la superficie do una 
esfera cualquiera? 

R . Se multiplicaría por su diámetro la 
circunferencia de uno de sus circubs má
ximos, cuyo producto sería el valor de 
la superficie. 

P . Cómo hallaríamos el volúmcn de una 
esfera? 

R . Se averigua primero la superficie de la 
esfera, y este valor se multiplica por el 
tercio de su radio. 

F I N DE L A GEOMETRÍA. 



— M — 

INDICE. 

PAG. 

Parte Geométrica. . . . . . . . . . . 249 
Capítulo preliminar id. 
Parte primera. De la estension en sola 

su longitud y latitud 255 
Capitulo 1.° De las líneas rectas.. . . id . 
Capítulo 2.° De los ángulos formados 

por líneas rectas.. . . . 258 
Capítulo 3.° De los triángulos. . . . . 260 
Capitulo 4.° De las figuras geométricas 

rectilíneas. . 264 
Capítulo 5.° De la reducción y medida 

de las superficies 270 
Parte segunda. De las lineas curvas en 

general 273 
Capítulo 1.° De la circunferencia de 

círculo y rectas que se consideran 
en él id. 

Capítulo 2.° De las diferentes curvas 
que se conocen en la Geometría y re
ducción al cuadrado de sus superficies. 277 



— 293 — 
Capítulo 3.° De la relación que tiene 

la circunferencia con las figuras rec
tilíneas que en ella se inscriben ó cir
cunscriben. 281 

Parte tercera. De los volúmenes. . . . 283 
Capítulo 1.° De los volúmenes cuyas 

superficies son rectas ó planas.. . . . id. 
Capítulo 2.° De los volúmenes cuya su

perficie es curva.. . . . . . . . . . 287 





GEAMÍTICA ©EMEEM. 

C A P I T U L O P R E L I M I N A R . 

PREGUNTO: ué deberá entenderse por 
Gramática? 

RESPONDO: Una colección de reglas en virtud 
de las que se habla una lengua con p u 
reza y corrección. 

P . Guando aqui decimos gramática general 
queremos significar que en ella se dán las 
reglas necesarias para hablar todas las 
lenguas, y por lo mismo que comprende 
sus respectivas gramáticas? 

R . De ningún modo; porque no es el arte 
de la palabra sino la ciencia á la que hace 
relación , la cual investiga las que el hom
bre necesita para expresar sus conceptos. 

P . Cuáles son las principales funciones de 
esta ciencia con respecto á las palabras? 

R . Definirlas, clasificarlas, marcar las mo
dificaciones de que son capaces, y seña
lar el medio mas á propósito para su coor
dinación. 

P . Qué resulta de la perfección con que se 
verifiquen estas operaciones? 



R . De todo este conjunto emana la pureza 
y hermosura de la expresión, ó el len
gua ge hablado. 

P . Qué es el lenguage hablado? 
R . Aquel que por medio de palabras ex-

presa^ las ideas que el hombre forma de 
los objetos. 

P . De cuántas maneras pueden considerar
se las palabras. 

R . E n particular ó en conjunto, esto es ó 
cada una de por s í , ó varias unidas que 
tormén oración ó enuncien un pensa
miento. 

P . Hay algún medio por el que las palabras 
adquieran un carácter de permanencia y 
duración? 4 

R . Sí , y para ello se han inventado los d i 
versos sistemas de escritura. 
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B E L A S P A L A B R A S E N G E N E R A L , 

CAPÍTULO I . 

QUÉ SON LAS PALABRAS Y SUS DISTINTAS 
E S P E C I E S . 

P . Qué debe entenderse por palabra? 
R . Toda modificación de la voz humana por 

medio de la que expresamos á otros aque
llo mismo que comprendemos. 

P . Cuál es el origen de las palabras? 
R . Las mismas ideas, ya sean formada por 

medio de impresiones materiales, ya por 
abstracción , deducción ó analogía. 

P . Luego no son otra cosa que signos de 
nuestras ideas? 

R . No pueden ser consideradas de otro modo. 
R . A cuántas clases pueden reducirse todas 

las palabras de que se hace uso? 
R . A tres principales , á saber: unas que 

significan séres corpóreos, y también los 
abstractos é inmateriales; otras que signifi
can los movimientos de los cuerpos y por 
analogía los de los espíritus; y oirás que 
solo significan simples relaciones. 
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P . De cuántas maneras son los signos desti

nados á significar objetos materiales? 
R . De dos, unos que los dan á conocer 

expresando la idea que de ellos se tiene, 
y otros que solo los indican para distin
guirlos. 

P . Luego no solo el lenguage hablado es 
el que posee el hombre para manifestar 
sus conceptos? 

R . Ciertamente que posee el lenguage de 
acción , con el que hace las indicaciones 
convenientes y suficientes para ser compren
dido , y á veces con una energía admirable. 

P . Cuáles son los signos de este lenguage? 
R . Los ademanes, esto es, ciertos movimien

tos ó posiciones especiales de todo ó alguna de 
las partes del cuerpo. 

P . Cómo se llaman las palabras que dan á 
conocer los objetos, expresando la idea 
que de ellas tenemos? 

R . Se llaman nombres. 
P . Cómo se dividen los nombres? 
R . E n sustantivos y adjetivos. 
P . Qué son nombres sustantivos? 
R . Todos aquellos que expresan las ideas to

tales de las cosas, esto es, el todo que 
compone el objeto. 

P . Y adjetivos? 
R . Los que expresan cualidades, modificacio

nes ó ideas parciales de los objetos. 
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P . Cómo se dividen los nombres sustan

tivos? 
R . E n propios y apelativos. 
P . Cuáles se llaman propios? 
R . Aquellos que expresan ideas totales de 

individuos determinados. 
P . Qué son nombres apelativos? 
R . Aquellos que expresan ideas totales de 

clases, especies ó géneros. 
P . Cómo se consideran gramaticalmente todos 

los objetos que existen? 
R . Como cosas ó como personas. 
P . Cómo se llaman las palabras que indi

can cosas? 
R . Reciben la denominación de articulas: 

denominación no muy propia, pero in
dispensable por carecer de otra que la 

- reemplazase con mas propiedad. 
P . Cómo se llaman las palabras que indi

can personas? 
R . Pronombres personales. 
P . Cómo se dividen los artículos? 
R . Unos son especificativos y otros indivi-

duativos. 
P . Qué artículos se llaman especificativos? 
R . Aquellas palabras en virtud de las que 

se determina la especie á que pertenece 
el objeto que elegimos; v. g. los, las, 

P . Qué son artículos individuativos? 
R . Las palabras que designan el objeta i 
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que hace relación nuestra expresión; v. g. 
éste, ésta. 

P . Cuántos artículos especificativos hay? 
R . Solo hay uno en las lenguas que le tienen 

(puede alguna carecer de él) porque solo 
es único el modo de especificar los objetos. 

P . Cuántos artículos individuativos hay? 
R . Se subdividen en numerales, posesivos y 

demostrativos. 
P . Qué artículos se llaman numerales? 
R . Aquellos que definida ó indefinidamente 

determinan los objetos; v. g. uno, dos, 
tres, &c.; algunos, muchos, varios,pocos, &c. 

P . Qué artículos se llaman posesivos? 
R . Los que hacen relación en la expresión 

á la misma persona que habla, ó á la con 
quien se conversa ; v. g. mi casa , tu c a 
ballo , su , &c. -

P . Qué artículos se llaman demostrativos? 
R . Los que se indican ó se refieren á obje

tos que tienen cierta posición particular 
respecto del que los expresa; v. g. este 
libro, aquel ja rdín , esa, &c. 

P . Cómo se dividen los artículos demostra
tivos? 

R . E n puros y mixtos. 
P . Qué artículos se llaman demostrativos 

puros? 
R . Aquellos que corresponden á los caste-

Ilanos, éste i ese, aquel} &c. 
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P . Y mixtos? 
R . Los que son comunmente llamados r e 

lativos y conjuntivos, por ser equivalentes 
á demostrativos puros y á la conjunción 
y; v. g. guien, cuyo, &c. 

P . Los artículos individuativos no son ver
daderos pronombres? 

R . Algunos lian querido llamarlos asi, pero 
con mucha impropiedad, porque si son 
demostrativos, es un absurdo remarcable 
querer darles la consideración de pronom
bres; si posesivos menos pueden ponerse 
por pronombres , porque no es posible 
hagan ni puedan hacer veces de nombres 
propios. 

P . Los artículos tienen los accidentes gra
maticales de los adjetivos? 

R . S í , porque refiriéndose á los sustanti
vos conciertan con ellos en genero, núme
ro y caso. 

P , Qué son pronombres personales? 
R . Aquellas palabras que indican personas 

determinadas, como tú, yo, é l , y desig
nan ios sugetos que forman el diálogo, en 
el que por lo menos habrá dos sugetos, 
y á veces tres ó mas; asi que se cono
cen con la denominación de primera, se
gunda y tercera persona. 

P . Qué son verbos? 
R . Las palabras que significan movimientos 
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de los cuerpos y operaciones de los es
píritus ; ó de otro modo: verbos son unas 
palabras que significan acción ó pasión. 

P . Cuántos verbos se conocen? 
R . Algunos han creído poder demostrar que 

solo habla un solo verbo, que es el l l a 
mado sustantivo; pero esta es una mera 
suposición, porque: 

1 . ° Las oraciones hechas por el ver
bo sustantivo, aunque á él se unan los 
nombres adjetivos, no se resuelven ni enun
cia el mismo pensamiento que las hechas 
por los verbos activos. 

2 . ° E n muchos casos es absolutamen
te imposible que pueda verificarse esa 
resolución, 

3. ° Antes que uno de los verbos ac
tivos llegase á ser sustantivo, esto es, a d 
quiriese esa significación metafísica que hoy 
tiene en todas las lenguas m pudo menos 
de haber verbos activos, por ser absolu
tamente imposible que exista una lengua 
sm ellos. 

4. ° E n gramática es suponer un ver
dadero imposible creer que haya una len
gua sin verbos activos, y que tenga nom
bres adjetivos á la vez. 

P . Cómo se probará lo primero? 
R . Atendiendo solamente á que por el ver

bo ser y un adjetivo se atribuye á un m ~ 
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geto una cualidad cualquiera; y por los 
activos se le imputa una acción ó movi
miento , cosas muy distintas, porque no es 
lo mismo poseer la cualidad de benéfico, 
que egecutar una acción de beneficencia. 

P , Cómo se prueba lo segundo? 
R . 1.° Porque en el verbo, tercio-personal, 

como apedrea, llueve, &c., no está reco
nocido e! sugeto: 2.° porque en los ver
bos pronominales como acostarse, desma
yarse, &c., al resolverlos por el verbo 
sustantivo, ó no resultaría sentido ó de
saparecería el pronombre; y 3.' que tam
bién es imposible la resolución en eí 
verbo estar, y en los tiempos compuestog 
de la activa ; y últimamente en las pe
rífrasis con que se suplen las pasivas de 
los griegos y latinos. 

P . Cómo se prueba lo tercero? 
R . Con solo recorrer la historia y progre

sos de los idiomas se verá que, ó las len
guas no tuvieron verbo mientras uno de 
los activos no llegó á significar la exis
tencia abstracta, ó los que desde el princi
pio sirvieron para expresar ¡a egecacion de 
los movimientos son verdaderos verbos. 

P . Qué razones pueden reducirse para con
vencernos del cuarto supuesto? 

M. Las que naturalmente emanan de la de-
. finicion de los nombres adjetivos. Estos 
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expresan las ideas parciales de los obje
tos , esto es, las cualidades físicas que en 
ellos suponemos á consecuencia de las i m 
presiones que nos causaron , y es ideo
lógicamente imposible que en una len
gua baya palabras que expresen estas cua
lidades, sin que en ella (ó su primitiva) 
haya habido ó tenga boy verbos destina
dos á expresar las indicadas sensaciones, 

. de donde resulta que los nombres adjetivos 
son posteriores á los verbos activos. 

V. Qué palabras son las que expresan ó 
significan relaciones? 

R . Las llamadas preposiciones, conjunciones y 
adverbios. 

V . Qué son preposiciones? 
R . Las palabras que ordinariamente se co

locan antes de la que representa el se
gundo término de la relación. 

P . Qué es relación? 
I I . La mutua dependencia en que dos cosas 

se bailan, cuando la una no puede dejar 
de ser lo que es, sin que la otra tenga una 
variación ó traslación equivalente. 

P . Qué* son conjunciones? 
R , Las que unen ó juntan las frases que 

enuncian dos pensamientos. 
P . Qué son adverbios? 
R . Las palabras que se colocan cerca del verbo 

y en las que está embebida la preposición. 
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P . Cómo se dividen las conjunciones ó c u á n 

tas clases hay de ellas? 
R- Según la relación que expresan asi que 

se dividen en copulativas , disyuntivas, cau
sales, adversativas, finales, ilativas y con-
dicionaíes. 

P . Cuántas especies de adverbios hay? 
R . Se disímguen en adverbios de tiempo, 

modo, lugar, &c. 
P . A qué damos el nombre de interjecciones 
R . A ciertas palabras que por un movl-

raiento rápido é involuntario no expresan 
ideas cabales y determinadas. 

t5. Ño se cuentan como partes de ía oración? 
fi. No, porque si equivalen (1) á oraciones 

completas no pueden ser partes de una 
oración , pues incurrir!ase en el absurdo 
de que una cosa sea paite y todo á Un 
mismo tiempo i 

C A P I T U L O í í . 

BE LOS ACCIDENTES GR ÁMÁT í CALES 
Y DE LA DECLINACION. 

P . Qué debe entenderse poí* accidentes gra
maticales de las voces? 

Í l . Ciertas alteraciones ó modificaciones que 

(O Destutt Tracy, Hermoslíla, &c. 
20 
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se hacen en lo material de la exime t u 
ra de las palabras para que presenten 
bajo diversos aspectos su significación fun
damental. 

P . Cuántas son las alteraciones que padecen 
los nombres sustantivos? 

11. Tres , conocidas con las denominaciones 
de géwro y número y declinación. 

P . Qué entenderémos por género? 
B . Una terminación de los nombres en vir

tud de la que concebimos la clase á que 
pertenece el objeto que expresa la palabra. 

P . Cuántos géneros hay en los nombres 
sustantivos? 

B . Tres, conocidos con los nombres de mas
culino, femenino y neutro, 

P . Qué es género masculino? 
R . Aquel que significa y comprende bajo 

de su acepción todos los nombres de ani
males machos, y por estension los de las 
demás cosas, que sin ser animales reci
ben esta acepción originada por su mis
ma terminación: esto es lo que deter
mina el sexo. 

P . Qué es género femenino? 
R . E l que significa y comprende todos los 

nombres de ios animales hembras , y por 
analogía los de las demás cosas, cuya ter
minación parece coincidir con semejante 
acepción. 



— 307 — 
P . Qué es género neutro? 
K . Aquel que significa los nombres de nia l -

(|uiera otros objetos á lo que no es adap
table la termi nación mascniina ai la fe
menina. 

P . Qué es e! número? 
R . Una aiteracion gramatical que reciben 

los nombres sustantivos en virtud de la 
que dan á conocer si quieren significar 
uno ó mas objetos. 

P . Cuántos son éstos? 
R . E l llamado singular , que es cuando se 

hace relación á uno, y el plural que la 
hace á dos ó mas. 

í*. Qué es la declinación? 
R . Cierta alteración material de las pala 

bras por tas que, y sin usar de otras dis
tintas , se puede expresar la relación que 
media entre dos ideas que se expresan. 

P . Cómo se llaman las desinencias que re 
sultan de estas alteraciones? 

R . Casos, de los cuales se encuentran seis 
á lo mas, que son: el nominativo, geni
tivo, dativo, acusativo, vocativo y hahlativo, 
según que su aiteracion es al" principio, 
medio ó final de la expresión 

P . Qué alteraciones padecen los nombres 
adjetivos? 

R . Por razón de analogía y dependencia 
las mismas, esto es, otras equivalentes á 
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las que padecen los nombres sustantivos. 

P . Los artículos cuáles son sus accidentes 
gramaticales? 

B. Sirviendo los artículos para indicar los 
objetos se identifican con las mismas 
cosas significadas, y sus nombres por lo 
que siguen las mismas modificaciones que 
éstos. 

P . Los pronombres sufren las mismas va 
riaciones que los nombres? 

R . Como que están destinados para no re 
petir á cada paso los nombres sufren las 
mismas variaciones , asi que los pronombres 
tienen números y casos como los nombres. 

C A P I T U L O I I I . 

B E LOS ACCIDENTES GRAMATICALES DEL Y E R B O , 
é DE LAS V O C E S , MODOS, TIEMPOS, NÚMEROS 

Y PERSONAS. 

P . Cuántas son las alteraciones que tiene el 
verbo? 

R . Los gramáticos enumeran cinco, con la 
denominación de voces, modos, tiempos, 
números y personas. 

P . Qué son, pues, las voces de los verbos? 
R . Las séries de alteraciones que indican si 

el sugeto de la oración comunica ó recibe 
el movimiento. 
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P . Cuáles son las principales? ^ 
R . L a voz activa y la voz pasiva. 
P . Qué es voz activa y por qué se llama asi? 
R . L a variación que el verbo recibe en virtud 

de la que indica que el sugeto de la ora
ción es el que dá ó hace el movimiento. 

P . Qué es voz pasiva? 
R . Aquella modificación del verbo que por sí 

sola indica que el sugeto recibe la impre
sión, ó padece el efecto. 

P , Qué son modos del verbo? 
R . Las alteraciones que éste tiene y que 

están destinadas á manifestar de qué ma
nera se considera en cada caso el movi
miento significado por él. 

P . Cuántos son los modos del verbo? 
R . Unos se llaman impersonales y otros per

sonales , siendo los impersonales infiniti
vos y participios activos y pasivos; y los 
personales absolutos ó indicativos y relati
vos ó sujuntivos. 

p . Qué entenderémos por modos personales 
é impersonales? 

R . Personales se llaman aquellos que ma
nifiestan no liaberse prescindido de la 
persona ó sugeto al indicar los movi
mientos ó acciones, é impersonales aque
llos que indican que se prescindió de estas 
circunstancias. 

P . Qué es modo infinitivo del verbo? 
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R . Lo mismo que no infinito, esto es, la 

consideración de la acción ó movimiento 
no circunscrita ni determinada al objeto. 

P . A qué modos se dá el nombre de par
ticipios activo y pasivo? 

R . Aquellas alteraciones del verbo que ste-
mfican las circunstancias de moverse &ó 
ser movido el sugeto por participar de 
cualidad y modo del verbo á la vez. 

P . Qué son modos personales absolutos ó 
indicativos? 

R . Aquellos que refiriéndose á la persona 
no se refieren á otros sino que se consi
deran como movimientos independientes. 

P- Qué son modos personales relativos ó su-
juntivos? 

B . Aquellos movimientos indicados por el 
verbo con subordinación ó relación á 
otros. 

P . No hay otros modos en los verbos l l a 
mados gerundios, y supinos! 

R . En algunas lenguas existen los primeros, 
que no son otra cosa que unos partici
pios activos sustantivos; y los segundos 
en la que los tienen no son participios 
ni tiempos del infinitivo, ni constituven 
modo especial del verbo. 

P . Qué son tiempos del verbo? 
R . Aquellas alteraciones materiales con las 

que los gramáticos indican la simultanví-
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dad. anterioridad ú posterioridad de la ac
ción ó movimiento con relación al tiem
po que se habla. 

P . Cuántos son éstos? 
R . Tres principales, llamados presente, pre 

térito y futuro. 
P . Los tiempos pretéritos y futuros tienen 

sus grados? 
R . Sí, según que hacen relación á su mayor 

ó menor proximidad, asi que se distin
guen los pretéritos y futuros en absolutos 
y relativos, cuyas denominaciones las r e 
ciben de la referencia que se hace, no al 
acto de la palabra, sino á otro punto es
cogido en la duración pasada. Estos gra
dos son conocidos entre los gramáticos 
con los nombres de pretérito perfecto, 
imperfecto y plusquam perfecto, y los futu
ros perfectos é imperfectos, 

P . E l tiempo presente de los verbos tiene 
también sus grados? 

R . ISo puede tenerlos porque es un momen
to indivisible, 

P . Qué son números del verbo? 
R . Las terminaciones de éstos en virtud de 

las que significan si se refieren á una 
persona ó á mas de una, por lo que los 
números del verbo son los que los gramáti
cos llaman singular y plural. 

P . Qué son personas del verbo? • 
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R . Las terminaciones de éste que indica si 

la dicción se refiere al que habla ó á 
otro ú otros , por lo cual las personas 
del verbo son primera, segunda y tercera, 
ya se hable en singular ó en plural. 

P . Qué resulta de la completa colección de 
los accidentes del verbo? 

Lo que se entiende con el nombre de. 
su conjugación. 

V , Las preposiciones, adverbios y conjunción 
nes tienen accidentes gramaticales?-

ü . No sufren variación alguna. 
P . Puede existir una lengua que no tenga 

mas que nombres, verbos y artículos* 
t i . S í , y todas en su origen no constaron 

de mas palabras, pero después han sido 
enriquecidas. 

m 
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D E L A S P A L A B R A S C O O R D I N A D A S . 

C A P I T U L O I . 

DE L A ORACION Y SUS E S P E C I E S . 

P . Qué entenderémos por coordinación gra
matical? 

R . Cierto orden con que al hablar deben 
colocarse las palabras para que completa
mente se enuncie el pensamiento. Esto es 
lo que en griego significa sintáxis. 

V. Cómo se llama esta enunciación de los 
pensamientos? 

B . Los lógicos llaman proposición y los gra
máticos oración, porque se hace por medio 
de signos orales. 

V. Qué es oración? 
11. La enunciación oral de la proposición ó 

pensamiento que deseamos comunicar. 
P . E s lo mismo oración que proposición j 

discurso? 
R . No , porque la proposición es el pensa

miento que enunciamos, cualquiera que sea 
el sistema de signos que se emplee; y discurso 
la serie de varias cláusulas, por cuyo medio 
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se informa al oyente ó lector de lo que 
quiere decírsele. 

P . Cuántas clases de oraciones hay? 
R . Tres principales, que son: las del verbo 

sustantivo, las de! verbo activo y las del 
verbo estar. 

P . Cómo se dividen las oraciones del verbo 
sustantivo? 

R . E n primeras y segundas , entendiendo 
por primeras todas las que constan de tres 
signos, y por segundas las que solo t ie
nen dos términos. 

P . Para que una oración de verbo sustan
tivo sea completa y pertenezca á la clase 
ele primeras, qué ha de comprender? 

R . Siempre los tres signos: el 1.° expresa 
el sugeío de la oración: el 2.° la existencia 
abstracta; y el 3.° la cualidad que se le atr i 
buye: v. g. Dios es justo. 

P . Qué otras oraciones hay de verbo sus
tantivo? 

R.^ Las que tienen por tercer signo un ad
jetivo ó su equivalente , y las que tienen 
por segundo término un" verdadero par-

, ticipio activo. 
P . Qué indican los casos de la declinación 

en castellano y en las oraciones activas? 
R . E l nominativo indica que la cosa signi

ficada por él es la que hace ó ejecuta la 
acción que el verbo expresa; y como 
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aquel siempre es un nombre, por lo mis
mo se llama nominativo ó mminador. E l 
acusativo expresa el objeto de la acción 
por lo que puede dársele la significación 
de objetivo. E l dativo expresa ó designa 
la cosa que se mira como término de la 
acción y puede con propiedad recibir la 
denominación de atributivo, terminativo, ó 
final. E l vocativo indica la persona á la 
cual se dirige la palabra, por lo que con 
mucha oportunidad se llama vocativo. Y 
el hablativo, que siempre enuncia alguna 
circunstancia de la acción, se le denomi
na también circunstancial ó prepositivo, por 
necesitar una preposición que indique par
ticularmente la circunstancia de que trata. 

C A P I T U L O 11. 

DE L A MODIFICACION DE LAS VOCES Y ORDEN 
SEGUN E L CUAL HAN DE COLOGARSE 

L A S PALABRAS. \ 

P . Con qué objeto se modifica la extmctu-
ra material de las palabras? 

B . Para que expresen fielmente las ideas tales 
como se quiere comunicarlas; ó de otro 
modo, para que la frase tenga verdadero 
sentido gramatical. 

P , Qué resulta de estas distintas modificaciones? 
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R . Las concordancias de género y número, 

y de número y persona. 
P . Qué reglas deben observarse para una 

y otra? 
R . E n gramática general no puede darse 

ninguna por ser esto peculiar do cada len
gua en particular; asi que por referir
nos á todas las lenguas en estas obser
vaciones, no pueden darse reglas que s i r 
van de norma para ninguna. 

P . Qué orden debe observarse para la co-
locaciorwie las palabras é indicar su de
pendencia mutua? 

E l mismo con que las ideas se presen
tan al entendimiento, que por ser tan dis
tinto en todas las ocasiones, es idispen-
sable averiguar, si es posible, cuál es el 
común órdea intelectual de las ideas. 

P . Cuál es éste? 
R . Lo mas propio es que se nos presente i n 

mediatamente la idea de la cosa de que nos 
proponemos hablar, seguidamente sus cua
lidades, v últimamente sus movimientos 
con las circunstancias de tiempo, modo, 
lugar , &c. 

P . Este orden no varía en algún caso? 
R . Sí, siempre que nuestro ánimo es agitado 

de alguna emoción violenta. 
P . Según esto es de dos especies el orden con 

que se presentan las ideas? 
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R . Sí, llamados de raciocino y de imaginación, 

ó con mas propiedad lógico y oratorio. 
P . Cuál de estos es el natural y el mas ó menos 

favorable á la energía y claridad de las ex
presiones? 

R . Por lo que toca á la naturalidad tanto lo es 
uno como otro método, pues que manifiesta 
naturalmente la sucesión de las ideas. E l 
orden oratorio, llamado también inverso, es 

• mucho mas ventajoso para expresar los pen
samientos con fuerza y energía que el or
den lógico ó directo. La razoñ es que exige 
aquel mas ostensión para poder percibir 
el enlace de las palabras unas con otras y 
evita las continuas distracciones que la 
monotonía ó uniformidad de las expre
siones causan en el directo. , 

P . Luego tanto el orden lógico ó directo como 
el oratorio ó inverso son naturales? 

R . S i , y deben emplearse alternativamente 
según el estado de tranquilidad ó de agi
tación interior en que se halle el que ex- , 
presa sus pensamientos. 

P . Qué otras ventajas produce el orden i n 
verso? 

R . Ademas de no perjudicar á la claridad de 
la expresión está menos expuesto que el 
directo de las lenguas modernas á construc
ciones anfibológicas, y mantiene mas fija la 
atención del que oye ó del que lee. 
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B E LA. ESCRITURA Y SUS DISTINTOS 
SISTEMAS. 

C A P I T U L O I . 

B E L A ESCRITURA Y SUS DIVERSOS SISTEMAS. 

P- Qué es escritura? 
R . La diversa combinaciorí de figuras ó ca 

racteres inventados para representar los 
pensam.entos é ideas del hombre dando-
los permanencia y duración. 

P . Cuántas clases hav de escritura9 
008' una que se ^ geroglificá ó aleqó^ 

rtra, y otra silábica y alfabética. 
P . Q n é es escritura geroglííica ó alegó-

R . La representación de las ideas por medio 
cuipifr8'ya pintadas'grabadas 6 es-

P- Qué es escritura silábica y alfabética^ 
La '"gemosa combinación de caracteres 

que, trazados en distintas superficies, nos 
mamfiestan lo que el hombre quiere ex-
presar. 

P . De cuántas maneras es toda escritura? 
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B . De dos especies, una que representa i n 

mediatamente los mismos objetos y sus 
ideas, y otra que representa los sonidos de 
que constan las palabras que las enun
cian. 

P . Cuál es la escritura mas antigua ó que 
los hombres han inventado primero? 

R . La geroglífica. Lo primero que procuró 
el hombre al expresar sus ideas fué i m i 
tar con la mejor propiedad el objeto que 
aquellas representaban, cosa muy fácil 
mientras se limitaban estas representacio
nes á objetos materiales; pero no asi 
cuando se vieron precisados á representar 
las cualidades de estos mismos objetos, 
las que con las mismas figuras fueron re
presentadas por analogía. 

P . Cómo se llaman los signos que repre
sentan los objetos en la escritura gero
glífica? 

R . Los que los imitan materialmente se lla
man pinturas ó retratos, y los que los 
dan á conocer por analogía símbolos ó 
emblemas. 

P . L a escritura geroglífica es preferible á 
cualquiera otra? 

I I . De ningún modo: 1.° por ser difícil que 
por ella se puedan representar todos los 
objetos y sus relaciones y cualidades: 2.° 
porque la vida de un hombre sería corta 
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para aprender todos los signos de que ha 
bía de componerse, ni menos para saber 
escribirlos: 3.o poco tiempo sería bastan
te Para que no se entendiese lo que ante
riormente se escribió, atendido á las con
tinuas variaciones que de una mano a 
otra recibirian los signos, cuyos contor
nos es muy probable todos no los traza
ran con la misma uniformidad: 4.° ocu
pada la mayor parte de la vida en apren
der á conocer y trazar estos signos los 
sabios serían pocos, y estos pocos no me
recerían el dictado de tales, con notable 
perjuicio de las ciencias que progresarían 
muy poco, resultando pues que la' es
critura jeroglífica, como la primera que 
necesariamente inventó eí liombre , es la 
roas imperfecta, incómoda y desventa
josa. 

P . Demostrado lo conveniente acerca de 
la escritura que representa los objetos 
materiales, cuál es, y de que medios se 
vale la que expresa los sonidos de que 
las palabras se componen? 

R . Aquella que imita con propiedad los mo
vimientos y modulaciones de la voz. 

P . Qué es voz en este sentido? 
R . Ün sonido articulado por cuyo medio 

damos á entender á otros los que perci
bimos ó queremos decir. 
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P . €uál es el agente principal de estas ope

raciones. 
E l aire, que en su salida desde los pul

mones, recibe ciertas modificaciones en 
cantidad y celeridad, y por lo tanto pro
duce un sonido mas ó menos perceptible, 
grave ó agudo. 

P . Cómo se llaman estas modificaciones y 
cuántas se cuentan? 

R . Se denominan articulaciones, que son cin
co principales, á saber: a, e, i , o, u. 

P . Cómo se llama al impulso que se comu
nica al aire para darle sonoridad? 

R . Aspiración. 
P i Según esto cuántas cosas pueden distin

guirse en todo sonido completo que ema
na de la boca del hombre? 

R i Seis, ú saber: la voz, la aspiración, la ar-
tku laáon , la cantidad, ei tono y el metal. 

P- Q«e es la cantidad? 
R . La mayor ó menor lentitud con que se 

pronuncia, asi que las voces se distinguen 
en hreves y largas. 

P . Qué es el tono? 
R . La intensidad de la misma voz según que 

se la dá mayor ó menor impulso, de don
de se originan los acentos grave y agudo, 
que como notas de música, indican don
de se ha de cargar la pronunciación. 

i 
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P . Qué entenderémos por metal en la voz. 
R . La manera particular con que cada hom

bre , efecto de la constitución de su ó r 
gano vocal, modifica los sonidos. 

C A P I T U L O I I . 

D E LA E S C R I T U R A SILÁBICA 
Y DE LA ALFABÉTICA. 

P . Qué entenderémos por silaba! 
R . La representación de un sonido comple

to, de donde ha tomado el nombre de 
silábica la escritura , que se compone de 
sonidos íntegros. 

P . Qué es alfabeto 1 
R . Las series de letras que se emplean en 

la escritura., pero que no forman sonido 
completo, originándose de aqui llamar 
alfabética á la escritura que se compone 
de esta clase de periodos, 

P . De dónde trae origen el nombre de a l 
fabeto ? * Í 

R . De la escritura griega, cuyas dos p r i 
meras letras se llaman alfa y beta. 

P . Existe alguna escritura que sea solo s i 
lábica ó alfabética? 

R . No, porque la escritura que realmente 
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existe es un compuesto de las dos. 

P . Cuántas son las articulaciones ó modifi
caciones distintas que sufre el aire en su 
tránsito por el órgano vocal? 

R . Contada la aspiración corno articulación 
general son diez y ocho, á saber: las de 
b, f, g (suave); ch, j , k, (ó c fuerte); l , 
11, m, n, ñ , p , r , s, t, '%, refiriéndose todas 
las demás que se consideran distintas á 
las ya enumeradas. Por manera que mul 
tiplicadas por cinco, que es el número 
de voces, resultan noventa voces articula
das , cada una de las cuales puede ser 
pronunciada de cuatro distintos modos, 
ya breves ó largas, ó ya graves ó agudas, 
resultando el total de trescientas sesenta 
silabas naturales sonidos completos, ó carac
teres de que constaría la escritura s i 
lábica. 

P . Cuántos son los que se cuentan en la 
alfabética y cómo se llaman? 

R . Yeinte y siete , que pueden reducirse á 
veinte y cinco , y se denominan letras. 

P . Cómo se dividen? 
R . E n vocales y consonantes. 
P . Qué letras se llaman vocales? 
R . Las cinco articulaciones primeras a, 

e, i , o, u. 
V . Y las consonantes? 
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R . Las diez y siete anteriormente enume

radas. 
P . Cómo se dividen las consonantes? 
R . E n labiales, linguales, dentales, palatales 

y guturales, según que la articulación se 
venflca por una de estas partes del ó r 
gano de la voz. 

P . Cuáles son las de cada especie en el a l 
fabeto español? 

R . Las labiales son: b, / , j?, w ; las dentales 
d, t, s ; las linguales l , 11; -las palatales 
Gh, n, ñ, r , s; y las guturales g (suave), 
k [6 c fuerte), j [ 6 g fuerte), y h as
pirada. 

P . Los diptongos no son articulaciones espe
ciales y distintas? 

R . No, porque es el efecto necesario y me
cánico que resulta de pronunciar dos vo 
cales con una sola emisión de voz. 

P . Las consonantes admiten alguna otra 
división? 

R . Sí , las subdividen en mudas y líquidas-, 
llamando mudas aquellas desde cuya p r o 
nunciación se pasa á otra sin percibirse 
apenas; y liquidas á aquellas cuyo tránsito 
se percibe al momento. ' 

P . Podría con facilidad introducirse en un 
pueblo una nueva lengua hablada y una 
nueva escritura? 
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R . Lo primero nos atrevemos á decir que 

es empresa absolutamente imposible, y 
lo segundo dificilísimo por razones de 
ínteres público, general y particular. Los 
monumentos escritos, la historia, todo 
era indispensable traducirlo á la nueva 
(empresa imposible); todo en fin variar
lo de una manera tan radical y que ofre
cerla obstáculos enormes é invencibles. 

F I N D E L A GRAMÁTICA. 
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