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CRÓNICA GENERAL
Antes de reanudar la reseña de los asuntos generales, 

hagamos un paréntesis, muy triste por cierto, cum
pliendo un deber de sentimiento. En la madrugada del 
dia 11) pasó ¡i mejor vida la Exorna. Sru, D.a Dolores 
Hierro, esposa del Director de La J iastkacion, don 
Abelardo tic Carlos. El dia 20 asistían á sus funerales 
y seguían su féretro hasta dejarle en su postrera mora
da, en el cementerio de la Patriarcal, numerosos ami
gos, parientes, artistas, escritores, empleados de nues
tras oficinas y cuantos quisieron rendir en aquella cir
cunstancia dolorosa un tributo de consideración á la 
memoria de la finada, de oraciones á sil alma, y de 
simpatía á su familia acongojada. Aunque la. muerte es 
un descanso para quien, perdida la salud, vive pade
ciendo, no hay reflexión (pie impida correr las lágrimas 
del rostro cuando desaparece para siempre de este 
mundo una persona amada, sobre todo si fué una 
buena madre de familia y su fallecimiento rompe un 
vínculo sagrado y antiguo, y priva á sus hijos de la 
sombra querida de una madre. No liaremos frías invo
caciones á la razón para entibiar sentimientos natura
les. El dia 1 í) debió ser, y filé, un dia de luto y de do
lor para nuestro excelente amigo y su »preciabilísima 
familia, y no podemos ser indiferentes ;i una aflicción 
tan j usta.

¡ Descanse en paz la respetable dama cuyos despojos 
guarda ya el sepulcro! Bu historia sencilla y triste ha 
concluido. Por fortuna para los creyentes, no se ha di
sipado en la nada, y la oración une á los (pie viven en 
distintos mundos. Aun nos queda el consuelo de rezar 
por ella y rogar á nuestros lectores que también enco
mienden su alma á Dios.

»* *
EsLa es la cuarta vez, durante el año, que nuestra 

pluma se ve en la precisión de consignar un atentado 
contra la vida de un monarca. Dos veces eu Alemania, 
una en España, y ahora ha tocado el turno en Italia al 
rey Humberto. Ifiedel, Nobiling, Oliva y Juan de Pas- 
savnnti: el regicidio es un contagio. El odio político 
ha dado en pocos meses gran cosecha de. asesinos. ¡ Po
bre pueblo! Sus regeneradores no lian aumentado has
ta ahora en nada su bienestar moral ó material, pero 
han llenado de sombras su conciencia, para poder rc- 
elubar entre esassoinbras los héroes del puñal: ¡couque 
frialdad les empujan desde el taller Inicia el patíbulo!

Da repetición escandalosa de esos crímenes preocupa 
á los políticos, aflige los ánimos y subleva el senti
miento. Es el fanatismo de la ignorancia; son las ilu
siones más brutales excitadas a una guerra implacable 
contra el organismo de la sociedad: el crimen sustituido 
al trabajo: la estupidez destronando á la razón. ¿Qué 
abismo se abre á nuestros pies? Orgullosos y vanos, ha
bíamos creído encontrar la fórmula del progreso y del 
bienestar humano, y la química social va descubriendo 
«pie con los misinos elementos con (pie pretendíamos 
elaborar rápidamente la civilización, se combina la 
barbarie.

No es un hecho aislado en Italia el atentado contra 
un rey nuevo en el trono y (pie se halda apoyado en 
los partidos más liberales del país: ha coincidido con 
el bárbaro suceso de Florencia, donde una bomba Or- 
siui. cayendo entre la inerme multitud que victoreaba á 
los Reyes, mató ¡i dos personas é binó á otras varias: 
con nn hecho .equivalente cometido cu fiisa; con ma
nifestaciones repugnantes hechas ante el sepulcro de 
otro regicida; con proclamas sangrientas, en las cuales

se idealiza el crimen, y con la agitación intemaciona
lista. El cocinero Passavanti odiaba á los reyes, que 
ignoraban su existencia. Sogun su moral, cuando se | 
odia á una clase es lícito dar de puñaladas á uno de sus 
individuos, aunque al momento deba ser sustituido por 
su inmediato sucesor. El asesinato ora sin duda un 
acto de carácter meritorio, pues intentó realizarlo ante 
el pueblo, como quien ejerce orgnllosamentc un cargo 
público; los criminales vulgares tienen al ménos el pu
dor de asesinar ocultamente, demostrando asi cierta 
conciencia de que ejecutan una acción punible.

Otra noticia de la misma índole, pero más grave ¡ 
aún por sus consecuencias, ha trasmitido el telégrafo: 1 
Prado, el Presidente del Senado del Perú, parece que 
ha muerto á manos de otro asesino. En el siglo que 
tiende á la supresión del verdugo, ó por lo ménos á 
ocultar las ejecuciones de muerte, el asesinato político 
se efectúa á la luz del sol y con frecuencia vergonzosa. 
Parece como «pie agotamos lodo el sentimentalismo en 
favor del criminal, única vida (pie será sagrada con el 
tiempo. No hace mucho, Cairel i, actual jefe del Gabi
nete italiano, derrotaba al Gobierno eu el Congreso de 
Italia, defendiendo la abolición de la pena capital. Ni 
áún el hombre que combatió el cadalso ha sido respeta
do por el cuchillo de Passavanti. Sin duda el Sr. 0a¡- 
roli debió reflexionar, al sentir eu el muslo el frió do la 
hoja, (pie cuando sea ley su proyecto, la vida del asesi
no será inviolable, pero cu cambio sucumbirán violen
tamente, cuando plazca á los tribunales misteriosos en
viar sus ejecutores, reyes, presidentes, ministros, pro
ceres y cuantos tienen alguna representación elevada: 
áun sin tenerla, el simple ciudadano pedirá, con justi
cia, ol derecho de ir armado, como en la Edad Media, 
para no verse indefenso, cuando los asesinos usan ar
mas y el verdugo no garantiza con las cabezas del cul
pable las cabezas de las victimas.

Siglo de hierro y de combate será sin duda el veni
dero. según los problemas que dejaremos planteados á 
nuestros descendientes, liemos tomado al porvenir las 
ventajas posibles, hemos insultado á nuestros anteceso
res, y dejarnos por herencia un progreso entregado á 
mayorías que no le saben apreciar ó (pie le odian, y su
jetos á discusión los fundamentos de toda sociedad. Ni 
lina creencia,ni un sistema sólido, ni un principio uni
versal, ni una práctica que merezca respeto, nada, en 
fin, que los hombres de mañana no puedan derribar á 
carcajadas sin el menor remordimiento. Las ilusiones 
generosas se van desvaneciendo: los que veiau en la pi
queta un instrumento de trabajo, se espantan al verla 
convertida en arma destructora.

4
4 4

ha guerra entre Inglaterra y el Afghanistan parece 
ser un hecho consumado, y se realiza con antecedentes 
especiales: el emir de Cabul ha cometido el mayor y el 
menor de los agravios; lia cerrado su frontera á los in
gleses,- no ha contestado á la nota en que el Gobierno 
inglés pedia explicaciones; lu ofensa no puede ser más 
ruda ni más suave á la vez. Shire-Alí no ha amenazado 
ni cometido actos violentos; pero ha cerrado su puerta 
y se ha sonreído en el balcón, mientras sus huéspedes, 
con la maleta en el arroyo y sin hospedaje, le miraban 
asombrados desde la calle.

Ha empezado otro acto del gran drama oriental, y 
la escena pasa en el fondo del Asia. ¡Oh, si Bhire-ÁH 
tuviera sus Estados en cualquier litoral, es decir, si su 
nación fuera anfibia, y se pusiera en condiciones de ser 
absorbida por la ballena! fiero es terrestre y tiene á su 
espalda el elefante á quien Bismarek ha aludido. La 
guerra del Afghanistan es costosa, arriesgada y proble
mática, sobre todo con la acción misteriosa que ejerce 
Rusia en aquel lejano Estado. Va, pues, á repetirse el 
fenómeno de que dos naciones se hagan la guerra real
mente aparentando estar en paz. .Shire-Alí no es, en la 
opinión general, sino el editor responsable de la Rusia: 
suele suceder que algunas veces esos editores se encuen
tran expuestos á perder sus Estados si las potencias que 
luchan en las sombras se entienden y conciertan: el 
príncipe Milano pudo quedar sin pueblo si los turcos 
hubieran sido más previsores ó ménos patriotas.

Inglaterra intrigando en perjuicio de los lusos, y 
acaso creándole conflictos interiores; Rusia minando el 
poder asiático do Inglaterra, acaso masque un vasto 
plan político, signen caminos imprudentes; esa lucha 
gigantesca y pequeña á la vez costará tanto al vence
dor como los pleitos que absorben toda una herencia; 
lo más probable es (pie á la larga todos queden arrui
nados.

4
4 *

Nuestra política en estos dias se ha reducido á me
dia docena de discursos, muy parlamentarios, muy elo
cuentes: ¡edad de oro la nuestra, cu que el pueblo no 
necesita para ser feliz sino ración diaria de discursos! 
Un extranjero amigo nuestro extrañaba que en España 
siempre estuviésemos discutiendo constituciones y s"s 
leyes auxiliares, sin dar nunca por agotada la cuestión.

Yo creo, le contestaba un español, (pie eso suce
derá por lo ménos durante todo ei siglo: hoy se dispu

ta la ley de imprenta; han terciado en ella cxcelem,» 
oradores-, todos han consumido el turno definiendo 
actitud ó aludiendo á la historia política de sns ad v ^  
sarios, ¿cómo se ha de dar por terminado un asunto** 
no se discute nunca á fondo? El Sr. Barca ha proin 81 
ciado un discurso de excelente forma, pero en vcz'd" 
atacar la ley, ha combatido la política del Gobierno- i 
Sr. Roda contestó con elocuencia, si bien prefirió •; (1°* 
tur la ley de imprenta, discutir al Sr. Barca y su’s'an '
gos. En cuanto al Sr. Romero Robledo, no tenia otr"
interes que defender los escasos puntos atacados dcS 
proyecto, y lo hizo fácil y hábilmente.

** 4
No era un estadista de primera línea el Sr. I). Fian 

cisco Salmerón y Alonso, ni tenia las facultades orato" 
lias de su hermano D. Nicolás, ni lmbia simbolizado" 
como éste, en el poder las ideas dominantes en un ins
tante político; pero no era un ideólogo, sino uno <le 
esos progresistas avanzados que se santiguaban devota
mente sin testigos, y en (lias de jarana cumplían siem
pre el deber patriótico de levantar barricadas contra 
los gobiernos moderados. Nació en Torrejon de Ardoz 
en 28 de Marzo de 1822, y ha muerto el 21 del actual- 
estudió el Derecho en las Universidades do Granada y 
Madrid ; so batió con el pueblo en las jornadas del 
Al y d(¡ : fué diputado en las Constituyentes del bienio 
y en las legislaturas revolucionarias; ministro de, Ul
tramar en 187Í5 y presidente de las Cortos, y el último 
elegido por la Tertulia progresista y radical.

En las Cortes del .'»-I al 50 había tres diputados qué 
monopolizaban la palabra en casi todas las sesiones: 
El Pudre Cobos, para significar el prestigio del general 
Espartero cu aquella cámara, decia en una égloga fa
mosa de latin macarrónico:

Cu ni parlo Gandíale Salinero, Hautlsta calluntur.
Bu criterio obedecía á cuatro principios: la libertad 

la monarquía, Espartero y la religión: demostró su 
adhesión al primero, exponiendo su cuerpo ante las ba
las muchas veces: buho 1111a ocasión en que creyó po
der fundir los dos siguientes en uno sólo; pero sus via
jes á Logroño y sus trabajos sólo dieron pul* resultado 
una estampa del general Espartero envuelto en manto 
regio: respecto del último principio, se conservó lielá 
las ideas que recibió en el Seminario conciliar de Al
mería, pero 110 hacia alarde en los cuerpos de guardia 
de la Milicia Nacional, ni en los clubs, ni en las Cor
tes, de su catolicismo sincero, que acaso es una reve
lación para los que le creían libre-pensador, y le ha evi
tado la frecuente contradicción cu que suelen incurrir 
éstos al morir cristianamente.

Si los partidos religiosos tienen sus escépticos, que 
llevan el rosario y le enseñan hasta en los bailes, los 
exaltados tienen sus devotos, que se persignan en secre
to al comenzar toda buena obra.

Ello es que D. Francisco Salmerón fué fiel toda su 
vida á su credo político y al de nuestra Iglesia, y sus 
hijos, al perderle, pueden vanagloriarse de que su pa
dre fué un hombre honrado y un político entusiasta y 
consecuente. ¡ Dios le haya perdonado sus errores, asi 
como premiará seguramente sus virtudes!

** 4
Se ha vuelto á plantear en el Senado español la cues

tión tantas veces suscitada de los barrios para obreros. 
Siempre nos sedujo el pensamiento y alguna vez lo lie
mos defendido. Sin embargo, personas muy peritas no6 
han hecho objeciones atinadas. Los barrios de obreros 
tienden á hacer separación de clases, como las había de 
raza en otros tiempos, lo cual es impolítico. Para que 
los terrenos sean baratos, necesitan estar muy léjosde 
los centros del trabajo, y esto es molesto y parece ten
dencia á alejar al artesano de las comodidades que tie
ne toda capital. Sólo se puede favorecer á muy pocos, 
dejando á la mayoría descontenta y como privada de 
un derecho.

¿No sería mejor que hasta on las casas de lujo hu
biese habitaciones interiores ó elevadas, donde los obre
ros viviesen cerca de las demás clases, acostumbrándo
se á sil trato y pudieiido ser -socorridos en sus desgra
cias? ¿No seria mejor, y no habría medio de ir reali
zando esa fusión ?

En la noche del 21 le correspondió el honor de ser 
llamado en triunfo á las tablas del Español, por su dra
ma trágico 'J'cudis, al poeta Sr. Sánchez de Castro, au
tor del lle.rmcnnjiUlo, Cada estreno tiene su fisonomía, 
según los autores. Eu los de Avala, el teatro parece nú 
salón de sesiones: en los de Echcgaray, la plaza publi
ca : cu los de Cuno, un campamento: en los de Sánchez 
de Castro, un jubileo.

No se traduzca, el párrafo anterior como un nuzqiMí 
no medio de suponer en los autores citados éxitos fieti- 
cios; nada do eso: las obras se salvan siempre poj'8* 
mismas, y el éxito no aumenta ni disminuye su valoft 
pero os indudable (pie, ademas del público que usisto* 
las primeras representaciones, cada autor tiene su pu
blico especial.

— Por eso obtienen grandes triunfos, decia un aut°
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- malo la noche del estreno de Theudis. Yo no ten
go partidarios
D Es verdad, anadia un amigo; siempre que se es
trena una obra tuya el teatro está desierto.

## *
Vuestro amigo F... tiene un criado tan torpe, que 

nnfunde y trueca lastimosamente los recados. No hace 
muchos días le envió su aiuo con uno muy urgente.
_jjo has hecho bien cu dar el encargo á López, le

dijimos: de seguro lo ha hecho mal.
—-Eres exagerado: ademas, el recado era sencillo: se 

reducía á decir á I). Blas que le esperamos esta noche.
Había anochecido y López no volvía: es verdad que 

la c a s a  estaba á gran distancia, pero la tardanza era 
excesiva. Por fin entró el criado.
’ _ ¿  Diste el recado ? le preguntó mi amigo.
__ Si, señor.
— I Qué dijiste?
— Que no le esperan YV. esta noche.
jli amigo cayó en la butaca anonadado: de la venida 

de D. Blas dependía un asunto importantísimo y era 
tarde para enmendar la torpeza del criado: deliberába
mos, conviniendo tristemente en (pie lo hecho no tenia 
remedio, cuando sonó un campanillazo, y poco después 
entró D. Blas en el despacho.

—; Pues qué recado lia recibido usted ? le pregunta
mos con asombro.

— Que me esperaban VA’, esta noche.
Entonces lo contamos lo sucedido, y D. Blas nos 

dijo alegre:
— No me extraña: un criada equivoca también to

dos los recados, y éste le he recibido bien, porque feliz
mente se le dieron al reves.

J o sé  F er n a n d ez  B rkm on .

NUESTROS GRABADOS.
CARRERAS DE CABALLOS

BMjflcalas en el Hipódromo de Madrid, los días 10 y 12 del actual.

ha Sociedad de Fomento de ta cria caballar, de la 
que es presidente el Excmo. >Sr. Duque de Fernan-Nu- 
ñez, ha celebrado su reunión de otoño con lucidísimas 
carreras de caballos.

Cinco se verificaron el día 10 del actual: la 1.", extra
ordinaria, premio de la Sociedad (8.000 rs.), filé gana
da por Podenco, de D. Doroteo Crespo; la 2.'\ premio 
del Ministerio de la (¡tierra (6.000 rs.), por Qift, de 
1). P, Schoff; la 8.a, premio del Ministerio de Fomen
to (40 000 rs.,—35.000para el primer vencedor y 5.000 
para el segundo), por Mere y ,  de D. Tomás Heredia, y 
Trocador, de D. Ricardo Davies; la 4.n, premio de la 
Sociedad (8.000 rs.), por Eclaireur, del Sr. Marqués de 
losCastelloues, y la 5.a, premio de la Exorna. Diputa
ción provincial (20.000 rs.), por Petit-Yerre, del exce
lentísimo Sr. Duque de Fernan-Nuñez.

Otras cinco se celebraron el dia 12: la 1 premio de 
las Compañías de los Ierro-carriles del Norte y Medio
día dé España (20.000 rs.), ganóla Pagnotte, del exce
lentísimo Sr. Duque de Fernan-Nuñez; la 2.il, premio 
del Excmo. Ayuntamiento de Madrid (20.000 rs.), el 
«aballo Trocador, de I). R. Davies; la 8.“, premio del 
Ministerio de Fomento (20.000 rs.), también Pagnotle; 
la 4.*, premio de la Sociedad (6.000 rs.), el caballo Mcr- 
cl, del Sr. Heredia, y la 5.“, premio de la misma Socie
dad (5.000 rs.), el hermoso corcel Barbieri, del citado 
Sr. Davies.

Aunque el tiempo se presentó frió y desapacible, la 
Concurrencia á estas fiestas hípicas fué extraordinaria 
y la animación (pie reinó en ellas giandísimu: lucieron 
Magníficos trenes las principales familias de la aristo
cracia, y en ligeros breacks y elegantes carruajes ¡í la 
Dumonty á la inglesa, como es costumbre en las lla
nuras de Epsom y de Chantilly, ostentábanse hermosas 
usinas elegantemente ataviadas.

El grabado (pie damos en la plana primera represen- 
M (según dibujo del .Sr. Perca) la segunda carrera del
«ni segundo.

. Es indudable, en vista del éxito que lian obtenido 
esta8 carreras, que semejante diversión toma entre nos
otros, (lo una temporada á < tra, notable desarrollo, 
Morccd principalmente a la perseverancia de la Socie- 
aat< de Fomento de la cria cuba llar.

Anfora  d e  h ie r r o  d am asquinado .

 ̂En diferentes épocas Be lia ocupado L a I lustració n  
rp | j5 trabajos que sobre hierro ejecuta el artífice de 
oiedo D. Mariano Alvarez, y aun lince pocos meses 
^signaba en sus columnas una copia fiel de la her- 
sa bandeja cincelada y repujarla que el referido ar- 

exhibía con otros objetos en la Exposición uni- 
IkÍí/ v París. El ànidra que publicamos boy en la 
ile construida por encargo de la Diputación
a¡.arl'l(il|a provincia para regalo de boda de la infortu- 
dG 11 Bei na I).“ .María délas Mercedes, y ála iniciativa 

augusta señora (q. e. p. d.) se debió su envió ul
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propio certamen en que lm figurado hasta ahora. Es de 
estilo arábigo granadino, tiene medio metro de altura, 
y sus damasquinados de oro y plata, conadoruos cince
lados del mejor gusto, la hacen una alhaja digna de 
reyes.

El Sr. Alvarez es autor, entre otras obras de impor
tancia, de la rodela (jue en la Exposición de 1878 ad
quirió el Gobierno austríaco para el Museo de Indus
tria artística de Viena, así como del plato que el Cuer
po español de Artillería ofreció en agradecimiento ádon 
Emilio Castelar, publicado también por La I l u s t r a 
c ió n . Maestro basta hace poco de la fábrica de armas 
de. Toledo, se ha establecido por cuenta propia en dicha 
ciudad, donde se ocupa en la elaboración, no sólo de 
objetos artísticos, de los que podríamos llamar monu
mentales, sino de esos otros de uso común y doméstico 
como cofrecillos, petacas, aderezos, pulseras y demas; 
siguiendo en su estilo la tradición toledana de los Ber- 
ruguetes y de los Borgoñas, aunque valiéndose del duro 
metal que han hecho célebre las aguas del Tajo. El se
ñor Alvarez ha obtenido premios honrosos en todas las 
Exposiciones, incluso en la de este año de París.

FIN DE LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍS.

El gran certamen parisiense acaba de cerrar sus puer
tas: un redoble de tambor ha anunciado la clausura de 
aquel gigantesco bazar, cuya inauguración se verificó 
con tan solemne pompa, y á juzgar por la prisa que 
han tenido los expositores, desde el 1." del actual, para 
desocupar sus respectivos escaparates y abandonar el 
palacio donde los habían instalado con tantas esperan
zas, han debido recogerse en el grandioso concurso no 
pocos amargos desengaños.

Cerradas ya las veinte puertas de la Exposición, mos
tramos cu los grabados de las pág. 2:i0 y 297 varios 
episodios del último dia, de la última hora,—según 
croquis del Sr. Ordozgoiti: bazares donde se vendían á 
ínfimo precio numerosos objetos: obreros recogiendo 
las instalaciones vacías; un carruaje que conduce á un 
oimiento comprador cargado de artísticos objetos; un 
amateur, en fin, acaso expositor premiado, (pie saluda 
reverentemente al palacio del Campo de Marte, cuando 
le abandona quizás para siempre.

A última llora también se celebró cu el Bar ameri
cano, situado en el ángulo del mismo palacio, un ex
traño concierto : una muchedumbre inmensa, compues
ta casi toda de extranjeros, bacía tocar á la orquesta los 
himnos patrióticos de las naciones europeas; el Himno 
de Iíleyo, el God save l/ie Qtrnn, la Marsctlcsa, el Yan- 
kee Doold, el Boje Fzaria Khrani, y otros, entre frené
ticos aplausos.

Este fué el verdadero epílogo internacional de la Ex
posición de París.

EXCMO. SR. I). ANTONIO RODRIGUEZ Y MARTINEZ, 
generul de brigada cu el ejercito francés.

El dia 21 de Diciembre del año último falleció en 
Tolosa este esclarecido español, que en el ejército de la 
vecina Francia, su patria adoptiva, llegó á obtener 
elevados cargos y una reputación brillantísima de va
liente y de hidalgo, por sus buenos y leales servicios.

Don Antonio Martínez (cuyo retrato, copia de foto
grafía, damos en la pág. 287) emigró á Francia en 1840, 
siendo capitán en el ejército de Cabrera, después de 
terminada la primera guerra carlista, y se alistó, como 
otros muchos españoles, en la legión extranjera, que el 
Gobierno de Luis Felipe estaba á la sazón organizando 
para ultimar la conquista de Argel.

Tomó parte en numerosos combates, dando muestras 
de un valor extraordinario, y ganó sus empleos hasta 
el de comandante, en los mismos campos do batalla; 
comenzada la guerra de Crimea, en 1854, allá marchó 
también á las órdenes del general Pelissier, distinguién
dose en los grandes hechos de armas que realizó el ejér
cito francés, y especialmente en el asalto de la torre de 
Malakoff, por lo cual fué ascendido á teniente coronel 
y nombrado oficial de la Legión de Honor; en la guer
ra de Italia hallóse en la batalla de Magenta, quedan
do al frente de un batallón; vueltoá Argelia, ascendió 
á coronel, y pasó después, en 1865, de guarnición á 
París; en la guerra franco-alemana, por último, nom
brado general de brigada y destinado al 15" cuerpo, 
concurrió á los combates que se verificaron cerca de 
Orleans y á la  batalla de Coulmiers, pasando liiégo al 
ejército del Este, que mandaba el general Bourbcky, 
hijo de Madrid como nuestro Martínez.

Ante el sepulcro del general Martínez dijo monsieur 
Maingny en un discurso muy notable: « Pocas páginas 
militares habrá tan brillantes como la suya; era un hom
bre honrado; era también un modelo de esposos y de 
padres.»

1)U¿UE DE CARENAS DE LOS SltES. A. Lol’EZ Y CoM- 
i ’AÑÍA, EN CÁDIZ.— (Véase la pág. 8 0 6 .)

INSTITUCION L.IURK DE ENSEÑANZA DE MADRID.

En la pág. 801 damos los retratos de los individuos 
(pie forman la Junta directiva de la Institución Libre

de. Enseñanza (le esta córte, centro de instrucción supe
rior, creado latee tres años por iniciativa particular, y 
debidamente autorizado por el Gobierno de S. M., y el 
cual lia adquirido y adquiere de dia en dia notable 
desan olio.

Desempeña (4 cargo de presidente eu la misma Jun
ta el Exorno. Sr. D. Laureano Pignoróla, y vi de vice
presidente, siendo á la vez rector del catablecimien- 
i o , el Excmo. Sr. D. Justo Pelayo Cuesta; son consi
liarios los Exemos. Sres. D. Eduardo Cassc-t y Artime, 
D. Juan Anglada, 1). Federico Rubio, 1). Manuel Ruiz 
de Qucvedo y D. Gumersindo de Azeárate ; el tesorero 
es el Excmo Sr. D. Eduardo Chao, y la secretaria se 
halla á cargo del Sr. 1 >. Hermenegildo Giner.

No es nuestro propósito escribir aquí las biografías 
de estos distinguidos hombres de ciencia y notables pu
blicistas, las cuales, por otra parte, pueden sintetizarse 
en breves palabras: todos ellos han marchado siempre, 
y marchan todavía, con libre y seguro paso por la micha 
via del progreso, y trabajan c u  noble alan por la cau
sa de la civilización moderna.

La Institución Libre de Enseñanza, que cuenta con 
la valiosa cooperación de hombres eminentes en todos 
los ramos del saber humano, y «pie pertenecen á diver
sos partidos y escuelas, se propone dar notable impul
so á sus trabajos en el presente curso: ademas de las 
clases ordinarias, habrá en ella lecciones y conferencias 
sobre Literatura contemporánea, por el Sr. Y alera; sobre 
la Constitución de los Estados-Unidos, por el Sr. Labra; 
sobre Botánica, por el Sr. Linares*, sobre Música, por 
los Sres. Rodríguez (D. Gabriel) é Inzenga, y otras 
especiales con relación al fonógrafo, á la luz eléctrica 
y á varios interesantes asuntos; y estas conferencias se 
insertarán ademas, concienzudamente extractadas, en 
el ilustrado Boletín científico y literario que publica 
dicha Institución.

Nosotros, que no pertenecemos á ningún partido, y 
(pie vemos en aquel establecimiento un centro de ense
ñanza, do ilustración y de progreso, aplaudimos since
ramente su prosperidad, como hemos aplaudido en 
ocasión oportuna la creación de las VDiversidades ca
tólicas en Francia, y aplaudimos hoy el noble proyecto 
de fundar los Estudios católicos en nuestra patria.

PASEO ARTÍSTICO POR LA PROVINCIA DE GUADALAJARA.

En la pág. 804 reproducimos por medio del grabado 
(según dibujo del natural por el Sr. Salcedo) varios 
monumentos históricos y artísticos de la provincia de 
Guadalajara, cuya capital, la antigua Arriara de los 
romanos, poderosa ciudad en tiempo de los godos, la 
poética Medina-Atfaray ó Wadalhachara de los árabes, 
tué preferida córte de algunos soberanos de Castilla.

Núms. 1 y 8. Convento de. monjes Jerónimos de San 
Bartolomé, en Lupiana.—Fué casa primitiva de la Or
den, y áun conserva entre sus ruinas magníficos vesti
gios de su pasada grandeza: vensc allí todavía un her
moso patio principal con anchas y adornadas galerías; 
un excelente claustro construido Inicia la mitad del si
glo x v i ; el claustrillo primitivo, labrado en 1374 á ex
pensas del sumo Pontífice Gregorio XI y reedificado 
eu 1468 por el turbulento arzobispo toledano 1). Alonso 
de Carrillo; la iglesia, la sala capitular, notable por 
haberse reunido en ella los abades ó priores de todos 
los monasterios de la Orden para la elección de genera
les, y el refectorio y otras dependencias, en completo 
estado de ruina.

Niím. 2. Castillo de P 'm .— A corta distancia del 
pueblo de Pica, llamado antiguamente Pizna y Piado, 
se baila esta vieja fortaleza, cuya historia no se puede 
determinar claramente: sábese que en 1579 la tenía 
por el rey 1). Felipe I I  el noble caballero D. Jusé Gó
mez de Mendoza.

Núm. 4. Fuente de Furntc-Norilla.— Esta pequeña 
población, que dista unos 25 kilómetros de la capital 
de la provincia, existia ya en la época (le los romanos, 
y perteneció en el siglo x m  á la Orden de Calatrava, y 
luego al marquesado de Mondéjar.

Es muy conocida por su magnífica fuente, que no 
sólo tiene ricas aguas, sino una ornamentación caracte
rística y poco vulgar: sobre el pilón, que es de bien 
labrada sillería, hállase esculpida una matrona, tamaño 
natural, con túnica ceñida y de anchas mangas, que 
apoya sus manos en los pechos, por donde arroja dos 
copiosos caños de agua; sobre, dicha figura osténtase el 
escudo de armas de los Gareilnso de la Vega, orlado de 
hojas, el cual se apoya en una cabeza de toro, cuyas 
grandes astas rematan igualmente en hojas; á los lados 
hay dos grandes testas de león, cubiertas con una mi
tra figurada también de hojas, y por cuyas bocas abier
tas lanzan gruesos chorros de agua.

Núm. 5. Castillo de Torija. Está situado eu una 
llanura, á la conclusión de un largo valle, cerca do la 
carretera general de Madrid á Zaragoza.

Fué señor de esta fortaleza el Conde de Cornil«, 
quien amparó en ella.á los infantes de Aragón < n los 
revueltos tiempos de D. Juan 11; mas el Arzobispo de 
Toledo y D. Iñigo López de Mendoza la pusieron sitio 
en 1117 á nombro del Rey, y la rindieron después de 
porfiados comí tutes.
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Núin. 0. Convenio del Carmen, en Cas!rana.— 
Fué fundado por Santa Teresa de Jesús, y en su 
iglesia se celebró misa por primera vez el 13 de 
Julio de 1509; ocupáronle religiosos carmelitas 
descalzos, siendo el primer maestro do novicios 
Fr. Juan de la Cruz ; construyóse el actual edi
ficio á fin del siglo xvr, y se inauguró el nuevo 
templo del mismo en 20 de Enero de 1600.

Suprimido en 1836, la iglesia fué abierta al 
culto cinco años después, en virtud de Real or
den, á petición de los vecinos de Pasfcrana, y en 
11 de Abril de 1855 tomaron posesión del edifi
cio, á nombre de la comunidad de religiosos 
franciscos descalzos, el R. P. Comisario y fray 
Juan de Fuensalida, quedando instalado el cole
gio de misioneros para Filipinas.

En los tres siglos liltimos, santos y sabios re
ligiosos carmelitas salieron de este monasterio 
para difundir sus doctrinas por Italia y Alema
nia; boy salen también de allí otros religiosos, 
hijos de San Francisco de Asis, (pie llevan la 
luz del Evangelio y el nombre de nuestra patria 
hasta los más remotos confines del Asia.

L O S  A P A R A T O S  I)B  D E S T IL A C IO N  D E  M U . S A V A L L E , 

en  la  Exposición universal de T aris.

En diversos números de este periódico hemos 
dado á conocer los notables progresos que se han 
introducido, durante los años últimos, en la im
portante industria de la fabricación de alcohol; 
y hoy, merced á varios aparatos enteramente 
nuevos, ó más perfeccionados que los antiguos, 
se puede fácilmente, con primeras materias con
sideradas en otros tiempos como groseras, fabri
car alcohol de pureza excepcional y de alto pre
cio en el comercio. La casa de Mr. Savalle, de 
París, hállase, desde hace largo tiempo, en pri
mera fila entre los hábiles industriales que lian 
llegado á obtener tan importante resultado, y la 
Exposición universal de París acaba de eonlir- 
m:u- una vez más el gran aprecio cu que se deben 
tener los aparatos de Mr. Savalle: en efecto, el 
gran premio que ha obtenido este renombrado 
industrial, y la cruz de la Legión de Honor que 
le ha sido concedida por el Gobierno francés, son 
la consagración de muchos y felices esfuerzos.

El grabado que publicamos en la pág. 305 re-

Eresenta la vista en conjunto de los aparatos que 
a expuesto Mr. Savalle en el Campo de Marte, 

en la galería de las Máquinas: uno de ellos, aun-

EXPOSICION UNIVERSAL DE PARÍS.

Á N FO R A  D E  H IE R R O  D A M A S Q U IN A D O  V  C IN C E L A D O ,
presentada en  la  Sección Espolióla, p o r el a rtífice  de Toledo 

X). M ariano Alvaro?..

h >r 3 o ú f U

numero de fabricas, y sirve para la destilan* 
de los productos de la fermentación de -n nr! 
remolachas y melaza; otro aparato se emule*2  
la rectificación, esto es, en la refinación de i ?  
h..l y debe hallarse instalado en condiciones di 
perfección completa, para separar del alcohol ina 
productos de mal gusto, tales como el éter ni™ 
liol amylico, etc. * co*

Este último aparato tiene hoy una reputación 
universal, y por su verdadero valer ha sido reo 
bulo con satisfacción notable por los destilado™ 
de !• rancia y del extranjero: en pocos años mon- 
sieur Savalle ha sido llamado para trasformar el 
material de más de 300 fábricas, en las casas de 
mayor importancia, hasta el punto de que ha 
hiendo presentado muestras de alcohol en la Ex* 
posición universal unas treinta y una casas dé 
fabricación, 29 de ellas se sirven de los aparatos 
Savalle. . ■

I iii mayoría de las antiguas destilerías que exis
ten cu Europa han sido tras formadas con los 
nuevos aparatos, y las que hoy se montan, re
curren también á estas excelentes máquinas por
que les sería imposible, con aparatos imperfectos" « 
sostener competencia con otras casas mejor do
tadas, y las numerosas aplicaciones que se lian 
hecho del sistema Savalle son la mejor prueba 

.de la confianza que éste inspira: en 1878 se cuen
ta en Francia con 135 grandes destilerías, que em- 
jdean 234 aparatos, y en el extranjero hay 146 
fábricas, con 222 aparatos, resultando un total 
de 456 aparatos Savalle, que están sometidos á 
experimentación diaria y no interrumpida, con el 
mas notable buen éxito.

Pero si en Europa se lian colocado en breve 
tiempo numerosos aparatos (le destilación per
feccionados, no sucede lo mismo en Ultramar 
donde todavía funcionan muchas fábricas con 
alambiques groseros; y esto ocurre ánn en las 
fábricas nuevas, porque sns propietarios, ni mon
tarlas, no saben á quién pedir los aparatos nece- 
sarios con relación á los últimos progresos indus
triales, y reciben en ocasiones un alambique cual
quiera, más ó menos detestable, que deja perder 
gran cantidad de alcohol en las vinazas que no 
puede agotar, haciendo que resulte desastrosa una 
operación que debia ser lucrativa.

Los dueños de estas fábricas ultramarinas de
bían tener el mayor interes en procurarse apara
tos realmente perfeccionados, con tanto más mo
tivo, cuanto que el material para la destilación

Ú L T IM A S  V E N T A S  E N  E L  R A Z A R  T U N E C IN O .

(Crúijuis Jo  D. llam ón ile Orlozgoitl.)

¡Á 2 FRANCOS LO QUE VALE 20!
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¿e melaza, de caña es de los más sencillos; 
gsí en una fábrica do refinación de azúcar 
o es necesario añadir, para destilar las me

lazas y sacar de ellas gran producto, sino 
al«tinas cubas de madera para la fermenta
ción, un aparato rectangular de destilación 

nn¡i bomba para elevar los líquidos fer
mentados, puesto que el vapor y el agua 
para la destilación se tienen ya en la misma 
fábrica azucarera; y para obtener produc
tos de primera calidad se añade un rec
tificador que da alcohol á í)(¡".

Pa melaza de cañas do azúcar, obtenida 
en buenas condiciones, produce por térra i - 
n0 medio .‘>8 litros de alcohol á 100" poi
cada 100 kilogramos de materias primeras, 
¿ 77 litros de tafias á G0" por cada 100 ki
los; de manera (pie si las tafias se venden, 
por lo general, ;i peseta por grado, se ob
tiene un total de 15 pesetas por el produc
to de 100 litros de melaza,—el cual pru- 
ducto deja un beneficio considerable des
pués de descontados los gastos de fabrica- 
don.

A fin de juzgar del coste necesario para 
agregar una destilería á una fábrica de 
azúcar de caña, lié aquí una listado pre
cios de los aparatos rectangulares de des
tilación, en cobre rojo y con regulador de 
vapor, que se emplean para la producción 
de las tafias y del alcohol:

Aparato mira. 0, que produce ('.00 litros 
de tafias en diez horas de trabajo, 5.1>00 
francos: núm. 1, 750 litros, Cí.lMJO fran
cos; 2, 1.000 litros, 8.000 frs.; 8, 1.250 
litros, 10.800 lis.; i, 1.500 litros, 12.100 
francos, y así sucesivamente hasta el apa
rato núm. 12, <pie produce 5.000 litros en 
igual período de tiempo, y cuesta 8(5.800 
francos.

Explicaciones más amplias deben pe
dirse, en caso necesario, á la casa cons
tructora de Mr. Savalle, en París.

Desde la apertura de la Exposición de 
París, la citada casa ha vendido 25 apara
tos de destilación ó de rectificación de al
cohol : esto es una prueba del favor que el

J-iA jL U S T R A C I O IN t  j ^ S P A Ñ O L A  Y y ^ M E f ^ I C A N A .

E X O tO .  S I Í .  D . A N T O N IO  M A R T IN E Z , 

general de b rigada c» el ejército  finnces ; f  el 21 de Diciembre últim o.

público dispensa á un establecimiento que 
trabaja constantemente para aumentar sus 
derechos á la confianza de los industriales.

M E D A L L A  D E  LA  E X P O S IC IO N  U N IV E R S A L  
D  E  P  A R  i  S .

En el grabado de la pág.' 808 reprodu
cimos la hermosa medalla (pie ha sido con
cedida ú. los expositores premiados en el 
grandioso certamen universal que acabado 
celebrarse en París.

Tía sido grabada por el hábil artista 
M. Chaplain, y el modelo es el mismo pa
ra todas las series de recompensas, aunque 
el tamaño sea diferente : las de honor, des
tinadas ú las Pellas Artes, y el gran pre
mio de la Industria, son de oro, de 68 mi
límetros de diámetro, y valor de 750 fran
cos ; las sencillas de oro, más pequeñas 
(pie. las anteriores, t ienen un diámetro de 
50 milímetros, y valen de 280 á 800 fran
cos; las de plata y bronce están acuñadas 
en el mismo moldo (pie las grandes meda
llas de honor, valiendo las de plata (le 85 
a -10 francos.

Laque reproduce nuestro grabado tiene 
las dimensiones exactas de estas últimas, 
y de consiguiente las de las medallas de 
honor.

Bajo el punto de vista artístico, el tra
bajo de monsieur Chaplain, que presenta 
un dibujo sobrio y elegante, feliz imita
ción del arte antiguo, es por extremo no
table. En el anverso se ve el busto de la 
República, con esta leyenda: Republique 
franca ¡se; en el reverso está representada 
la Fama, en actitud de recorrer el mundo 
proclamando el nombre del expositor pre
miado.

Unánimes están los periódicos de diver
sos países en afirmar que esta medalla, co
mo trabajo do concepción y de ejecución, 
es la más perfecta de todas las (pie hasta 
hoy han sido distribuidas en las grandes 
Exposiciones nni versales.

E u s e b i o  M a r t í n e z  d e  V e l a s c o .

R E C O G IE N D O  L A  8  IN S T A L A C IO N E S .—  P A L ID A  D E  C A R R U A JE S  CO N  O B JE T O S  C O M P R A D O S .—  ¡A D IO S  A L A  E X P O S IC IO N !

( C roquis de D . R am iro de Ordozgoiti.)
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LOS TEATROS.

Terminamos nuestro artículo anterior anticipando ¡i 
los lectores de L a  1 i .u s t k a c i o x  una idea general del 
drama Algunas veces aquí, representado por primera 
vez el dia 10 en el teatro de la calle de Alcalá. La últi
ma producción, podemos hoy añadir, del eminente es
critor I). .losó Echcgarny no ha merecido bien del pú
blico: sus bellezas no han podido triunfar, en la repre
sentación, de los vicios que las anublan y oscurecen. El 
pensamiento es dramático, lo son las situaciones capita
les; pero el Ínteres no está bien sostenido; la exposición 
se. arrastra lánguidamente, hurlando hasta la termina
ción del acto primero la atención del espectador, y cuan
do surge, jo r lin, el conflicto moral, destinado á cauti
var su animo, dos figuras de fisonomía antipática vienen 
á tomar paite en la acción, y á ejercer una influencia 
fatal en el curso del poema. Estos dos vicios capitales no 
han permitido larga vida al drama del Sr. Echegaray. 
La obra, herida de muerte en su primera representa
ción, ha arrastrado una existencia breve y valetudinaria 
en la escena del teatro de. Apolo, y á estas horas cami
na á largas jornadas hácia los negros reinos del olvido. 
Olvídela también el Sr. Echegaray; el abandono de lo 
(pie vi!gimas veos aquí tiene de excelente y digno de 
amnistía, no es una pérdida para tan fecundo y tan 
probado ingenio como el suyo. El Sr. Echegaray es rico; 
abandone á la corriente glacial que la arrastra su últi
ma producción, y no olvide que si con ella no ha dado 
un paso firme, á lo menos lo ha dado por mejor cami
no que el que suele seguir su ingenio batallador.

En los momentos en que Algunas veces aquí agoni
zaba en el coliseo de la calle de Alcalá, otra composi
ción dramática solicitaba la atención del público en el 
histórico teatro del Príncipe. A la poética realista del 
Sr. Echegaray sucedía la poética idealista do Sánchez 
de Castro; al drama intimo, descarnado y punzante 
de la realidad en (pie vivimos, el drama de alto cotur
no, de estilo grandilocuente, inspirado en las pasiones 
excepcionales y en las creaciones grandiosas del pasa
do. Theudis venia, desplegando al viento la vieja ense
ña del genio nacional, á probar sus bizarros alientos en 
el mal sostenido palenque del teatro contemporáneo.

La empresa era gallarda: el resultado lia correspon
dido á la nobleza del intento. La obra idealista del se
ñor Sánchez de Castro ha salido triunfante de la prue
ba, y su autor ha recibido un tributo unánime y espontá
neo de admiración. Ahora bien, ¿es á las condiciones 
esenciales del drama Theudis á lo que el público ha 
rendido tan caloroso homenaje, ó ha habido cu esta vic
toria menos laureles para el escritor dramático que para 
el vate gallardo y vigoroso? Esto último podría dedu
cirse del curso que han seguido en la representación los 
plácemes del auditorio. Nosotros, sin embargo, sólo re
flejaremos en este punto nuestra propia impresión. 
Theudis viene después de Hermenegildo. ¿Hay en el 
primero de estos poemas un desarrollo de fuerza supe
rior al que han alcanzado en el segundo las altas facul
tades del Sr. Sánchez de Castro? A nuestro juicio, 
Theudis es un alarde poético más viril y más brillante 
que Hermenegildo; pero éste tiene más fuerza dramáti
ca que Theudis. Eu la última composición del señor 
Sánchez de Castro se oye vibrar con más fuerza el es
tro personal del autor; en la primera se percibe más 
distintamente el latido de humanidad.

Theudis es una composición basada on poco sólidos 
fundamentos; un drama cuyas situaciones capitales no 
se producen de una manera natural y verosímil, y cu
yos resortes se resienten do un vicio original. El poeta 
atiende más al concepto general y dominante de su com
posición y á la robustez del nervio poético, que á los 
medios de dar al pensamiento y á la acción en general 
la fuerza, el interes y la cohesión que requieren las obras 
de la escena. Un breve examen de la acción y del modo 
como so generan los afectos y las pasiones que pone en 
juego el Sr. Sánchez de Castro demostrarán la verdad 
de nuestra afirmación. Y en primer lugar, ¿cuál es la 
superior significación de la obra, su sentido trascen
dental? Nosotros no vemos en ella con evidencia más 
que una crisis decisiva entre dos estéticas: de un lado 
la fatalidad de los hados, estética del drama antiguo; 
de otro la fatalidad de la pasión libre y responsable, es
tética del drama moderno. La primera, al desaparecer 
con el mundo pagano, y la segunda, al aparecer con el 
libre albedrío, parece como que bc pongan de acuerdo en

A drama del Sr. Sánchez de Castro, para mostrarnos de 
consuno por qué analogía <lc fuerzas ciegas pueden ser 
arrastradas entrambas al crimen y á la expiación. Si el 
drama envuelve un concepto trascendental de otra Ín
dole, no le percibimos con claridad. Pero, sea de esto 
loque quiera, y no considerando el poema sino como 
una lucha do pasiones humanas, llevadas á un desen
lace trágico con el fin de producir una emoción pro
funda en nuestro ánimo, el trabajo del Sr. Sánchez de 
Castro tiene grandes bellezas y también grandes defec
tos. Entre estos últimos, el primero y principales la 
falta do acción qnc empieza ya a observarse en la exposi
ción del drama. El acto primero camina lánguidamen
te hasta que la presentación de Earieo en escena y la re
velación de su carácter y su estado moral inspiran al 
poeta unas décimas magnificas, que recuerdan las céle
bres de Calderón en La Vida es sueno, y que son ver
daderamente dignas de sa modelo por el vigor de la 
entonación y la energía del concepto. El drama está 
contenido en ol segundo acto: el tercero no ofrece ar
gumento ni complicación suficientes p:va sostener el 
interés que despierta la última escena del anterior; los 
monólogos (pie en él abundan no son á propósito para 
mantener viva la emoción en el ánimo del espectador, 
los personajes parece que huyen unos de otros para no 
escuchar la explicación de lo que pasa en torno suyo, y 
la escena final reproduce exactamente una situación ya 
conocida. Por otra parte, los personajes y los afectos 
están movidos en el drama del Sr. Sánchez de Castro, 
é> por un error de que ha podido triunfar un acto de la 
voluntad, ó por una inexplicable ocultación de la ver
dad. Este último medio de sostener el nudo de la ac
ción imprime á la obra un sello deplorable de inverosi
militud. Xo se concibe qué razón poderosa ha inducido 
á Tuscia á mantener en el ánimo de su hijo la errónea 
creencia de que su padre es un individuo llamado Teo- 
dato, ni por qué prolonga indefinidamente este engaño, 
ni cómo en el espíritu de Eiirico no ha surgido nunca 
la duda acerca del misterio de su nacimiento. Tampoco 
so concibe qué especie de sordina fatal pesa sobre la 
atmósfera de aquel encantado palacio de Theudis, don
de los gritos de la pasión desbordada y el júbilo de las 
rehabilitaciones ruidosas llegan siempre con un retraso 
mortal á los oidos de los interesados. Ademas, sólo hay 
en el drama del Sr. Sánchez de Castro dos personajes 
qnc interesen: Earieo y Theudis. Balta es una figura 
que huelga en el poema; es una Ofelia sin personalidad 
poética: el amor de (pie el Sr. Sánchez de Castro nos 
la muestra poseída no hiere ninguna fibra del senti
miento, no produce ninguna situación; Balta no es si
quiera una flor de extraño y virginal perfume sacrifi
cada al egoísmo sombrío de una pasión absorbente. 
El Hamlet de esta Ofelia no tiene espacio ni está do
tado de la primorosa crueldad del príncipe dinamar
qués, para deshojar las flores que encuentra en su ca
mino: su alma impetuosa camina derechamente á la 
venganza.

Balta no inspira tampoco interes, á pesar do que los 
afectos de que se halla poseída son muy á propósito 
para despertarlo. Su conducta vacilante, la obstinación 
injustificada con que esconde á su hijo la verdad de su 
nacimiento, dando lugar á que la mano del mancebo 
se arme del puñal parricida, le enajenan la simpatía 
del espectador. Eurico y Theudis son los dos persona
jes dramáticos del poema, las dos figuras que reflejan 
con energía el combate moral (pie se libra en su in
terior. La escena en que ambos se encuentran por pri
mera vez frente á frente en el camino de la venganza 
y del remordimiento es magnífica, y acredita en grado 
eminente las dotes de poeta dramático que distinguen 
al Sr. Sánchez de Castro.

Pero lo que descuella on la última producción de este 
notable escritor, lo que verdaderamente la encumbra y 
la enaltece, es el nervio poético que domina en toda 
ella, su versificación elegante y robusta, ¡as corrientes 
de alta inspiración que avaloran y vivifican el conjun
to. Bajo este punto de vista el trabajo del Sr. Sánchez 
de Castro no merece más que elogios, y elogios muy 
fervorosos y muy cumplidos. Theudis es una creación 
de alto vuelo: cualesquiera que sean sus defectos, diré- 
mos para resumir el sentido de nuestra impresión, su 
vestidura es magnifica, y su fondo digno de un ingenio 
que, en medio del extravío y de la degradación de la 
dramática nacional, tiene voluntad y aliento para de
fender la dignidad del coturno y los timbres de la tra- 

I (lición. La ovación que ha recibido el Sr. Sánchez de

Castro es justa y oportuna; y si nosotros, al asociaron 
al señalado tributo do admiración (pie le ha dispeug a8 
el público, hemos perturbado la expansión del api ° 
so con palabras de censura, es porque deseamos 
el autor de Theudis, esforzadísimo campeón, á quie^ 
creemos destinado á ejercer no escasa influencia en 1 
destinos de nuestra escena, vuelva armado de todas °8 
mas al palenque donde acaba de recoger tan mereció^ 
laureles.

Dos palabras acerca del desempeño que ha tenido 
el teatro Español el drama del Sr. Sánchez de Castro 
Los honores de la interpretación se deben de justicia 
al excelente actor 1). Rafael Calvo, á cuyo talento iba 
confiada la misión dificilísima de sostener en la escena 
la fibra durísima y tenaz que domina en el estado mo 
ral del personaje más importante del poema. La señora 
Mendoza Tenorio lia luchado con inteligencia y Con 
firme voluntad por dar algún relieve dramático á 
desairado papel, y los demás artistas que han tomado 
parte principal en la representación no han estado l0s 
unos á la altura de su reputación, los otros á la aliara 
de la obra. La ejecución de Theudis ha sido, por t.0Q w 
siguiente, desigual, y no ha tenido virtud suficiente pa. 
ra avalorar todas las bellezas realizadas por el poeta
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LA INSTRUCCION POPULAR EN EUROPA.
« No nos parece (ñera de propósito 

lo qnc acabamos de decir, para dar i  
conocer n ios qno se ocupan <le ]a cn. 
se&nnza pública en  e] extranjero el 
estado en  qno se encuentra la |n8. 
tracción  prim aria  en España, dundo 
nuil idea do la serio de esfuerzo« one 
han sido necesarios para lograr ti 
desarrollo que hoy alcanza, merced 
a un  constan te  trabajo y A nna di
lección in teligente y activa. *

(MR. Magna b a l : Reru» 1‘edagoai- 
'/He, de l’aris .—AoOt, 1878.}

m alario  se la ten  ta ro  la formación ce 
una estadística exacta de 1« Instruc
ción popular en  Europa, comparA*. 
dosc los datos análogos do toda» |„* 
naciones. España ocuparla nti lugar 
ventajosísim o en  el cuadro gene
ra l...... »

(VAtJ.IN y BCSTIT.IO : Rectificación 
del muya de M r .  M a n ie r. — Ootnbre, 
1878.,

I.

Nuestros lectores recordarán que en el año de 1807, 
y con motivo de la Exposición Universal de París, pu
blicó Mr. Manier un mapa titulado De la Instrucción 
popular en Europa, mapa que por sus colores y por su 
forma habia de producir, y produjo en efecto, no poca 
controversia en la tribuna y en la prensa. Eran tan sa
lientes los elogios prodigados y tan notorios los errores 
cometidos, que los hombres doctos, apartando la mira
da de aquel cuadro (lo tristísimas injusticias, recono
cieron en su autor equivocaciones involuntarias, que 
habían de ser objeto de honrada y espontánea rectifica
ción. Pero, lejos de ser así, en la Exposición Universal 
de este año Mr. Manier, oficial de la Academia France
sa, insiste en sus pasados errores, y presenta á España 
como un pais sujeto á perpétua ignorancia. En vano la 
prensa profesional y política protestó un dia y otro dia 
contra tamaña impostura; en vano la conciencia se re
belaba contra acusaciones gratuitas y contra datos per
fectamente imaginarios; en vano las personas ilustra
das levantaron su voz contra propósitos hostiles á nues
tra nación y á nuestra cultura. Todo fué inútil. Monsicur 
Manier persistió en su idea, y España volvió á figurar 
en el Mapa y en la imaginación (le su autor vestida de 
luto, en señal de atraso y (lo tristeza intelectual. El co
lor negro (pie cubre, como si fuera una losa funeraria» 
toda la extensión de nuestro territorio; se destaca á lo 
léjos confundida con el fúnebre manto que envuelve ¡f 
Rusia, Irlanda, Turquía y Portugal.

¿ Debia la nación española permanecer extraña á he 
les manifestaciones, en vista de un proceder tanto mas 
censurable cuanto más reincidente ? ¿ Debian los hijo* 
(le esta nación, menos atrasada de lo que se supone, 
mostrarse indiferentes ante la publicidad dada á  un 
Mapa por segunda vez y con intervalo (le once años, 
en el que se concede y se niega instrucción á los pn®* 
blos, según el capricho de su autor? ¿ Debia el magis
terio , que tiene la noble misión de enseñar, hacer cas0 
omiso de trabajos contrarios á nuestro nombre y á nues
tra cultura? i)e ningún modo. Un catedrático tan 
modesto como entusiasta por los progresos de la edu
cación popular, el Sr. Fernandez Vallin y Bastillo, di
rector del Instituto del Cardenal Cisnéros, se ha creído 
en el deber, por espontánea vocación, de rectificar er
rores, valiéndose única y exclusivamente (le datos ofi
ciales. Y para dar á su trabajo la misma forma que : 
Mr. Manier aplicó al suyo, como base de comparación,
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flCaba (le reproducir en un mapa, y con colores distin- 
t05, el grado de instrucción popular en las naciones eu
ropeas.

Cómo y de qué manera el Sr. Vallin desarrolla su 
pensamiento, lo veremos más adelante. Por ahora cúm
plenos decir que en Europa es considerada la educación 
popular como base firmísima de la riqueza, del bien
estar y de la moralidad de los pueblos. Podrán unos 
gobiernos adelantar más y otros seguir con paso lento 
en el camino del progreso intelectual, pero todos per
sisten en el mismo propósito y buscan iguales adelanta
mientos. Podrán unos países, por la abundancia de sus 
ingresos, fundar mayor número de establecimientos do
centes y avivar con más empeño la concurrencia esco
j a  y otros ser menos pródigos en gastos, (pie al fin y 
al cabo son reproductivos y siempre necesarios; pero 
todos sostienen, defienden y propagan la enseñanza de
la niñez.

En los últimos veinticinco años las mejoras fueron 
constantes, y se lia enriquecido el material de enseñan
za dent ro y fuera de España. La perfección de los mé
todos instructivos y la educación de la mujer abrió 
nuevos horizontes al magisterio y á la pedagogía. La 
estadística nos lo enseña con el lenguaje elocuente de 
lo s  números; pero si la estadística no lo dijera, lo sos
tendría á grito herido el aumento de lectores, cada dia 
piás creciente, on la Europa contemporánea.

Examinemos y comparemos, como examina y compa
ra el Sr. Vallin, exento de preocupaciones y aguijonea
do del deseo de que España no se detenga en el cami
no emprendido. Hay mucho (pie recorrer y no poco que 
trabajar en materia de adelantos, de reformas y de pro
gresos.

II.

¿Qué método segnirémos para examinar y comparar 
el verdadero estado de la educación pública en las di
versas naciones? ¿Acaso el número de los que saben 
leer y escribir en un pais? ¿ Por ventura el número de 
escolares que concurren á las escuelas primarias ?

El ultimo nos parece preferible al primero, por la 
misma incertidumbre de los datos recogidos. No así los 
alumnos concurrentes á las aulas, que es fácil averi
guar al poder público, como lo averigua siempre, rela
cionándolos con la totalidad de los habitantes y con el 
movimiento anual de la población escolar. De esta 
suerte, y por medio de las comparaciones, llegarémos 
á conocer aproximadamente, y nada más que aproxi
madamente, el grado y progreso de la cultura general 
en cada país.

Mr. Manier, en su Mapa, calificado de la ignorancia, 
divide en cuatro categorías las naciones europeas. El 
Sr. Tallin sigue el mismo sistema y acepta el mismo 
procedimiento, á saber:

Primera categoría. Países muy ilustrados, donde la 
instrucción popular es casi general.

2. a Países bastante adelantados, donde, á posar de los 
progresos de la instrucción, una parte considerable del 
pueblo no sabe leer ni escribir.

3. a Países atrasados, en los que la mayor parte de la 
población no sabe leer ni escribir.

Y 4.a Paises muy atrasados, donde casi la totalidad 
de la población no sabe leer ni escribir.

El Sr. Vallin asigna á la primera categoría Suiza, 
Alemania, Suecia, Dinamarca y Francia; á la segunda, 
Bélgica, Noruega, Holanda, España é Inglaterra; á la 
tercera, Austria, Hungría, Italia, Grecia y Portugal, y 
á la cuarta, Rusia y Turquía.

Mr. Manier coloca en la primera categoría á Suiza, 
Alemania, Holanda, Escocia, Dinamarca, Suecia y No- 
niega; en la segunda á Francia, Bélgica ó Inglaterra; 
en la tercera á Italia, Austria-Hungría y Grecia, y en 
H cuarta, como liemos dicho ya, á Irlanda, Portugal, 
Bspaña, Rusia y Turquía.

Abarquemos de una sola mirada y en conjunto el 
rnapa de Europa. Nuestros lectores saben que la pobla
ron de esta parte del mundo es de 294.675.251 habi
tantes, y que su territorio alcanza 10.000.000 de kiló
metros cuadrados. Pues bien: veamos el número de es
cuelas y de alumnos. Europa tiene 870.084 escuelas de 
primera enseñanza; asisten á ellas 24.890.115 alumnos 
pe ambos sexos, y su sostenimiento cuesta á los respec
tivos países 485.218.545 francos. De suerte que la rela- 
r°n del número de habitantes por cada escuela es de 
<(J6; el de habitantes por cada alumno es de 12, y la 
miota por habitante, de I franco 05 céntimos.

Procede, pues, descender á pormenores y fijar la 
tención en las diversas nacionalidades europeas 

Los países que lian llegado, según las estadísticas 
«míales, al más alto grado de propaganda intelectual 

el momento histórico presente, y que dieron mayo- 
pruebas de vigorosa iniciativa escolar, son Suiza, 

Alemania, Suecia, Dinamarca y Francia, 
mu í-IZa '̂a conscguido el desiderátum de los poderes 
Públicos. En aquella nación, tranquila y trabajadora, 

nos los ciudadanos saben leer y escribir, y todos los 
"ios de siete á quince años reciben sana y provechosa 
"cacion. 7.000 escuelas cuenta al presente la Repii- 
ica Helvética, y 120.000 escolares acuden á sus aulas.

Dichoso país, que, sin guerras intestinas y sin pertur
baciones insensatas, se coloca al frente de la educación 
popular, por el concurso patriótico y el desinterés na
cional de gobernantes y gobernados.

A Suiza sigue el imperio alemán, nación eminente
mente militar, pero militar más que por la fuerza do 1 
las armas, por el poder de la instrucción y de la ense
ñanza. ( 'untados serán los súbditos del anciano empe
rador Guillermo, cuyo monarca resume en su persona
lidad la historia contemporánea de Prusia,qne ignoren 
los primeros conocimientos de la vida. GO.OOO escuelas 1 
y 0.000.000 de alumnos ennoblecen y ensalzan el go
bierno de su pais.

Suecia, que en los filtiraos seis años lia construido
1.212 nuevas escuelas sobre las 7.52-8 existentes, con
sagra cuantiosas sumas á la educación primaria. Así se 
explica que cuente hoy con una población escolar de 
711.010 alumnos.

Dinamarca se halla en el mismo caso (pie Suecia. 
Tiene menor número de escuelas y asiste menor núme
ro de alumnos, pero figura en la Estadística, compara
da con su población, un escolar por cada siete habi
tantes.

Francia, cuya nación tanto debe á la iniciativa de 
Mr. Duruy y a la constancia de Mr. Bardoux, s< sth ne 
71.289 escuelas y reciben la primera educación 4.500.000 
alumnos. Y por si esto no fuera bastante en el mo
vimiento intelectual del pueblo francés, todavía las cá
maras legislativas acaban de votar un crédito extra
ordinario de CU millones de francos para subvencionar 
la construcción de escuelas, y otros 60, reintegrables en 
cinco años, para anticipar á ias municipalidades que as
piren ¡í realizar el deseo nacional.

Dos pueblos poderosos por su población y su terri
torio, Alemania y Francia, y tres, que no lo son tanto, 
ni con mucho, Suiza, Suecia y Dinamarca, marchan á 
la cabeza de la educación popular.

¿ Qué naciones siguen á éstas ?
Primero, Bélgica, que si bien industrial y mercantil, 

no descuida el fomento de la enseñanza, como lo prue- 
¡ ban 8.246 escuelas y 069.192 alumnos; después, No- 
1 ruega, cuyo amor á la instrucción es dignó de gran 

encomio: luégo, Holanda, una de las naciones más es
pléndidas en gastos reproductivos; en seguida, España, 
sujeta á guerras continuas, que consumen sus rentas más 
saneadas y la flor de su juventud: 29.088 escuelas tenía
mos en 1875, con una población escolar de 1.638.288 
niños de ambos sexos. Y, sin embargo que el esfuerzo 
fué gigantesco desde 1834 hasta los tiempos presentes, 
no liemos recorrido todavía la mitad del camino. Por 
último, Inglaterra, nación trabajadora y amante del es
tudio, pero que cuenta con gran número de ciudadanos 
que no saben leer y escribir. Verdad es que las asocia
ciones religiosas difunden la enseñanza cu la Gran Bre
taña, y la iniciativa particular crea y sostiene escuelas; 
pero no es menos cierto que muchos ciudadanos ingle
ses no pueden leer ni escribir su nombre.

Austria, Italia, Grecia y Portugal forman, según 
el plan del Sr. Vallin, la tercera categoría.

El Imperio austro-húngaro presenta 29.267 escuelas 
y 8.000.000 de alumnos; Italia cuenta 47.411 estable
cimientos de educación primaria y 1.931.617 escolares; 
Grecia sostiene 1.373 y asisten 93.000 niños, y Portu
gal 4.513, con una población escolar de 198.131 alum
nos. Parécenos, por las noticias, recientes de que nos
otros disponemos, que el docto catedrático del Institu
to del Cardenal Cisnéros lia padecido alguna involunta
ria equivocación, rectificable en las siguientes ediciones 
de su curioso é instructivo Mapa. Italia y Portugal fcic- 

j nen abiertas al público mayor número de escuelas que 
las consignadas por el Sr. Vallin. Basta leer las últimas 
estadísticas italianas, en cuyos trabajos tanto se distin
gue el Gobierno del rey Humberto 1. y los tratados de 
Geografía política de algunos autores portugueses, que 
tenemos á la vista , para comprender que el fomento de 
la enseñanza primaria en ambos reinos es superior al 
que revelan las anteriores cifras. Precisamente Italia y 
Portugal acaban de obtener grandes premios en instruc
ción jniblica, recompensa la más valiosa y la más codi
ciada en las exposiciones nacionales. Esta observación, 
humilde, como nuestra, no hace desmerecer, antes bien 
aquilata el trabajo realizado por un dignísimo compa
triota.

Respecto :l Rusia y Turquía, algo hay que indicar. 
El autor del mapa fija al Imperio ruso 82.000 escuelas 
y 1.000.000 (le alumnos; el número de establecimien
tos de educación primaria era mayor antes de comen
zar la guerra con Turquía, y suponemos que lo sería 
también el de alumnos. Y eu estos momentos se está 
trabajando en San Petersburgo con plausible atan por 
desenvolver la enseñanza, y por perfeccionar, para ad
miración del mundo docto, un Museo Pedagógico, que 
pudiera servir de modelo á nuestra querida España. 
Respecto á Turquía, desmembrada y desangrada á cau
sa de luchas exteriores, no es posible recoger datos es
tadísticos recientes. De todas suertes siempre resultará 
que Rusia y Turquía no deben parangonarse, al mónos 
por ahora, en cuanto á educación popular, con las de
más naciones europeas.

Es llegado el momento de resumir en breves líneas 
la estadística escolar.

Veamos la relación que existe entre el número de ha
bitantes, de escuelas y de alumnos.

NACIONES.
Habitantes 
qno corres

ponden á caita 
alumno.

Alumnos 
que asisten 
]« r término 
medio ¡i rada 

esencia.

Cuota media 
A cada habitante 

por gastos 
de la enseñanza 

popular.
/■'rímeos.

Suiza.................... 394 GO 3.15
Alemania............ 712 ]()() 3.25
Suecia.................. 505 70 2.40
Dinamarca.......... 654 89 2,80
Francia............... í 17 66 1.60
Bélgica................ 655 81 4,60
Noruega.............. 280 33 2,42
Holanda.............. 1.035 118 4,00
España................ 578 56 2,55
luglaterra........... 582 52 2,00
Austria-Hungría.. 1.275 104 1,85
Italia................... 585 40 0,96
G recia................. 1.069 68 1,37
Portugal.............. 896 4r 0,50
Rusia.................. 2.300 30 0,33

III.

¿Puede decirse con fundamento que España, por el 
lugar ventajoso que ocupa en la estadística de la prime
va enseñanza, ha propagado con éxito el hábito á la lec
tura y al estudio? ¿Puede asegurarse que nuestro país 
ha conseguido adelantos y mejoras en relación á los 
dispendios hechos y á los sacrificios realizados?

Si comparamos el número de escuelas y de alumnos 
que boy registra la Estadística con el que consignan los 
documentos oficiales de principios del siglo, la diferencia 
es inmensa. Hay (pie reconocer que el régimen consti
tucional ha dado rm paso de gigante, en medio de di
ficultades interiores y exteriores. Pero si comparamos 
los datos recientes con los de otros paises, y se suman 
las cantidades destinadas y aplicadas á la enseñanza 
popular, se ve que España marcha por buen camino, 
pero no llega, ni llegará en algún tiempo, al término 
de la senda por otros recorrida.

En 1797 asistían á las escuelas públicas 898.726 ni
ños de ambos sexos; en 1846 llegaron á 662.611, y en 
1870 la cifra alcanzaba á 1.629.505. Es decir, que en 

¡ el periodo de 73 años se ha quintuplicado la población 
escolar de España.

Tenemos escuelas incompletas, completas y de tem
porada; contamos con escuelas de párvulos, normales y 
de institutrices, sostenidas unas por el Estado, otras 
por las corporaciones civiles ó eclesiásticas, y algunas por 
particulares. Pero ¿basta esto? ¿So bailan las escuelas 
bien alojadas ? ¿ tienen el material de enseñanza nece
sario ? ¿ hay el número bastante de maestros en canti
dad y en calidad para las necesidades docentes de la 
niñez?

Ni los locales de ¡as escuelas, por regla general, re
únen condiciones de higiene y amplitud necesarias, ni 
los maestros encuentran en el ejercicio del magisterio la 
recompensa legítima? y áun teniéndola, viven cu per- 
pétua estrechez á cansa de oposiciones y resistencias 
municipales.

Pueblos hay donde el casino ofrece por el lujo y el 
comfort grandes comodidades á los asociado i, y en cam
bio la escuela se alberga en humildísimo edificio, y los 
niños se hallan poco mépos que á la intemperie.



CÁDIZ.— V IS T A  P A X O B A M IC A  D E L  D IQ U E  D E  C A R L E A S  D E  LO S S E E S . A . LOI>EZ Y  C O M P A Ñ ÍA , E X  LA  P L A Y A  D E  M A T A G O R D A , TO M A D A  E X  M A R E A  A L T A .— (Dibujo del natural, pOT D. K. MonlcOU.) 
1 Sálica.“,  y  carre tera á  r a e r te  R e a l .-  2 . Casas ] ara  ¡es cj.ciailee.- 3 .  Oficinas.— - i .  Tálleles y « tas en y ro jc c to .-  5 . Talleres ac tu a les .-  O. Almacenes.— T  Casa de bonitas.— Ferro-carril ¿  Sevilla.— O. Eejiósito de carbon de M atagorda.- IO . Varadero.
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Los poderes públicos auxilian con subvenciones la 
construcción de escuelas; alientan á los ayuntamientos 
al pago corriente de los créditos presupuestos, y basta 
han llegado ¡i centralizar los haberes de los maestros. 
Todo se lia hecho con buen deseo y con laudables pro
pósitos, y, sin embargo, los gobiernos, representantes 
de los diversos partidos, no siempre han visto realizadas 
sus esperanzas. Y es que en España, aparte del poder 
central, existe escasa iniciativa para difundir la ense
ñanza popular, como si la educación de la niñez no luc
ra el servicio más importante y el más meritorio que 
puede prestarse al Estado.

Escuelas tenemos, ¿ quién lo duda ? pero faltan alum
nos y faltan maestros.

¿Cómo atraer mayor concurrencia de alumnos, sobre 
todo de las clases trabajadoras?

El autor de estas lineas ha fijado la atención y la in
teligencia en dos procedimientos, ambos de fuñísimos 
resultados. El primero, puesto en práctica por una con
gregación religiosa en un pueblo de Galicia, y el otro 
aplicado por una Sociedad de recreo en la capital de 
España.

Existían en una villa de Galicia dos escuelas públicas 
en los momentos que se domiciliaban en el país varios 
religiosos consagrados á la enseñanza. Estos se encarga
ron del servicio de las escuelas por acuerdo municipal, 
y en breve tiempo los 200 alumnos que ¡íntes concur
rían á las aulas se convirtieron en más de 1.000. ¿Cómo 
y por qué medios se consiguió este aumento de pobla
ción escolar? Muy sencillo. La congregación religiosa 
daba y continúa dando á los niños pobres un alimento 
suculento, que en su casa no tenían ni podían tener. 
Tan pronto como circuló la noticia en los pueblos in
mediatos, todos los niños, antes desocupados, acudie
ron al establecimiento á aprender lo que ignoraban y á 
alimentarse con la limosna del Colegio. Y aquel pueblo 
es hoy el refugio de los pobrccitos hijos del trabajo.

El otro medio lo empicó con éxito en Madrid la so
ciedad E l Fomenta de las Arles. Los párvulos y los 
adultos suelen tenor ocupadas las horas del dia en las 
grandes poblaciones, como que el trabajo, aun el infan
til, es origen de reuta. Habida consideración á las ocu
paciones de la gente trabajadora, la Sociedad creó en
señanzas nocturnas, que eran escasamente aprovechadas 
en los primeros años y que boy reciben 800 alumnos.

Atraer, estimular y dirigir á la niñez es lo que hace 
falta en España. Con el estimulo se aviva la voluntad 

el deseo, con el donativo de libros se alimenta el Im
ito de la lectura, y con los premios y recompensas pe

cuniarias se agranda el número de afiliados.
Algunos particulares establecen escuelas y sostienen 

enseñanzas, y hacen bien, porque el Estado no puede 
ni debe hacerlo todo por sí. En los países más adelan
tados, ¿no corresponde en gran parte el fomento de la 
educación popular á la iniciativa individual? ¿no han 
servido de base los legados, las obras pías, las memo
rias testamentarias y las donaciones Ínter vivos para 
muchos establecimientos que hoy admiramos?

Seamos, pues, los españoles más diligentes en edu
car á la juventud y menos avaros en proteger al ma
gisterio, si queremos que el país progrese moral é iute- 
lectualmente.

El deseo del Sr. Fernandez de los R íos no puede ser 
más laudable: sus propias dudas lo revelan bien á las 
claras. No merecía ciertamente el lenguaje, quizás apa
sionado, del reputado escritor las amargas censuras de 
publicaciones profesionales, porque áun suponiendo que 
el Sr. Fernandez <le los Ríos sea algún tanto pesimista, 
ese pesimismo lo engendra una aspiración nacional y 
patriótica, que no puede ni debe combatirse con abne
gaciones aparentes y con imaginarias realidades.

Que trabajamos mucho por la educación popular, evi
dente; pero no debemos dormirnos ante laureles todavía 
no ganados y ante estadísticas que necesitan examen 
especial y detenido: con optimismos no se vaá  ningu
na parte; con el aguijón en demasía acerado del señor 
Fernandez de los R íos, caminaremos adelante. Hay bue
na voluntad en los poderes públicos, existe verdadero 
atan por enseñar y por aprender: ¿qué nos falta? Fal
ta que el país responda á las indicaciones de la prensa y 
de la opinión.

Modesto F ernandez y  González. 

---------------- ----------------------------------------- -

INFLUENCIA DE ESPAÑA
EN LA LITERATURA FRANCESA.

T oiit i’tfiit espnffnol en F ra n c o . U n  
jienple ilomim itonr agaooio tona los 
lienpla» ít sn penaéo e t  íi non Inumigo.

PllU.MlOTK Olí a suca.

El eminente escritor I). Pedro Antonio de Alarcon, 
al ser recibido como miembro en la Real Academia Es
pañola, leyó un importantísimo discurso profundamen
te pensado, galanamente escrito, en el cual desenvolvió 
hábilmente, con una claridad y lucidez notables, el lle
nísimo y delicado tema La Mural en el arle.

Hoy, (pie el más grosero materialismo ofusca las in

teligencias, hiela los corazones é invade, infesta y cor
rompe las costumbres, manchando la literatura y las 
artes; hoy, que el realismo más desenfrenado amenaza 
enseñorearse por completo del extenso campo del arte, 
allegando la inspiración y el ingenio,- hoy, que son con
sideradas como plenamente artísticas obras de bella y 
primorosa forma, pero faltas de toda idea y desprovis
tas de todo sentimiento; hoy. que, según expresión del 
mencionado escritor, puede llegar á parecer bello lo 
ocioso, lo nulo, lo indiferente, y hasta lo malo, lo in
justo, lo inicuo y lo aborrecible, el discurso del señor 
Alarcon debía producir, y produjo en electo, honda 
sensación, dando ocasión á infinitas polémicas. Inter
vino en la contienda el periódico francés I.o Si'celc. . el 
cual, á falta tal vez de argumentos qlie oponer á las ra
zones del Sr. Alarcon y del Sr. Nocedal', académico 
encargado de contestar el discurso del distinguido au
tor de El Escándalo y de La ,1 /pujar ra , emprendióla 
con España, diciendo (pie Francia nada debía á nuestra 
patria corno no fueran algunos detalles de loilelh- y  al
gunos argumentos de tragedia; afirmación aventuradí
sima, y cuya falta de exactitud vamos á demostrar en 
las siguientes líneas.

Una nación victoriosa y que domina por medio de 
las armas, ejerce tal influjo sobre las domas, que comu
nica áéstas su literatura y su lenguaje, sus institucio
nes, sus leyes, sus usos y sus costumbres. La España 
de Carlos 1 y de Felipe 11 ; la España de Pavía y de 
Túnez, de San Quintín y de Lepanto; la nación que 
habia conquistado territorios vastísimos en e’ Nuevo 
Mundo y extensísimos en el antiguo continente, hubo 
de ser objeto de admiración, de respeto, de envidia y 
de imitación por parte de las demas naciones. A la pre
ponderancia y á la influencia política y militar de Es
paña sucedió la influencia literaria. Europa, después 
de haber admirado las empresas colosales, las brillantes 
victorias, las hazañas inauditas, las increíbles proezas y 
el valor heroico de los españoles, admiró los grandes 
poetas, los grandes artistas, y el rico y fecundísimo tea
tro español, maestro de los primeros escritores cómicos 
europeos.

La literatura española fué poco á poco sirviendo de 
tipo, de norma y de modelo á las demas literaturas. 
Los escritores italianos tradujeron muchas obras espa
ñolas é imitaron otras desde fines del siglo xvi basta 
los tiempos de Goldoni, según afirma Yiardot en sus 
Estudios sobre España. La influencia española penetró 
en Inglaterra en tiempo de Shakspeare; los escritores 
ingleses estudiaron con afan las obras de Calderón y de 
los demás ingenios españoles, y los dramas traducidos 
al inglés se representaban con aplauso en los teatros de 
Londres en tiempo de Dryden : pero la mayoría de los 
escritores (pie imitaron el gusto español cayeron en el 
amaneramiento y en el énfasis, sin llegar á producir 
obras de gran valía; por esto Shakspeare se mostró 
siempre contrario á la imitación del gusto y de las cos
tumbres españolas, como exóticos ¡i su patria. Portugal 
sufrió también muy pronto la influencia española: las 
infinitas obras dramáticas de Lope de Vega y Calderón 
invadieron por completo la escena portuguesa, de mo
do (pie en Lisboa se representaban en idioma original 
los dramas y comedias do aquellos ingenios hasta mu
cho tiempo después de la revolución (pie constituyó en 
reino independiente aquellas provincias, llevando al 
trono á la familia do Braga i iza.

Pero donde esta influenciase hizo más notable y pro
funda fué indudablemente en Francia, por lo mismo 
que esta nación, á diferencia de otras, se asimila y apro
pia los rasgos más salientes de las literaturas extran
jeras; amolda sus obras á los modelos de dichas litera
turas, cuyas huellas signe, sin perder por esto su origi
nalidad, su carácter propio, su savia particular y su es
pontaneidad. Sobre Francia pesó la influencia italiana 
desde 1450 hasta á fines del siglo xv, abrazando los 
reinados de Cárlos VIII y Luis XIT; algún tiempo 
después empieza la influencia española, que abraza un 
largo periodo hasta Luis XIV , viniendo á-sucederle la 
influencia de la antigüedad clásica. Pero de estas tres 
influencias, la española fué quizá la más decidida, la 
más honda, la más poderosa, la más eficaz. Difícil es 
precisar el momento de su aparición en la nación fran
cesa; pero el hecho que determina la revolución literaria, 
quede largo tiempo, merced á ella, venia preparándo
se, filé la publicación de las Memorias do Antonio Pé
rez, secretario de Estado del rey Felipe II. El odio que

cierto partido político y militar de Francia alimentaba 
contra el Monarca español, que harto había fomentado 
las discordias intestinas de esta nación ; la natural cu
riosidad acerca de sucesos sobre los cuales habia reina' 
do casi absoluto silencio y una completa oscuridad - la 
Taita de Memorias particulares, ya que en Espafia’no 
las hubo hasta el advenimiento de los Borbones, y áun 
entóneos escritas por plumas extranjeras; la influencia 
<pic entóneos ejercía en Europa todo lo español, hicie
ron (pie los escritos de Perez tuvieran en Francia tal 
aceptación, adquirieran tal ínteres y alcanzaran éxito 
tan asombroso, que bien pronto sus obras fueron popu
lares, agotándose todas las ediciones y traducciones que 
de ellas se hicieron. «La savia española, dice Mr. Weis 
en su /Ustoria de España desde Felipe / ! basta el ad ve
li ¡mietilo de los Borbones, se introdujo en Francia en 
los últimos años del reinado de Enrique IV. No parti
cipan de ella Malherbe y Desportes, ni se encuentra 
la menor señal en Montaigne; pero después todo cam
bia. Las Memorias que publicó Antonio Pérez á un 
tiempo en París, Ginebra y Londres, conmovieron vi
vamente los ánimos. Sorprendió aquel laconismo pom
poso, aquella sentenciosa gravedad, aquella energía re
frenada que se revelaban por primera vez en el libro 
del ilustre proscripto; le tradujeron al francés, y so 
publicaron dos extractos: fué el primer libro español 
que se hizo popular entre nosotros. Desde entonces 
principió España á modificar á la Francia. Eu los trein
ta primeros años del siglo x vn  todos los escritores en 
boga imitaron ó tradujeron obras españolas.»

Las cartas de Voi ture descubren las huellas del ge
nio castellano. En la Astrca de d’Urfé los caractéres 
y las costumbres son españoles. El énfasis de Sondery, 
su lenguaje sutil, su estilo ampuloso, denotan los pro
gresos de est a influencia. En tiempo de Ana de Austria, 
el cardenal Richelieu, madama de Motteville, Boisro- 
bert escriben españolamente. Más adelante publicó Le- 
sage su Diablo Cojuelo, sus Aventuras de Ominan de 
A Ifarar he y su Gil Blas, (pie no son otra cosa que tra
ducciones ó extractos de obras españolas. Pero otros 
muchos escritores, á más de los citados, descubren más 
ó ménos en sus obras las huellas del gusto español : en
tre ellos podemos mencionar á Balzac, que imita á Gra
dan; á Voltaire, á Saint-Ámand, que muestra su afición 
al culteranismo con todas las imágenes disparatadas, las 
flores retóricas de relumbrón y los giros violentos y ri
dículos del estilo culto ; á madama de Sevigné, y á Má
ximo Onden, que tradujo los Proverbios castellanos, 
obra que, junto con los Cuentos y Novelas de D.s Ma
ría de Zayos, fueron do los primeros libros españoles 
que en Francia se conocieron é imitaron.

Respecto al teatro francés, esta influencia fué, si cabe, 
mayor aún. (’asi todos los poetas dramáticos franceses 
descubren en sus obras más celebradas la imitación á 
los dramas y comedias españoles. «Pedro Comedle, 
dice Philaróte Chaslcs, encuentra en esta mina de oro 
el elemento primitivo de su genio, Ja grandeza sobre
humana y los enérgicos combates de la pasión y el de
ber. » Comedle, nacido en 100(5, es decir, cuando Es
paña daba el tonoá Europa en materias literarias, empe
zó su carrera siguiendo la corriente general, imitando 
á los poetas españoles antes de conocer á fondo el tea
tro de esta nación, que luégo estudió profunda y con
cienzudamente. Era imposible que las innumerables 
traducciones de obras españolas no ejercieran influen
cia en la imaginación joven y brillante del gran poeta. 
Comedle estudio el drama español y encontró en él los 
tipos inmortales de sus obras, los grandes caractéres 
que en ellos se admiran, el heroísmo de sus personajes, 
el vivo sentimiento del honor que éstos demuestran, la 
intriga hábilmente urdida, el movimiento de las esce
nas y los encuentros extraordinarios que sus tragedias 
presentan. E l Cid de Guillen de Castro sirvióle de base 
y de punto de partida, trasformandolo para su obra 
capital E l Cid, cuya aparición en la escena francesa 
abrió una nueva era para la literatura dramática. Desde 
entonces todos los poetas imitaron los dramas y come
dias españoles, y Calderón, Lope de Vega, D. Francisco 
de Rojas, Moreto, y particularmente Alarcon, fueron 
objeto de constante y detenido estudio. Scarron propú
sose por modelo las obras de Rojas, el famoso autor 
de Entre bobos anda él juego, imitando siempre á este 
escritor. Grimault, Montfleiiry, Dancourt y otros to
maron del repertorio castellano los argumentos de su 
obras teatrales. «Quizá debemos á España, dice mon- 
sieur Weis, el principe de nuestros poetas cómicos.
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Moliere confiesa que sin el Embustero habría compuesto 
comedias de intriga, pero no el Misántropo. Ademas, El 
Embustero do Corneille es imitado de Alarcon. El Con
vidado de piedra, La Escuela de los maridos y El Mé
dico á pufos también están sacados del teatro español.» 
«Después del matrimonio de María Forera, continúa 
diciendo, vino á establecerse en Paris una compañía 
española, que fué admitida á representar en el teatro 
del Rey : era gente escogida y se hallaba á su frente Se
bastian del Prado, famoso actor de aquella época, y 
cuando gustaba alguna pieza, se traducía al francés 
para ser representada en el palacio de Borgoña y en el 
teatro de Marais. »

La influencia española extendióse, ademas, á la len
gua francesa, que en aquella época sufrió ciertas modi
ficaciones, admitiendo infinidad de vocablos, voces, lo
cuciones, giros, modismos, expresiones y frases extra
ñas á ella ; las palabras agudeza, galqji, bizarro, man
ganilla, y la expresión música celestial, tomando carta 
de naturaleza entre los franceses, prueba lo que de
cimos.

Por último, imitáronse las costumbres españolas, las 
ceremonias, la etiqueta, los modales, los cumplidos, los 
trajes y las modas, acostumbrándose en Francia, y lias
te en Inglaterra y Alemania, por espacio de largo tiem
po, mandar á Madrid los jóvenes más distinguidos por 
su nacimiento ó sus riquezas para que aprendieran el 
tono y los modules castellanos; en una palabra, todo 
se hacía en Francia á la española, hasta el punto de 
hacer exclamar á un escritor que Paris, en la época de 
la famosa Liga, se asemejaba á Madrid. «A do quier 
que uno vuelva los ojos, dice Mr. de Puibusque hablan
do de aquel entonces, no se ven más que franceses es
pañolizados. »

Los hechos hasta aquí expuestos prueban clara y 
evidentemente cuán notable y profundo fué el influjo 
ejercido por España en las naciones europeas, y parti
cularmente en Francia, en cuya literatura dejó impre
sas indelebles huellas, que en vano se tratará de borrar, 
oscureciendo ú olvidando los hechos más notorios y 
manifiestos; influjo del que no se hallaron exentos los 
escritores franceses más eminentes. Weis, en su Histo
ria de España desde Felipe I I  hasta el advenimiento de 
los Borbones; Philarète Chasles, en su obra Francia, 
España é Italia en el siglo xvii ; Yiardot, en sus Estu
dios sobre España, y Alfonso de Puibusque consignan, 
afirman ó corroboran lo expuesto hasta aquí, y todo 
ello demuestra que con la afirmación que motiva estas 
lincas han indicado los redactores de Le Siècle ligereza 
cusas juicios y escaso conocimiento de la historia lite
raria de su patria, ya que Francia debe á España algo 
masque «algunos detalles de toilette y algunos argu
mentos de tragedia.»

Manuel L lo pis  y  Bofill .
Barcelona. Ju lio  de 1878.

LOS OJOS.
e n  e l  A l b u m  d e  l a  e x c m a . s h a . c o n d e s a  d e  v í a , l e .

I.
Cuando envuelto en las nieblas de la nada 

Estaba el Universo,
Mandó Dios á los ángeles que hicieran 

Las formas de dos cuerpos.
Luzbel, que por los tiempos á que aludo 

Áun era un ángel bueno,
Presentó una mujer de airoso talle,

De pelo y ojos negros,
Y Miguel hizo un sér de ojos azules

Y de rubios cabellos.

II.
Las dos obras salieron tan perfectas,

Que alcanzaron el premio:
Y Dios, para mandarlas :í la vida,

Les infundió su aliento.

III.
Después, algo después de aquella fecha,

Hubo grandes sucesos:
Luzbel, enamorado de sí mismo,

Se sublevó soberbio;
Le venció San Miguel en un combate,

Y Dios le echó al averno....

Mas para hacer mujeres, se guardaron 
Siempre los dos modelos.

Por eso hay en el mundo ojos que tienen 
Fulgores del infierno;

Y por eso en los tuyos siempre brilla 
La clara luz del cielo.

J u a n  . J o s é  H k r k a n z .

E L ID E A L .
En el Album do la Sra. D.* Elena A/.lor do Manzano.

¿Describirte? ; No hay colores 
Ni en un diluvio de flores!
¡ El alma que en ti se asoma 
No la traduce el idioma!
¡ Dios puso en tí tanto aroma,
Tan excelsos resplandores,
Qnc me parece una broma 
Llamarte flor, luz, paloma
Y mil prodigios mayores!

De tu cara, que es un cielo,
No existió más que un modelo;
Pero el Señor, que sabia 
Lo que el modelo valia,
Elevó á su trono un dia,
Para orgullo de aquel cielo,
La que á ti se parecía:
[Tú llorabas sin consuelo,
Y tu madre se moría!!

Eu vez de frente de hurí
Y  de labios de rubí,
Con las frases de rigor 
De ondina y de ruiseñor,
Más que buscar uua flor 
Para dejártela aquí,
Encuentro mucho mejor 
Darle gracias al Criador,
Que hizo otro cielo de tí.

Al pintar la rosa hermosa,
Nos hasta con decir: ¡ rosa!
Al pintar un alma buena,
Basta con decir: /  Elena!
Por eso de encantos llena,
En confusión misteriosa,
Salen en esta cadena,
Diciendo Elena.... ¡ la rosa!
Nombrando á la rosa.... ¡¡Elena!!

Antonio F. Grilo.

REVISTA DEL CIELO.

Las interesantes discusiones que las observaciones de 
Watson han promovido en el seno de la Academia de 
Ciencias de París, no dejan lugar á duda respecto al 
descubrimiento de mi planeta intra-mercurial. Las per
turbaciones de los movimientos de Mercurio indicaban 
desde hace algún tiempo su existencia, y Leverrier fué 
el primero que, tomando por fundamento varias obser
vaciones, entre ellns más particularmente las de Lcsear- 
bault, médico de profesión, pero célebre como cultiva
dor de la Astronomía, aceptó definitivamente uno ó va
rios planetas intra-mercuriales, cuyas órbitas fijó en 
número de cuatro, como reclamaba la necesidad dé con
ciliar las observaciones que, á más do ser pocas, tienen 
carácter dudoso é inspiran desconfianza. Es casi segu
ro que si las perturbaciones de Mercurio fuesen cono
cidas tan exactamente como las de Urano, que dieron 
lugar al descubrimiento de Neptuno, el planeta de Lcs- 
carbault, habría sido descubierto en circunstancias opor
tunas, como las del último eclipse, ó bien empleando me
dios adecuados para su observación.

Durante la totalidad del último eclipse, Watson y 
Swilt, separadamente, observaron dos astros (a) y (b) 
al oriente del Sol y casi en su mismo paralelo. Si bien 
las observaciones de Watson fijaron las coordenadas de 
ambos astros, cabe una duda muy razonable de que el 
marcado (b) sea la estrella 0 de Cáncer; la pequeña di
ferencia entre sus coordenadas puede muy bien ser de
bida á un error en la observación, originado por un 
cambio fortuito de posición del instrumento. Respecto 
al astro fa) no existe análoga duda, pues que, á más de 
su luz rojiza y de su disco bien sensible, compulsada 
escrupulosamente su posición en los planisferios de Cha-

cornac, qnc con todo rigor indican las posiciones de 
las estrellas hasta de la décima tercera magnitud, se re
conoce la exactitud del descubrimiento.

(i—M aneta  liitra - ire rc n ria l .. 1 s en a rio  por XVntson, d u ran te  la  to talidad 
del eclipse ríe 21» de Ju lio  últim o.

Las coordenadas de (a ) —8'1 i'71,1 24* de ascensión rec
ta y 18" 1<>' de declinación Norte,—son insuficientes 
para la determinación, siquiera aproximada, de su órbi
ta. El problema no está definitivamente resuelto á pe
sar de que la posición asignada se conciba fácilmente 
con la primera de las cuatro órbitas de Leverrier; asi, 
es forzoso esperar á que nuevas observaciones, próximas 
y numerosas, si es posible, suministren los datos que 
hoy faltan para su completa resolución. Los elementos 
de la órbita calculada fijan la época de su conjunción 
inferior, ó de su paso por entre la Tierra y el Sol, des
de Abril á Octubre de todos los años.

Es, ¡mes, indudable que existe el planeta intra-mer
curial, cuyo carácter lia sido hipotético hasta ahora; 
las regiones cireuinsolares empiezan áser exploradas de 
la misma manera y con el mismo éxito que hace setenta 
y ocho años comenzó á serlo la inmensa zona compren
dida entre las órbitas de Júpiter y Marte. Sobre el glo
bo solar gravita un nuevo astro, que á su vez, como la 
Tierra, como los planetas, como la sutil materia cós
mica que llena los espacios siderales, recibe de él vida, 
calor, luz y movimiento.

Difícil seria determinar de antemano la importancia 
y la influencia de este último descubrimiento; pero 
puede serlo tan grande y tan decisiva como lo han si
do los anteriores para la navegación, las artes, la in
dustria y las ciencias, y para el conocimiento, en fin, 
de las armonías y leyes del universo, «que constituyen 
la verdadera palabra del Creador. »

A ser ciertas las ideas que ha sugerido la observación 
hecha por Abhe en el último eclípse, puede asegurarse 
(pie la Tierra, en virtud de su movimiento de traslación, 
ha pasado por las proximidades de las radiaciones occi
dentales en la noche del 18 al 14 del actual. Las estrellas 
fugaces, que invariablemente y con diversa intensidad 
se presentan en igual dia y mes de todos los años, y las 
radiaciones observadas eu los eclipses totales de Sol, 
tienen, por lo tanto, su común origen en el anillo de ma
teria cósmica que circunda á corta distancia la órbita 
de la Tierra. Eu la citada noche, del 13 al 14, la luz 
clarado la Luna, cuya parte iluminada era muy con
siderable, impidió que se percibiesen gran número de 
meteoros. Pero áun así, y á pesar de que la intensidad 
de lasa »aficiones se halla cu el primer descenso, como 
indica a curva trazada por Humboldt para represen
tarla, e fenómeno no deja de ser brillante y magnífi
co cual ningún otro de los que tienen por teatro los es
pacios interplanetarios.

Foco después de la puesta del Sol, y cuando áun no 
han desaparecido los vacilantes resplandores del cre
púsculo, se ven cruzar con rapidez, de la región orien
tal hácia la occidental del hemisferio, á través de las 
constelaciones, los meteoros luminosos, que por su as
pecto han recibido el nombre de estrellas fugaces. A 
medida que la noche avanza, las apariciones son más 
frecuentes, numerosas y brillantes. A las doce de laño- 
clic, próximamente, aparecen por el horizonte las es
trellas principales del León, hácia las que eu aquel mo
mento se dirige la Tierra: el fenómeno adquiere en
tóneos increíble esplendor. Numerosos meteoros parten 
sucesivamente hácia la región occidental de la conste
lación citada, formando líneas divergentes para los ob
servadores situados en la Tierra, pero en realidad pa
ralelas entre s í; numerosas ráfagas blanquecinas , de 
extensión más ó ménos considerable, arrojadas por los 
meteoros, se destacan sobre el fondo oscuro del cielo, se 
deforman progresivamente bajo Inacción de las corrien
tes superiores de la atmósfera, y van perdiendo su brillo 
de los extremos al centro del arco que forman, como si
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la materia que las constituye fuese disolviéndose en el 
aire que las rodea. Claridades insólitas aparecen en una 
ó varias de las constelaciones ecuatoriales ó de las pró
ximas al polo, ya blancas, amarillas ó rojizas, que en 
tiempos no remotos eran tenidas como infalibles presa
gios de prosperidades, pestes y accidentes cruentos. A 
veces los meteoros presentanse bajo el aspecto de estre
llas ordinarias, moviéndose lentamente en el espacio, 
7 al terminar su carrera se convierten en magníficos 
bólidos de luz vivísima de variados tintes, que desapa
recen dejando una ráfaga de prolongada persistencia. 
En esta noche el cielo y la atmósfera presentan un as
pecto singular y misterioso. El observador conoce que

al ¡¡o so cierne sobre su cabeza; al/o que no ve, ni oye, 
pero que siente; un quid mensajero de la materia cós
mica.

« que per ('Universo se squndornn.»

Eos cuerpos oscuros y trasparentes, de formas vagas, 
(pie cruzan la atmósfera, y los misteriosos ruidos que á 
veces se perciben; el silencio absoluto (pie reina en la 
superficie de la tierra; el cintilar de bis estrellas; los 
nuil tiples y brillantes meteoros de diversas turmas, co
lor y extensión ; la naturaleza toda, induce en esas ho
ras á profundas meditaciones.

1 lacia las cuatro de la madrugada disminuye nota

blemente la intensidad del fenómeno, que cesa por com
pleto poco antes de aparecer los primeros rayos del sol 
naciente.

El aspecto del cielo os casi el mismo que el indicado 
en la Revista anterior. Las únicas diferencias (pie una 
observación atenta podría percibir, consisten en la ace
leración progresiva de las estrellas fijas, que con rela
ción al tiempo medio solar es de tres minutos próxi
mamente; así es que se necesita el trascurso, á lo iné- 
nos, de un mes para «pie nuevas constelaciones vayan 
presentándose sobre el horizonte antes de terminar la 
noche.

La Luna ocultará al planeta Júpiter el dia 28 del
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actual; á cansa de los movimientos propios de ambos 
astros, la inmersión y la emersión se verificarán por el 
limbo oriental de la Luna: á la simple vista podrá ha
cerse esta interesante observación; poco después del 
primer contacto del planeta será ya considerable la 
deficiencia de su luz, que desaparece totalmente en el 
momento de verificarse el segundo contacto. La emer
sión no será visible para los habitantes de la Península, 
pues que los dos astros se hallarán bajo el horizonte en 
el momento de la efeméride.

En las noches de los dias 27 del actual, 13 y 20 de 
Diciembre, se verificarán emersiones del primer saté
lite de Júpiter, y en la del dia 11 la emersión del se
gundo.

El cambio rápido de posición de los satélites, debido 
á la desigual duración de sus revoluciones, que para el 
primero es de poco más de un dia, y para el cuarto de 
diez y siete, y la frecuencia con que atraviesan el cono 
de sombra, boy dirigido Inicia Oriente, originan fenó
menos cuya observación es tan útil como curiosa. En la 
época presente sólo son visibles las emersiones del pri
mero y segundo satélites, así Como en otra del año 
próximo sólo serán visibles sus inmersiones; y siempre 
son visibles las inmersiones y emersiones de los satéli
tes tercero y cuarto. Fijándose en las configuraciones 
trazadas, y comparándolas entre s i, se nota que el pri
mer satélite se baila á la izquierda los dias 27, 13 y 20, 
y á la derecha el dia 11; el segundo pasa de la derecha 
á la izquierda entre los dias 27 y 13, y vuelve á pasar 
á la derecha entre los dias 20 y 11. El tercero estará á 
la izquierda los dias 27 y 11, y á la derecha los dias 13 
y 20. El cuarto estará á la derecha en los (lias de las 
efemérides, entre los que habrá descrito su órbita alre
dedor del planeta.

Los movimientos, ya directos, ya retrógrados, de los 
satélites, no pueden indicarse en la configuración sin 
introducir nuevas notaciones, que perjudicarían la cla
ridad del trazado. Pero el estudio de las variaciones de 
sus distancias al planeta permite dar una idea de sus 
movimientos. El primer satélite se aleja en los dias 27, 
13 y 20, y acerca el dia 11. El segundo, tercero y 
cuarto satélites se alejan del planeta en los dias de las 
efemérides, pero después de haber verificado varias re
voluciones orbitarias, que entre los dias dichos los ha
brá situado, ya á la derecha, ya á la izquierda del 
planeta.

En resúmen, puede decirse (pie los satélites de Jú 
piter verifican cu aquellas regiones una verdadera con
tradanza astronómica.

** *

Es imposible predecir el tiempo, ó sea las vicisitu
des de la atmósfera terrestre, con más anticipación de 
la que permiten las comunicaciones telegráficas y con 
mayor precisión (pie la que consiente el estado actual de 
la ciencia meteorológica. La prudencia científica y el 
amor á la verdad obligan á conceder un valor sola
mente más ó ménos probable á las predicciones meteo
rológicas, y en muy pocos casos el de la certidumbre. 
Así es que solamente como prubublc podia decirse, com
binando la marcha diaria del barómetro, del termóme
tro y de los accidentes que predominan en Europa des
de el dia 16 de Octubre, que el tiempo en los (lias si
guientes sería lluvioso y que se entablarían los vientos 
ecuatoriales. El centro de las depresiones barométricas 
y del mal tiempo se hallaba el dia 22 de Octubre en 
Noruega y Suecia, y se dirigia hacia el centro de la 
Europa; una nueva baja se presentó en Irlanda el dia 
26, que fué general en Europa; establecióse seguida
mente el régimen del NO., empezó á disminuir la tem
peratura, y consecuentemente declaróse furiosa borras
ca en el canal de la Mancha y en el Mediterráneo; la 
depresión marchó después hacia el N .; el barómetro 
subió en toda la región meridional, y el tiempo se hizo 
relativamente bueno.

El dia 2 del actual se formó una depresión conside
rable en el Báltico y en la Italia, bajo cuyas influen
cias se declaró temporal del N. O. en el Mediterráneo 
y en el centro de Alemania. | El régimen de los vien
tos N., predominante en Francia, se prolonga basta las 
provincias del Norte de España, y bajo su influjo se 
han declarado las nieves y los vientos Crios de estos úl
timos dias.

Si la tormenta que amenaza al centro de Europa se 
dirige Inicia Italia y Africa, es muy probable que se 
entablen las tempestados y borrascas del SE., conforme 
al útilísimo aforismo del P. Seeohi. La proximidad de 
las tempestades se anunciará por las variaciones ba
rométricas y termométrieas. Una baja cu el baróme
tro no indica siempre mal tiempo, de la misma ma
nera que el alza no siempre indica buen tiempo. Si las 
corrientes aéreas son ciclónicas ó giran de izquierda á 
derecha, la altura barométrica disminuye y la tempe
ratura aumenta. Si son anticiclónieas ó giran do dere
cha á izquierda, la altura barométrica aumenta y la 
temperatura disminuye, ( »puestos accidentes barométri
cos (Hieden igualmente ser indicios de próxima borras
ca. Nada, pues, hay tan opuesto ¡i la verdad como esas 
malhadadas escrituras (pie acompañan á las escalas de los 
barómetros aneroides.

Las medias de los elementos meteorológicos, y los ac
cidentes atmosféricos principales en todo el mes de Oc
tubre y del 1." al 10 de Noviembre, son los siguientes:

Baròmetro 
reducido il 0°.

Temperatura 
en erados 

centesimale».
Máxima 

á la sombra.
Mínima 

á  la sombra
Estado 

del cielo.

-«06,0 14,7 30°,4 el 
dia l.°

1,8 el
dia 31.

Despejado en 
loa primeros 
y últimos diaa 
del mes. Muy 
nuboso en ge- 
neral en loa 
dias rest antes.

705,7 7,9 18,8 el 
dia l.u

1,1 el
dia 7.

Nuboso en ge
neral.

Siguen reinando alternativamente las brisas del NE. 
v SO. de la mañana ¡i la tarde.—Vientos fuertes en los 
ilias 21, 22, 21 y 2«. Niebla los dias 28, 2-1, 30 y 31 
ele Octubre.

Lluvias en los dias del 16 al 28, el 26 y el 28. 
Milímetros de agua llovida en el mes, 67,1.

O C U L T A C IO N - D E L  P L A N E T A  J Ú P I T K K  P O ll  LA  L U N A
el din 28 de Noviembre

El Circulo trazado representa el disco de la Luna. 
Las flechas indican claramente los puntos en (pie se ve
rifican la inmersión y la emersión del planeta.

E M E R S IO N  D E L  I S A T É L IT E  D E  J Ú P I T E R .

Dia 27 de Noviembre á 7b 32m.
III. O i -ii -iv

Dia 13 de Diciembre á 5b 51m.
Il- © I  HI IV

Dia 20 de Diciembre á 7b 4Gm.
II- O 1 . III -IV

En el lugar que ocupa en cada configuración el nú
mero 1 aparecerá el primer satélite á la hora del anun
cio.

E M E R S IO N  D E L  I I  S A T É L IT E .

Dia 11 de Diciembre á 8b 12m.
III.  I. O  II -IV

En el lugar que ocupa el número TI aparecerá el se
gundo satélite ¡i la hora del anuncio.

Todas las configuraciones son para anteojos «pie in
vierten. Las horas de los anuncios se refieren al meri
diano de Madrid.

El pequeño circulo representa el disco del planeta; 
los puntos indican el orden ó situación de los cuatro 
satélites, designados respectivamente por los números 
I , II, III y IV.

Ramon Escandon.

VISTA PANORÁMICA DEL DIQUE DE CARENAS
de los Sres. A López y C ", en la playa do Mata gorda.

Desde (pie el Gobierno de S. M. la Reina D.n Isa
bel II declaró, en Real orden de I!» de Abril de 1650f 
(pie «era de ínteres nacional y un deber del mismo Go
bierno la creación de establecimientos particulares don
de pudieran carenarse grandes barcos, sobre todo en 
Cádiz, capaces de atender á las necesidades actuales y 
futuras de la Marina mercante», la Empresa de vapo
res-correos á Cuba y Puerto-Ríen, de los Sres. A. López 
y C.“, tuvo el propósito de hacer construir un dique 
cómodo para atender á las obras de algunos de sus mag
níficos buques.

Cuando en 3 de Junio de 1864 el Gobierno declaró 
dispensados de matricula, y considerados como indus
tria de mar los diques flotantes, la misma Empresa so
licitó permiso, en Setiembre de dicho año, para esta
blecer uno de hierro en la habla de Cádiz, y le obtuvo 
con las declaraciones más favorables; mas después de 
la publicación de lu ley de Aguas de 3 de Agosto de 
1866, que aclaraba y facilitaba las concesiones para 
aquel objeto, renunció á la construcción flotante y se

decidió á sustituirla con un dique cu seco, obra de gran 
magnitud y siempre de cuantiosos gastos, no ya para 
una Empresa de vapores-correos, sino para los Gobier
nos y las Corporaciones marítimas y comerciales de más 
importancia.

Hoy el dique se halla enteramente concluido: los in
genieros jefes han sido los Sres. Bell y Miller, de Glas
gow ; el director de los trabajos especiales, Mr. Lister 
también de Glasgow, y el encargado de la obra, desdé 
el principio, el ayudante de Obras públicas é ingeniero 
civil I). Eduardo Pelayo.

Está situado este dique (del cual damos una vista 
panorámica en el grabado de la pág. 300, según dibujo 
de D. Rafael Monleon) en la bahía de Cádiz, entre el 
castillo de Matagorda y el Caño de María, á los 36° 
80' 38' latitud N. y  O" 2' 34" longitud del observatorio 
de Ban Fernando, y el terreno ocupado por las expla
naciones y obras hechas en aquellos limites mide una 
superficie (que se hallaba cubierta por las aguas de las 
mareas al darse principio á las obras) de cerca de 81.000 
metros cuadrados.

lié aquí las dimensiones del dique de carenas: eslora 
total, metros 165; eslora entre la línea de los buscos y 
el pié de la escala, 150; manga ó ancho de la entrada 
en la coronación, 22,25, y en la solera, 17,65; puntal ó 
altura en las puertas, 10,12 ; calado ó altura del agua, 
á pleamar más alta, 7,05, y á bajamar más baja, S,8o!

Comparando estas dimensiones con las de los diques 
más notables del mundo, resulta que algunos de ellos 
como los de Portsmouth, Birkenhead, Liverpool, Go- 
van y Bombay, tienen más eslora que el de Matagor
da, y son inferiores en calado, y otros, como los de De
von port, Suez y el Ferrol, son, por el contrario, supe
riores en calado, y muy inferiores en eslora.

Para construir esta grandiosa obra se empezó por 
abrir un canal desde la bahía hasta la cabeza del dique, 
por medio de una draga de vapor, y formar, con los 
productos de la excavación, un terraplén,- cerróse la en
trada á favor de una ataguía, hecha con 1.000 vigas 
creosotadas (le 15 á 18 metros de longitud y de 30 á 
45 centímetros de escuadría, colocadas en dos filas 
para mantener el relleno de arcilla; desaguado el em
plazamiento y cerradas las compuertas, se procedió al 
achique por medio de bombas centrífugas, movidas 
por máquinas de vapor, hasta fijar sólidamente en el 
fondo los andamiajes y aparatos necesarios para las 
fundaciones; formáronse luégo éstas con gruesas vigas 
del Norte y de América, en 115 filas y con una masa 
de hormigón hidráulico entre ellas, de 2,lo  metros de 
espesor, en una anchura de 80 y una longitud de 172, 
construyéndose ademas un tablestacado euyo desarrollo 
es de 375 metros, y sobre esta cimentación sólidos mu
ros de manipostería y sillería, que constituyen un volu
men de 20.000 metros cúbicos; en la casa de bombas 
se montaron, en fin, tres calderas de metros 2,25 de diá
metro por 7,50 de longitud, para suministrar vapor á 
dos máquinas cuyos cilindros ponen en movimiento 
dos magnificas bombas centrifugas destinadas á verifi
car el achique en los casos necesarios.

Por último, la dársena que forma la entrada del di
que por la bahía tiene dos muelles de 125 metros de 
longitud, por 6 metros de ancho en la corona, y dejan
do entre si un espacio de 60 metros de anchura, que 
forma la de la dársena.

Los Sres. Lopez y Compañía han llevado á cabo una 
obra importantísima, llenando una gran necesidad que 
se lmcía sentir en nuestra patria; y la localidad y el 
país les deben un nuevo elemento de prosperidad.

X.

HOTELES FRANCESES RECOMENDADOS- 

P A R ÍS .

G R A N  H O T E L .
12, Boulevard dea Capucines, Paria.

Se recomienda particularmente á la clientela española y 
americana.

Hôtel Bristol, 3 y 5, place Vendóme.

Grand Hôtel Mirabeau, 8, rue do la l’aix.

Granel Hôtel de l’Athénée, 15, rue Scribe, enfrente de la 
Nueva Opera. (Atoentor.i
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sparis.# COMISION, EXPORTACION -**«■.
AVISO .—Para satisfacer el deseo de nuestros corresponsales y  su scr ito res , pub licam os el cuadro s ig u ie n te , que in d ica  

la s  casas de P arís á la s  cu a les podrán d ir ig irse  para hacer lo s  ped idos que le s  con ven gan .

APARATOS CONTINUOS
tu sue i M'u / / /'io a Oeoutus gaseosas.

»1 APARATOS INTERMITENTES Y SIFONES 
S- F R A N Ç O IS , 2 1 0 , B a V o l t a i r e .

AUGUSTE GROSS
B r a z a l e t e s ,  C  o l l a r e s  

y C a d e n a s  d e  O r o
| fabrica por el vapor, 79, rué ilu Temple.

'b is u t e r ía  d e  o r o . — e r n e s t  o r r y .
F Á B R I C A  r o n  E L  V A P O R .  

Cadena» y C o lla res de  O ro .
11, rué  P o r tifo in , a u  ret-de- Chattssée.

BOMBAS CENTRIFUGAS, perfeccionadas
Parí la Industria. Trabajos de Desagüe y Riegos.

N E U T D U M O N T , 65, rué  S eda ine , P a r í*.

C h . P 1 L L IV U Y T  y Cia , Fabrica de Porcelanas
Casa en Paris, ¿6, rue Paradis-Poissonnière.

Servicios d e  mesa y ile tocador.— P roveedor de P aque
botes, Ilú telos y Fondas.— Vasos p a ra  iglesias, etc ., ele.

CO F R E S - F O R T S
todo H ie rro  

P I E R R E  HAFFNER
1 0  y  1 2 ,  P a s s a g =  J o u f f r o y .  

20 MEDALLAS DE HONOR
Se envían modelo en dibujo y 

precios corrientes, francos.

Esjwrialulail de MAQUNAS para Tejas y ladrillos
BOI MIT (Veres. Constructores Maquinistas

Rue des E c lu s e s -S a ln t-M  . r t in ,  n° 24, P aris  
Envío del catálogo ilustrado al que lo pida.

F A B R IC A  d e  A B  A X A S . Relojes de Sobremesa
Y OBJETOS OI BRONCI, PARA ADORNOS, etc.

L A N  G U E R E A U ,boulevard Bcaumarcliais,25
Proveedor d e l M o b ilia r io  n a c io n a l, de las M in is te r io s , 

d e l Senado y  de la  P re fe c tu ra  d e l Sena.

F a b r i c a  d e  C o c h e s
B E L V A L L E T T E  H e r m a n o s *

-'í, Avvnue des Champa-Éiysées, i’4, Paria.

Hidroterapia A P A R A T O  M O B I L  CON P R E S IO N
para duchas de todo género 

EN CASA L-lVERNEAU.20.Av. duMa'iue, PARIS
Precie : desde 170' PEDIR EL PROslh.CTÜS.

Instrumentos de Pesar
5o M ni .días 1* Clase, VTeua y Mladelflá

L. P A U P I E R
84, ru e  S a m i-M a u r , —  P arla .

0RFEVRERIA, FANTASIA, PIEZAS DE ARTE|
Artículos para Fumadotcs. Objet.de uliumas.

J . GALLERAND, Svile BRUNEAU.iu, rue Montmorency. I

GRAN FABRICA DE SILLAS
Sillones, Butacas y  so/as de ¿odas clases.

REDOND (N. C.) i medallas a las Exposiciones.
91. Faubuui g Saiul-Aulouie el 2, Uuc de la Roquelia.

T A F IL E T E R ÍA  E SPE C IA L
76. RUK 1)F. RICHELIEU, 76, PARIS L. CHAMOUIN, Fabricante, (Brev. s. g. d. g.)

CLASIFICA-VALORES, ráster« para títulos de renta, 
esc ritu ras , con tra tos y o tros docunv utos.

ESPEC lAL'DAD 0£ T A R ItT  TROS V ARTICULOS O í LUJO.

A D O LFO  K \V 1G , ú n ic o  a g e n te  e n  F ra n c ia .  
19, r u e  T a í tb o u t ,  P a r ís A N U N C I O S

A N U N C I O S :  3 f ra n c o s  l a  lin e a . 
K E C L A M O S :  P re c io s  c o n v e n c io n a le s .

CARNE, HIERRO y QUINA
en to  unido á los tó n ic o s  nías reparadores

VI3V
Alune

FERRUGINEUX AROUD
con QUINA y principios mas solubles de la CARNE 

Una experiencia de diez años y la autoridad 
de lus principes de la ciencia prueban que el 
Vino f e r r u g i n o s o  A r o u d ,  es el
REGENERADOR DE LA SANGRE

mas poderoso para curar : la clorosis ó colores pálidos, la pobreza ó alteración de la san- 
[grs. Precio : 5 francos.

F a r m a c ia  A R O U D , e n  L y o n ,
Y EN TODAS LAS FARMACIAS.

P R I N C I P I O S
DE

GEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA,
POR

J O S E  J -  L A N D E R E R .

Un tomo en 4.“ de xm-431 páginas, con 
190 grabados.—Precio, 25 reales Madrid: li 
breríus de C. Bailly-Baillière y de Fé (sucesor 
de Duran).—Barcelona : Alvaro Verdaguer y 
Juan Llordaclis.—Valencia: Janini y C.8— 
Tortosa: Prados, y en casa del autor. Fuera 
do estos puntos, 30 reales, recibiéndose por 
el correo, franco de porte y certificado.

-S é m ÍT I e_t , j e iS T ^  

C  R E M É - O R I Z A
fisg ó n Î d k Î æ w c ^

^ g ^ a n d ,PJv p f iim |
t i s s e u r  d e  plusieurs C o y

S I  u n  N  O R É  .

Esta iuconipa aide prepiiriicion 
es untuos i y se limile con lacibuad: 
ilu frescura y brillante/, ¡d culis, 
impide que se formen arrugas en 
él, > destruye » lince «lesajmtecer 
las que se han l’nrmmlo ya, y con
serva la liei mosuru liasta la edad 
•••«' avanzada.

Y BRAZOS ARTIFICIALES
elá»?fV0 ra°d°l" con nuevo punto da apoyo do goma 
redi ICa' I’ltAtiUEKOs, niiom un»lidii privilegiado, que 
¿ ¡ “ce la» hernias más rebelde». Pulverizador uterino 

“jeclailor sin nmlal. moilulu depositado, uto.
Envío, franco de porto, ile todos los dibujos. 

lr.wLH/VUT. ortopedisU ora privllu/io. nnligiio con- 
■“•meslro du la casa Charrióro, 16, ruó Mandar, Parí».

A S M A Todos los módicos aconsejan los Tubo* l.cvuNNCur
contra los accesos de Asma, las Opresiones y las Sufocaeiones. y lodos con

vienen en decir que estas aducciones cusan ins- tunlaneánieiile con su uso.

n e u r a l g i a s :Se curan al instante, cun las 
Pildoras Ant¡-

!%«• ucalcicas del Üoetuur CKONIEH. —I’reeio en 
Paris: 3 Ir. la cuja. Exíjase sobre la cubierta do la caja la Urina en negro del Doctor cmi.tlEB.

£*<>••(«, LUV.VSSELH, ti.'t, »*. «fe I« lf»>iM>nV, \j en las principales Farmacias.

PATE EPILAT0 IRE

ESTERILIDAD DE LA MUJER
n-ovoiiga do electo do su constitución, ya do accidente: curada completamente 
I tratamiento de Mu|u Lachapelle.

Consultas lodos los dias de las tres ú las cinco de la tarde, 27, ruc Monthabor, 
París, cerca de las Tullerias.
con

OPRESIONES ASMA NEVRALGIAS .tos. m 8 fv  li  i n  curados
CATARROS, CONSTIPADOS f f  1  Por los CIGARILLOS ESPIC

Aspirando el humo, penetra un el Pecho, calma el sistema nervioso. facilita la expectoración y favorece las funciones de los Organes respiratorios. [Exigir esta firma: J. ESPIC.)
Venia por major J. I-:.*iPIC, tí« , rué »' Latine. París.

Y un las principales Farmacias do las Americas.—S fr. la raja.

SUEÑOS Y REALIDADES,
ron

D. RAMON DE NAVARKETE,
Cuu un  prólogo do D . C irio s  Coello.

Contiene cate nuevo libro hasta diez inte- 
rosantes novelas do costumbres y un lindísi
mo proverbio dramático, y está escrito con 
ol gracejo, la elegancia y la corrección que 
resaltan en todas las producciones literarias 
del popular autor de Verdades y ficciones.

Un volumen do 450 págs. en 8.“ mayor 
francos. Véndese á cuatro pesetas en Madrid, 
y cinco en provincias, en la Administración 
de La Moda Elegante Ilustrada (Carretas, 
12, principal), á donde so dirigirán los pedí 
dos, acompañando su importe.

POLVOS DE CANDOR
Do T o c a d o r  lo s  m a s  s a n o s  co n o c id o s  h o y  día.

S - euriiHitraa «n las principal« rasas ilu Perfumería- Usa de irar majar: F. Manen!, rué Yeulaiue-au-Kei, 60, Paria.

T O S , C A T A R R O . R O N Q U E R A . O P R E S I O N

PATE DÉGENETAIS
Se encuentra en las principales Farmacias de America.

L A  V E L O Ü T I N E
es un Polvo de A rroz especial preparado 

con Bismuto,
por consiguiente ejerce una acción 

salutífera sobre la piel.
Es adherentc é invisible, 

y por esta razón presta al cutis color 
y frescura natural.

CU. F A 7 ,
9, rué de la Paix, 9.—París.
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f l a w  d e s  C a r m e s  d é e / ¿ s / j / s s é s  r /e  | / a  
I tu e  d e  Y a i/y /d a e d  d e

H u e  T a r a n  r íe  ,14“. à  P a ri s

Contra Apoplejía, Parálisis, Mareo, Cólera, Vahídos, Desmayos, Disenteria.
VÉASE EL PROSPECTO QUE RODEA CADA FRASCO. ¡, 

A FIN de evitar todas las falsificaciones c imitaciones fraudulentas que la reputación 
secular del .1 */•««• «!*• I«»« C«»-»u«•/«»<** ha creado.

EXIJASE en  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  ol f r a s c o  d e  AGUA DE L O S  c a r M ELITOS re v e s t id o  de la  e t iq u e ta  b l a n c a  y  n e g r a  a r r i b a  m e n c io n a d a

PASTA DKPILATflRIA. Quita instantáneamente todo vello ¡mpor'nno del rostro, 
•lia el mas Levo peligro pa 
Id vello del pecho y los brazos.
ñ a  e l m as leve peligro p a ra  el cu lis Precio 10 fr PIlLYliS del StRlULLO, para quitar 

rs.Pr. 6 fr. Perfumería duDUSSER, rueJ.J.Rousseau, 1 ,París.

LA A B U E LA ,
narración escrita por

D O R A  M A R Í A  D E L  P I L A I t  S I N T J É S .

Esta linda novela es el complemento de la 
Urja, Esposa y Madre, en cuyo segundo lo
mo se halla el apéndice titulado Hermana. 
Las tres constituyen un verdadero libro de 
familia, por su moralidad y su interes.

Un tomo en 8.“ mayor francés, de inás de 
400 páginas.—Véndese á cuatro pesetas en 
Madrid y cinco en provincias, en la Adminis
tración de La Ilustración Española y Ame
ricana (Carretas, 12, principal), á donde Be 
dirigirán los pedidos, acompañando bu im
porte.

J — LA IT ANTÉPHÉLIQl'E — O
rLA LECHE ANTEFÉLICA

p u r a  o  m e z c la d a  c o n  a g u a , d is ip a  
PECAS, LENTEJAS. TEZ ASOLEADA 

SARPULLIDOS. TEZ BARROSA 
«h ARRUGAS PRECOCES

, EFLORESCENCIAS 
Vh\L?> ROJECES «3

* el c ù tt3 \ '^ ^ - . V.s>

BUJÍAS d e  EL COMETA,
Gran fábrica establecida en Zaragoza, de 

todas clases, formas y dimensiones, en Es
tearina y Parafina.

Para detalles y precios dirigirse al inge
niero, director y propietario, M. Torres y 
Cervello.

A L IM E N T O delosNINOS
l'ara dar fuerza A  los Niños y á las perso- | tías débiles del pecho ó del estómago, ó 

alacadas de clorosis ó de anemia, el mejor y mas grato desayuno es el K UUIIOLT ni: i.os Aitiui.w. alimento utiirilivo y re- 
cunstituyente, preparado por Delaugreuier. de Paris — Depósitos en las principales | farmacias de España, de la Isla do Cuba del resto de America.

MUNDO INVISIBLE
(CONTINUACION DK I.AB « KHCHKAS FANTÁSTICA«*), 

l»or
DON JO SÉ  DE BELGAS.

Los que hayan leído este último libro del 
distinguido autor de La Primavera, leerán 
con gusto el que hoy anunciamos, que es 
verdadero complemento «le Escenas fantásti
cas. Un tomo do 400 págs. en 8.°, que se ven
de á 16 rs. en las principales librerías de Es
paña, y  en la Administración de La Ilustra
ción, Madrid (Carretas, 12, principal).
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LIBROS PRESENTADOS
A ESTA REDACCION POR AUTORES 

Ó EDITORES.

C o n s e jo s  d e  u n  c o m er c ia n  te
K SUS FACTORES, por D. H¡ 1110II 
Martínez. Este oportuno folleto, 
que consta de 120 páginas en 8.", 
se vende á ocho reales en la Ad
ministración del Ateneo Mer
cantil.

C u e r e a s  p ir á t ic a s  d e  F i l i 
p in a s  CONTRA MINDANAOS Y JO- 
LOANOS, corregidas é  ilustradas 
por D. Vicente Barrántes, indi
viduo do número de las Reales 
Academias Española y de la 
Historia. Este importante libro 
histórico es de los que deben 
ligurar en la biblioteca de todas 
las personas ilustradas, y esto 
basta para que recomendemos 
vivamentesu adquisición. Cons
tituye el tomo ni de la Biblio
teca Hispano Ultramarina, y 
forma un elegante volumen de
xv 1+48 páginas en 4.° menor, que se vende ú 24 rs. para 
los suscritores y á 30 para los que no lo sean, en las prin
cipales librerías.

E l e m e n t o s  d e  A g r ic u l t u r a , por D . Mariano Berra y  Na
varro, ingeniero agrónomo y catedrático (por oposición) de 
la asignatura en el Instituto provincial de Jaén, lié aquí 
una obra interesantísima para todos los agricultores y  pro
pietarios de lincas de labor, huertas, jardines, etc.: estu
diándola concienzudamente y practicando la útilísima en
señanza que ofrece, la agricultura lograría en pocos años 
ser lo que debe ser; esto es, fuente principal de la riqueza 
pública y verdadera madre de la Industria y del Comercio.

EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS.

MODELO DE LA MEDALLA CONCEDIDA A LOS EXPOSITORES PREMIADOS.

Un abultado tomo de más de 600 páginas en 4.°, con lámi
nas, queso Vende ú nueve pesetas en Jaén, imprenta de 
1). .losé Francés (Plaza de Santa María, 9).

B a r r o s  e m e r it e n s e s , estudio sóbrelos restos de cerá
mica romana que suelen hallarse en las ruinas de Méridn, 
por el Exorno. Sr. D. Vicente Barrántes, individuo de nú
mero de las Peales Ac ademias Española y de la Historia, 
etc. Publicase ahora la tercera edición de este cuaderno, 
bien conocido de los aficionados á estudios arqueológicos, 
que so vende á seis reales en las principales librerías, ó di
rigiendo el pedido á D. Andrés Martin, Madrid (Serrano, 
16,2.»).

171S1 osiuiONES LEGALES REFE
RENTES A los JuzgadosMUNici- 
rales, anotadas, comentadas 
y concordadas por D. José Fer
nandez Giner, Juez municipal 
del chstn o de la Audiencia de 
Madrid. Hemos recibido el cua 
demo III, que trata de los JuL 
n o s  v e r b a l e s ,  y se vende á s e i s

rílese  n casa del autor, Madrid
(Minas, ¿h,pral.).

Fabricación, clarificación
REFINO Y ENVASE DE ACEITE D¿ 
OLIVA, CACAHUETE, LINAZA Y DE
MAS SEMILLAS OLEAGINOSAS, por 
D. Francisco Balaguer y pr{_ 
mo, ingeniero industrial, quí
mico y mecánico. Esta intere
sante monografía industrial for
ma un folleto do 128 páginas 
en 4.° menor, con grabado8, y 
se vende en la librería de Cues
ta, Madrid (Carretas, 9).

Apuntes sobre los vinos f.s- 
panoles, por I). Francisco:Uon- 
zalcz y Alvarcz. Esta obra, qu0
ha sido premiada en un concurso público celebrado m Sevilla, forma un volúmen de más 

de 200 págs. en 4." menor, y se vendo á 16 rs. en Madrid 
y 1« en provincias. dirigiendo los pedidos al editor señor 
Cuesta, Madrid (Carretas, 9, librería).

Memoria sobre el estado de i,a educación é instruc
ción en las escuelas tú rucas de Valladolid, presentada 
por la Junta local de primera enseñanza al Exodo. Ayun
tamiento de dicha capital. Folleto bien escrito (y lujosa
mente impreso), que demuestra el satisfactorio estado en 
queso baila la instrucción pública en la ciudad de Valla
dolid. Imprenta y librería de los Bros. Gaviria y  Zapatero.

NO HAS TINTURAS PROGRESIVA^
PATI* I.OS CABELLO« nl.ANO'1“. ___.

DKt. DOIFIUH
James SMITHSON

Para volver inmediata- moule A loa cabellos y á la 
barba su calor natural en 
todos matices.

C on e s ta  T i n t u r a n » h a  ^n tes
sitiad  «le l a v a r l a  c a b e z a 11 s e n -  
n i  d esn u es , su  a p lic a c ió n  n0
c i l la  v p ro n to  e l r e s u l t a d ^ .  
m a n c h a  l a  p ie l n i d a ñ a  la

La raja rntnplet" */’’• .„ cQ 
C i > a  L. LEGRAND r í r £Up . rlu>««i París, y cu las pritioíp«'"9 ‘
-  rías do A m érica . M íí

EL TALISMAN
Tintura especial para la  Barba

COMPUESTA NUEVAMENTE
por PICHON, química de Paris, ", rue Marivaux.

RECOMENDADO A LAS PERSONAS ELEGANTES 
POR LA PUREZA DE LOS COLORES. LA PRONTITUD 

Y LA ESCELENCIA DEL EFECTO.
U n a  a p l i c a c i ó n  b a s t a  p a r a  d e v o l v e r  a  l a  

B a r b a  s u  c o l o r  p r i m i t i v o .
Fiasco de un solo modelo. PRECIO MODERADO. 

A d o p ta d o  p o r  to dos  lo s  du e ñ o s  Pe luqueros  
y Perfumistas.

Exigir la marca El Talisman T. P. PARIS.

Administración — PARIS, 22, Boulevard Montmartre
GRANDE-GRILLE. Afecciones linfáticas, 

enfermedades de las vins digestivas, del hígado del bazo, obstrucciones viscerales, cálculos 
■Josos, etc.
hôpital.— Afecciones de las vias digestivas 

pesadez de estómago, digestión difícil, iQapo- lencia, gastralgia, dispepsia.

u

celestins. — Afecciones de los riñones, ;e la ve” dlabota,
HAUTERlve. — Afecciones de los ríñones y o la ve" diabeta,

de la vejiga, gravóla, cálculos urinarios, gota, 
beta, albuminuria.

.JAUT
do la vejiga, grávela, cálculos urinarios, gota, a, albuminuria.
EXIJ1R el NOMBRE del MANANTIAL sobre la CAPSULA.

Los productos arriba mencionados se bailan en V a i / r i i l  . J o a è  Maria Moreno, 93, calle Mayor; 
y en las principales farmacias. 1

PILDORASdcBLANCARD
A p r o b a d a s  p o r  l a  A c a d .  d e  M é d .  d e  P a r í s .

lisia* Pildora* su emplean contra las afec
ciones escro ulosas, la pobreza do la 
sangre, la anemia, ule., etc.
AYUDAN a la formación de tas jovenes.
Exíjase nuestra fuma adjunta.

ISIU E V A  GFiBAGIOTf

I X O R APERFUMERIA BREORI
ElD. DPirsTATJD

Provedor privilegiado de la Corte de España

libón......... do I X O R A  |Pomada------ - de I X O R A
Esencia—  do I X O R A  Aceite—  do I X O R A
A Rilado Tocador do I X O R A  
Vinagro...... do I X O R A

Polvos do Arroz do I X O R A  
Cold Croara... do I X O R A

PARIS, Boulevard de Strasbourg, 37 
y en las principales Perfumerías do America.

IA*É***A*É**ÉÉÉ**AÉÉ**A

MU

-  Estos Perfumes reducidos íi un  pequeño volumen 
2 son muebo mas suaves en el pañuelo que todos los 

otros conocidos hasta ahora.

= ARTICULOS RECOMENDADOS j
¡ A G U A  D I V I N A  llam ada  ag u a  de  sa lud .
I O L E O C O M E  p a ra  la  h erm osura  de los cabellos! 
• E L I X I R  D E N T I F R I C O  p a ra  sa n e a r la  boca.
: V I N A G R E  d e  V I O L E T A S  p a ra  e l tocador. 
• J A B O N  D E  L A C T E I N A  p a ra  el tocador.

£ e venden  en  la J ábrica

: parís 13, rue d'Enghien, 13 parís
I  Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Z  Boticarios y Peluqueros de am bas Américas.
~M 11LLLLILI1I

E n

fruta laxante y  refresrante 
Ctr»la CONSTIPACION 6 estreñimiento 

y las a lm o r r a n a s .  
E . G R IL E O N  

27, RuéU.mbule&u.París, 
todas las Farmacias, 2 Ir. 50 la caja.

TAIAR INDIEN
< ; i * i i i o n

Hay publicados los tomos que comprenden los cuadernos y materias siguientes:

TOMO I.
Cuaderno I

— 2
— 3
— 4
— S
— C
— 7
— 7 dup.°
— 8

8 dup.°

Cuaderno B
— 10

11
12

— 13

Cuaderno 14
_ 15
_ 10
— 17

Geometría................... ...........................
Trazado geométrico..................................
Lavados........................... .....................
Adorno de perfil.......................................Id. lavado......................................  . ...
11. A la plnnrn........................................
Id. con ligua» coloreadas.............................Ertrnctum y proporciones del cuerpo del hombro
Proyecciones............................................
Perspectivas y sombras..............  ..............

74 láminas y 13 ' 
probados en ma
dera.

TOMO II.
Ordenes toscano y dórico.......................................................
Id. iónico. corintio y compuesto................................... .
Detalles de varios estilos...................  ................................
Estilo ojival. — Artes industriales do los siglos xm al xvi............Estilos AiabJ y mudejar.—Artes industriales de estos estilos............

TOMO Ii r .
Estilos chino y japonés . mejicano y peruano. — Artes industriales de estos

estilos..........................................................................Itcnnciiuiento. — Artes Indnstríales do i sto estilo..........................Estilos de arquitectura en los siglos xvn y xvm...........................
Escultura. Pintura y Grabado en los siglo* xvn y xvm.—Artes industriales | 

ds esto* dos siglos...........................................................

[61 láminas y 327 grabados en ma
dera.

■15 láminas y 000 
g ral indos en ma
dera.

Cada tomo ó cuaderno se vendo Biielto en Madrid, librería de San Martin , y en provin 
cíhh en las principales librería». También Beuirven los pedido» dirigiéndose al autor, calle 
do Jorge Juan, 7, segundo, Madrid. G.

CORSÉ FAJA
(Con privilegio) rnntr.i lauliesidad. C o rsé  e sp e c ia l par*
el ... Iiarnzo.— Nuevo aparabi, reparador y «;<" ,¡ll¡i"infalible de las H E R N IA S  é. .pie linuluras. l.onionciu'
garantizado >m . ..... . . . . . . . . lo. liasLien lozeasoí ma»e
pilcados. — Aprobación de la* notabilidades medí' • 
l'rala... ..  do poste,5  Ir  A. C R E U Z O T + 4 *  'V^'V'Vu’

.1.0 .1.. l io  ’ t l i o  (I .1.1 I I itnrlin l ' t i i c i  r is »  I t .  r I.XÍITCm P» |a iw

lleserv lulos lodos los derechos do pi oplodnd literaria y art lattea. MA mil n—Imprenta y astoreotlpla do Ari ban y C.*. succsoros de IU vndoneyro, 
îMi'itKsouits dm «Amaba dk h. m.


