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Una de las cuestiones en que más 
se amontonan las dificultades para nue 
esté siempre en más crítica situación, 
cuando debería procurarse precisa
mente lo contrario, es, sin duda, la 
monetaria.

¿Serán los egoístas la causa de ello, 
ó será propio de la materia en sí, 
tales vicisitudes?

Nuestras dudas aumentan prodigio
samente á manera que más queremos 
profundizar ese fenómeno, que juz
gamos ser de ios más interesantes "que 
se agitan en nuestros dias.

Por seguir con particular interés 
todas las vicisitudes que presenta tan 
importante cuestión, no ha podido me
nos de llamarnos muy particularmente 
la atención, estas noticias que encon
tramos en los periódicos peninsulares, 
llegados por el último correo /sla de 
Luzon, y que dicen así:

«Entre la firma que ayer se sometió á 
S. M. despues del Consejo de Ministros, 
hay un Real decreto de Hacienda orde
nando la recogida en plazo muy corto de 
todos los pesos de plata—monedas de cinco 
pesetas—y moneda de calderilla y bronce, 
de cuño anterior al de 1868. La moneda 
fraccionaria, ó sean ios medios pesos, pe
setas y medias, no se sujetan á la reco
gida, Conste á ese comercio y á los que 
de ahí vengan, para no enviar ni traer 
pesos antiguos que aquí ya no tienen cir
culación y que solo valdrán en adelante 
como pasta.»

Y á propósito de moneda.
«Gomo en la provincia de Valladolid se 

hayan presentado en la circulación bastan
tes monedas de cuño filipino de las de veinte 
y diez céntimos de peso, ó sean pesetas 
y medias pesetas, la delegación de Hacienda 
de aquella provincia ha hecho constar que 
las monedas de acuñación filipina no tienen 
circulación legal en la Península, acuprdo 
que ha motivado un artículo de La, Epoca 
de anoche y algunos sueltos en la prensa 
de esta mañana pidiendo al Gobierno que 
en reciprocidad de la libre circulación que 
en ese archipiélago tiene Ja moneda de cuño 
nacional, se autorice la circulación en la 
Península de la moneda acuñada en esa 
fábrica de moneda, toda vez que en las 
acuñaciones que se hacen y antes de cir
cular se las sujeta ai ensayo y exequatur 
de la Ca^a de Moneda de esta Gorte. »

Compréndese todavía, que en el 
deseo de unificar la circulación de las 
especies acuñadas, se aspire á reco
ger toda la moneda de cuños ante
riores de 1868, aún cuando entre ella 
estén las excelentes piezas de un peso 
llamadas Carolus, que tanta acepta
ción tienen por su ley, en casi todos 
los mercados; pero lo que en verdad 
no se alcanza es, que se haya prohi
bido la ciiculacioii ne las pesetas y 
medias pesetas procedentes de la Gasa 
de Moneda de Manila, según aparece 
dispuesto en el anuncio publicado por 
la Uelegacion de Hacienda de Valla
dolid.

No acertamos en este asunto, con 
la razon económica y administrativa, 
que pueda existir, para haber dis
puesto semejante prohibición, ni tam
poco comprendemos las ventajas que 
1 intereses de 
la Península, los cuales por el con
trario, consideramos, en tal caso per
judicados.

Desde luego es evidente, que á la 
que se infiere un positivo perjuicio, 

es á la circulación monetaria de estas 
Islas, y por ende al público en ge
neral, tinto más si se atiende, como 
es procedente, al elevado tipo de des
cuento, á que, desde hace algún tiem
po, vienen estando los cambios con 
Europa y que según todas las proba
bilidades, aún no se vislumbra cuan
do podrán alcanzar una mejor y más 
normal situación.

De creer es, que alcancen allí la 
misma suerte, los medios pesos de 
aquí procedentes, y si eso fuese así, 
la tirantez de relaciones económicas 
entra Filipinas y la madre pátria, se 
haría cada vez más grave y perju
dicial á nuestro mutuo interés.

No por la reciprocidad porque abo
gan algunos periódicos peninsulares, 
y que se lee, en el inserto que de
jamos hecho en las presentes líneas, 
sinó porque no existe, á nuestro modo 
de ver, razón alguna legal que no lo 
permita,! así como por aconsejarlo de 
consuno, buenas y altas convenien
cias políticas y económicas, el Go
bierno Supremo debe apresurarse á 
restablecer la libre circulación en la 
Península de las monedas acuñadas 
en estas Islas, pues que hartas di
ficultades tiene ya ella aquí, por mil 
circunstancias especiales que rodean 
ese cuestión, para que se le oponga otra 
como la ya expuesta, por quien con 
toda preferencia debería evitar en el 
asunto toda complicación económica 
y administrativa.

Si no estamos equivocados, según nos 
parece, en el modo de estimar la cues
tión mencionada, esperamos se haga 
algo inmediato en su remedio.

LA. MEDICION DEL TIEMPO EN LA TIERRA.

ImaginéiDODos por un instante el estado 
actual de las cosas en la superficie de nues
tro planeta.

Supongamos, por ejemplo, que hoy es 
lunes. Los relojes señalan las doce. ¿Se 
ha de decir por esto que en todos los pun
tos de la tierra es lunes? ¿Habrá países en 
donde los calendarios marquen domingo y 
otros en donde marquen mártes? En una 
palabra, ¿sobre qué superficie geográfica de 
la tierra rige el dia nominal en que vi
vimos?

Para averiguarlo tomemos un globo ter
restre entre las manos, ó mejor aún, colo
quémonos delante de un gran globo terrá
queo y démos la vuelta en torno de él.

Hemos convenido en que el dia civil co
mienza á las doce en punto de la noche. 
Imaginémonos que estamos en París. Son 
las once de la mañana en la capital de 
Francia: las once y cuarto en Nancy: las 
once y media en Gotinga; las doce en Visna- 
la una de la tarde en Sebastopol; las dos 
en As rakan; las tres en Bukhara; las cuatro

lás cinco en Islamabat; las seis 
en Saigon; las siete en Sang-Hai; las ocho 
en Yokohama; las nueve en Sydney; las 
diez en la isla de los Pinos (Nueva-Gaíe- 
donia), y las once de la noche en la isla 
hutuna. Todas estas horas pertenecen al 
mismo dia; al lunes.

Continuemos dando la vuelta al mundo.
Son las doce de la noche en las islas 

bandwich, es decir, los habitantes de aquel 
país viven en el momento exacto que se
para al lúnes del mártes. En este instante 
Jos insudares y los marinos que están al an
cla en aquellos puertos, pasan del lunes al 
martes. Las longitudes situadas al Oeste 
de estas islas cuentan las once, las diez, 
las nueve, etc. de esta noche, mientras que 
las longitudes situadas al Este cuentan la 

una, las dos, las tres de la mañana de esta 
roi&ma noche. Los países encerrados den
tio de estas últimas longitudes, están, pues, 
en la mañana del mártes. En Nueva^ Ze
landa son las doce y media; en Tahiti la 
una de la mañana; en Puerto de los Fran
ceses (América rusa) las dos; en San Fran
cisco, las tres; en Guadalajara (Méjico), las 
cuatro; en Nueva Orleans, las cinco; en 
New Haven (Estados-Unidos), las seis' en 
Buenos Aires, las siete; en Rio Janeiro’ las 
ocho; en las Islas Azores, las nueve; en las 
Canarias, las diez; en Brest, las diez y 
treinta y tres minutos; en Rennes, las diez 
y cuarenta y cuatro, y en París las once.

Hénos, pues, en nuestra hora de partida, 
despues de haber dado con el pensamiento 
la vuelta al mundo por el Este. Sí; hemos 
llegado á nuestra primitiva hora, pero he
mos saltado un dia; en lugar de encon
trarnos á las once de la mañana del lúnes, 
nos encontramos en la misma hora del 
mártes.

Hay, por tanto, en la tierra un lugar, 
una línea de demarcación, un meridiano, 
por el cual hemos saltado sin advertirlo’ 
suprimiendo en el salto un dia completo.

Si en lugar de representarnos las horas 
de diferentes países, yendo de Oeste á Este, 
las hubiéramos examinado siguiendo la di
rección contraria, es decir, de Este á Oeste, 
nos habríamos encontrado con que siendo 
las once de la mañana del lúnes en París, 
son las diez y treinta y tres en Brest, las 
nueve en las Azores, las siete en Buenos 
Aires, (todas estas horas, por supuesto, son 
de la mañana del lúnes) las cinco en Nueva 
Orleans, la una en Tahiti y las doce de 
la noche en las islas Sandwich: esto es, 
las doce de la noche del domingo al lúnes, 
y por consiguiente, las once de la noche 
del domingo en la Isla Futuna; las diez 
de este mismo domingo en la Isla de los 
Pinos; las ocho en Yokohama; las seis de 
la tarde en Saigon; las cuatro en Delhi; 
las dos en Astrakan; las doce del mediodía 
en Viena; las once y media en Gotinga; 
las once y un cuarto en Nancy... consi
guiendo de este modo retroceder el espacio 
de un dia completo; encontrándonos, por 
consiguiente, en domingo.

Haced el experimento de cualquier modo 
y siempre llegareis á uno de estos dos re
sultados, á cual más absurdo. En el estado 
actual de la geografía de nuestro planeta, 
es de todo punto imposible saber qué dia rige 
en un momento dado en un país cualquiera.

Desde los orígenes de la humanidad cada 
pueblo ha contado á su manera los dias, 
los meses, los años, los siglos y las eras. 
En el momento en que dán las doce de 
la noche, empieza convencionalmente el

Higamos de paso que para mu
chos pueblos el dia comienza ai salir el sol 
y que para los astrónomos empieza á las 
doce en punto del mediodía. Gada 24 ho
ras el dia cambia de nombre y de fecha 
en todos los países; pero en cuanto se con
sidera en conjunto el globo terráqueo, no 
hay forma de medir el tiempo.

La explicación es bien sencilla. En el pla
neta, tomado como unidad,.hay un punto, 
el centro de la tierra—abstrayendo, como 
es consiguiente, la superficie geográfica— 
en que no rigen ni dias, ni fechas, ni ca
lendario. Este punto de la vuelta alrededor 
del Sol. Se podrán determinar las revolu
ciones y los años; pero será imposible fijar 
dias de la semana, fechas y meses.

En sus movimientos rotatorios presenta 
alternativamente todos sus meridianos á la 
luz del Sol, estableciéndose así los dias 
y las noches; pero el planeta en sí mismo, 
considerado en conjunto, no tiene dias. 
Si una mitad del globo estuviese constan
temente alumbrada por el sol, como nues
tra luna, no habría en ningún país, ni ho
ras, ni dias; siempre serían las doce del 
mediodía para la parte central del hemisfe
rio terrestre vuelto de cara al astro solar, 
y siempre las doce de la noche para el 
punto opuesto. Si tenemos horas y dias es 
porque vivimos en una superficie que dá 
vueltas delante del gran astro que nos ilu
mina.

Supongamos que podemos dar la vuelta 
al mundo en veinticuatro horas corriendo 
á lo largo de un círculo de latitud: saliendo 
de París á las doce del dia y marchando 
á la misma velocidad aparente del Sol, vi
viríamos constantemente en las doce. Vol
veríamos á pasar al dia siguiente por Pa
rís á la misma hora, y si el Sol conservase 
siempre respecto de nosotros su posición 
en el cielo, viviríamos totalmente sin hora: 
es decir, no mediríamos el tiempo ni re
girían para nosotros los dias ni las noches, 
sino aquella hora en que nuestros relojes 
señalan un paso del Sol por el meridiano 
ó sean las doce del dia.

Si fuera posible enviar un despacho te
legráfico escalonándolo de hora en hora 
para que en las veinticuatro del dia diera 
la vuelta al mundo, llegaría á poder de su 
destinatario exactamente á la misma hora de 
ser expedido. O lo que es igual: tardando 
en dar la vuelta veinticuatro horas comple
tas, resultaría, en apariencia, que no se 
había invertido en su trasmisión tiempo al
guno, aunque este despacho estuviese dando 
vueltas alrededor de la tierra durante mu
chos años seguidos.

En los círculos polares, en aquellas re
giones donde ei Sol no se pone en muchos 
meses, y donde una vez puesto tarda otros 
tantos en salir, la division del tiempo y 
la determinación de las horas y de las fe
chas, es por extremo difícil.

El planeta, en vigor, no tiene noche ni 
día. El Sol está saliendo y poniéndose cons
tantemente: siempre en alguna parte son 
las doce. Para establecer estas divisiones 
de tiempo convencionales, es necesario ima
ginar un punto de partida y añadir suce
sivamente intérvalos hasta completar la suma 
de la revolución aparente del Sol.

Si nadie puede saber cuando acaba el do
mingo ni cuando empieza el lúnes, ¿cómo 
es que para todo, el mundo pasa inadver
tida esta ignorancia? La contestación no es 
satisfactoria; pero hay que darla: si nos en
tendemos, es porque hemos convenido en 
entendernos.

Nos explicaremos. Imaginaos por un ins
tante que nuestro planeta, en lugar de es
tar cortado por los accidentes que se lla
man océanos desiertos, países incultos y 
salvajes y regiones bárbaras estuviese ha
bitado por una población homogénea y ci
vilizada que hablase una misma lengua y 
tuviese los mismos intereses intelectuales 
y materiales. En tal hipótesis, os sería im
posible saber en qué dia os hallábais, á 
ménos que el presidente de la república 
terrestre dictase al efecto una ley especial.

Los dias cambian de nombre en la ac
tualidad, precisamente en aquellas regiones 
del planeta en donde no hay nadie que 
testifique el cambio.

El meridiano opuesto al de París (180 
grados de longitud) pasa por el Océano 
Pacífico, en donde no existe tierra alguna. 
En la zona de este meridiano antípoda no 
hay habitantes, y en ella es en donde con
cluye el domingo y comienza el lúnes. El 
cambio se opera sin ninguna dificultad, 
como que no hay nadie que lo advierta.

El subterfugio no tendría explicación si 
á lo largo de este meridiano hubiese ha
bitantes, como, por ejemplo, en los alrede
dores de París.

En tal caso á la izquierda de una línea 
convencional sería domingo y á la derecha 
lúnes. Al Este de la indicada línea las gen
tes fecharían sus cartas en 1.“ de enero 
mientras que las que se encontrasen al Oeste 
no habrían salido todavía del 31 de diciem
bre. Es decir, que en una misma ciudad 
unos barrios vivirían simultáneamente en 
dos diferentes años.

No se vaya á creer que estos asertos son 
imaginarios; responden á la realidad de las 
cosas.■ Guando los navegantes pasan por el 
meridiano antípoda, tienen buen cuidado 
de cambiar el calendario de á bordo: si 
no lo hicieran así regresarían al punto de 
partida, despues de dar la vuelta al mundo, 
con un dia de diferencia, relativamente á 
la fecha que rige en su pátria. Esto acon
teció por primera vez el 6 de noviembre 

de 1d24 á los compañeros de Magallanes, los
vuelta á España, encontraron las 

poblaciones celebrando la festividad del do
mingo cuando el diario del barco, cuidado
samente registrado, señalaba con la mayor 
claridad «sábado 5 de noviembre.»

Es, pues, evidente que existe un meri
diano convencional, en uno de cuyos lados 
rige una fecha y otra fecha distinta en el 
otro.

Si se diera el caso de que en tal me
ridiano naciese un niño el 31 de diciem
bre de 1899 á las once y cuarenta y cinco 
minutos de la noche y muriese el 1.® de 
enero de 1900 á las doce y quince minutos 
de la madrugada, ese pobre se habría vi
vido en dos siglos diferentes, aunque su 
existencia no hubiera durado sino exacta
mente media hora.

Esta excursion por los dominios del tiempo 
terrestre tiene interés para los míseros ha
bitantes del planeta. A dos pasos de aquí, 
en la Luna, por ejemplo, nos encontraría
mos con otros períodos que no tienen se- 
mejanza con ios nuestros. Y si nos ima
ginásemos viviendo en el espacio abso
luto, quedaríamos sorprendido al ver que 
allí no existe el tiempo, ni hay horas, ni 
dias, ni semanas, ni años, ni siglos.

Aquí lo hemos arreglado de otro modo, 
hemos medido el tiempo para saber que 
lo gastamos demasiado de prisa.—Camilo 
Flammarion.

LAS ARTES SUNTUARIAS.

Madrid, 28 diciembre.
Sobre este tema, que también pudiera lla

marse de las úidustrias artísticas, versó el 
notabilísimo discurso leido cuatro noches 
há en el Ateneo por el señor conde de 
Morphi, presidente de la Sección de Bellas 
Artes.

Pocas veces hemos visto trabajo de tal ín
dole que tanto nos haya agradado por su 
erudición, su sinceridad y su modestia. Agre
gúese á ello una delicada percepción, un ex
celente sentido y un vehementísimo amor 
al arte por el arte, y se comprenderá que 
nada tienen de exagerados nuestros elogios.

Es el señor conde de Morphi, y nos com
placemos en decirlo, uno de los hombres 
que más han trabajado por el renacimiento 
intelectual de nuestro país, y uno de los 
caractères más típicos y simpáticos de nues
tro tiempo.

Más que secretario, amigo del Rey difunto, 
no usó jamás de su influencia para inter
venir en los sucesos y rumbos de la po
lítica;^ antes por el contrario, tuvo siempre 
empeño en recluirse al segundo término, 
en permanecer alejado del tráfago exterior, 
y en aplicar á las artes, las ciencias y las 
letras toda su generosa iniciativa. Modesto 
de verdad, nunca adoptó, aunque bien pu
diera, aires y superioridades de Mecenas, 
sino que procedió siempre á modo de com
pañero y aficionado.

Groó sociedades ó institutos de indiscu
tible importancia; fomentó publicaciones cu
riosas, y dió impulso á adelantos positivos, 
en la doble^ esfera de la utilidad y el arte, 
cuidando principalmente de esquivarse á la 
notoriedad y de quedarse en la penumbra.

Esto no obstante, es un excelente músico, 
y con el discurso recien leido en el Ate
neo, ha, demostrado que es además un dis
tinguidísimo literato.

La grata sencillez con que entra en mate
ria, la correcta facilidad de expresión, la 
sábia manera de agrupar datos y noticias, 
y el acierto en las apreciaciones sintéticas, 
mantienen vivo el interés de lectores ú 
oyentes hasta la última página, y granjean 
para el autor un movimiento de simpatía, 
muy más halagüeño que los altisonantes 
elogios.

Para que por sí mismos lo adviertan nues
tros habituales favorecedores, á continuación 
publicamos algunos fragmentos relativos á 
la indumentaria é industrias artísticas de 
nuestro gloriosísimo renacimiento:

«Empieza el siglo XV, y, bajo el gobierno 
de don Juan II y de su famoso privado don

cámara, supo Castp? ±de 
*«}“ *0® á prSn?ar pS ’“o

taba v’": ‘“Í®Lle ocul-

con cuidado^ despues 
verle. -^«spues de almorzar iré á
4e“ euSii i Ç.» de
suya. aisponia a ir á la 
sa^'^:,Xk prVu^^ “^«hubiese pa- 

másl vüX“rK‘t? «“accidente. Ade- 
misteriosas cadaSI estabais de viajef Preguntaba 
Tille®',iuj S^á“¡ TO S mí' 
SXVMS's.j-SfflS.’S 

y Harmant. ' Fortier, Lucía

los

-Ün este despacho, en el mismo sitio 

que ahora ocupáis. La casualidad me hizo 
comprender era ella.

Y Jorge contó á su ex-tutor lo sucedido
visita de Juana y como ésta le ni

dio consejos respecto á Harmant.
—¿Sabe que Lucía es su hija? ¿Te dijo 

quien era?
—No me dijo su nombre, pero lo adi- 

^^2^’ mismo que Pablo Harmant.
Gastel se sobresaltó.

encontró cara á cara 
con ella? ¿Como la reconoció?

—La reconoció en eí modo como ro
gaba por Lucía.

—¿I Juana le reconoció?
—No, porque era la primera vez crue 

le veía.
¡Vamos! ¡Está visto! Mis sospechas no 

teman ningún fundamento.
—¿Qué sospechas?
—Las de que Harmant es Santiago Ga- 

raud, el asesino de Julio Labroue.

— 166 — 
cidad: encontrar al baron; pero ¿dónde ir 
á buscarle?

Volvamos á Duchemin.
Ya sabemos que éste se había dirigido 

á París y el fracaso que le ocurrió en 
el camino; pero, una vez curado y co
brados los cinco mil francos de indem
nización, resolvió ir adonde desde un prin
cipio decidiera, y habiendo escrito la vís
pera de emprender el viaje á Amanda 
que iría á pedirle hospitalidad, así lo 
hizo, presentándose en casa de ésta.

Ni Duchemin ni la jóven olvidaron por 
un momento sus proyectos de venganza, 
deseando al mismo tiempo saber quién 
era el baron y arrancar de su poder las 
pruebas comprometedoras.

Aunque tarde, comprendió Duchemin 
lo mucho que le comprometía el robo 
cometido en los archivos, y su sueño de 
recobrar aquellos documentos, lo mismo 
que el de Amanda apoderarse de la decla
ración que hizo á la señora Delicn.

Amanda creyó fácil, dadas las relacio
nes entre Harmant y Ovidio, hallar á este 
último.

La jóven, que era muy vengativa, no 
renunciaba á sus ideas, tanto más tra
tándose de un hombre que podía per
derla el día que se le antojase.

—¿Estás dispuesto á obrar contra nues
tro enemigo?—preguntó Amanda á Du
chemin.

—Raúl, que era débil de carácter, nació 
para vivir sujeto al dominio de alguien# 

«—Sí. ¿Qué hay que hacer?

XXXV

El andamio cayó á la calle, aplastando, 
al granujilla que caminaba delante de 
Juana, que quedó tendida un poco más 
atrás, desvanecida, con la cara llena de 
sangre, pero con vida.

El carretoncillo en que llevaba el pan 
le salvó la vida; pues habiendo tropezado 
en él el andamio, dejó un hueco entre 
el tablado y acera al apoyarse uno de 
sus extremos en el carretoncillo.

Juana oyó el crujido de las cuerdas al 
romperse, levantó la cabeza, y compren
diendo donde estaba el peligro se echó 
hácia atrás, recibiendo sólo una herida 
en la frente, producida por una astilla. 
Esta herida y el susto hicieron se des
mayase.

Pronto se reunió un grupo de gente, 
cuya mayor parte se apresuró á levan
tar los restos del andamio, echándolos
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Alvaro de Luna, llega la industria artística 
á grande altura, si hemos de creer las re
laciones de los historiadores, en las cuales 
se describen el lujo de las fiestas, festines 
justas y torneos, y la riqueza de las telas, 
ropas, armas y arneses, así como la afición 
del rey y su privado á la Poesía y á la 
Música, de que ambos eran cultivadores.

En la relación del viaje hecho en Es
paña en 1457 por el caballero Jorge Eing- 
hen, habla el viajero de los banquetes, 
bailes, cacerías, carreras de caballos con que 
don Enrique IV le obsequió, y en 1465 el 
noble bohemio León de Rosmital de Blatna 
nos-describe las magnificencias del Alcázar 
de Segovia y la riqueza de las vajillas, ser
vicios de mesa de plata y oro, adornados 
de piedras preciosas, así como las joyas y 
telas de los vestidos y muebles.

La relación hecha por Tetzel, compañero 
de Rosmital, de la recepción hecha á los 
viajeros por Enrique IV en Olmedo, dice 
así: «Los habitantes de esta ciudad son in
fieles en su mayor parte. El rey tiene mu
chos en su córte, habiendo expulsado á 
numerosos cristianos y cedido sus tierras 
á los moros. Come, bebe, se viste y orsb 
á la usanza morisca, y es enemigo de los 
cristianos; quebranta los preceptos de la 
ley de gracia y lleva una vida de infiel. 
Al tercer dia dió audiencia á mi señor; él 
y la reina estaban sentados juntos en tierra 
etc., etc.»

La recepción hecha al rey por don Alvaro 
de Luna en su villa de Escalona prueba la 
riqueza de los objetos artísticos acumulados 
por el favorito.

Durante la Edad Media las manifestaciones 
más importantes del arte se habían concen
trado en el templo, y visitando atentamente 
los levantados por la fé de nuestros mayores, 
fuerza es asombrarse de las riquezas artís
ticas que atesoran.

No hablemos de la arquitectura, que re
vela conocimientos científicos y técnicos, 
cuya resolución atemoriza hoy á los hom
bres más doctos y experimentados en la ma
teria: fijémonos en el ornato interior y en 
la fabricación de cuanto era necesario al 
establecimiento de la catedral y al servicio 
del culto. Los trabajos en hierro, en bronce, 
en oro y plata; los esmaltes, las tallas en 
ma fi!, en madera y piedras duras; los bor
dados y sobrepuestos, los mosáicos, los vi
drios, las pinturas y miniaturas revelan un 
arte original, expontáneo, inspirado por la 
fé religiosa, que presenta en su conjunto 
tal unidad de inspiración en el fondo y tan
tos conocimientos técnicos en la ejecución, 
que aún hoy dia vemos con respeto y ad
miramos lo que nos queda de los tesoros 
acumulados por los artistas cristianos.

En casi todas sus obras podemos apreciar 
la variedad de elementos que constituyen el 
arte español. En Arquitectura, por ejemplo, 
vemos á los cristianos de los palacios ára
bes, y acostumbrados á vivir en ellos, adop
tar en la planta y disposición de sus cons
trucciones el tipo de la casa con pátio cen
tral y jardines interiores. Luego la influencia 
italiana modifica este sistema en edificios 
aislados, agregándoles las galerías altas ex
teriores é interiores, las torres en las es
quinas, dándoles así condiciones de higiene, 
comodidad y belleza que imitan hoy los 
países más adelantados. No puede adoptarse 
sistema más conveniente á las exigencias del 
clima y de la vida en el Centro y Medio
día de España.

¿Quién no ha tratado alguna vez de re
construir en su fantasía los pintorescos pa
lacios en que vivieron los magnates de Cár- 
los V y Felipe II? El gran portal de en
trada con el pavimento primorosamente em
butido de menudas piedras, de origen árabe, 
pero empleado para dibujar el escudo de 
armas del propietario; la puerta de ingreso 
al pátio á que se asciende por algunos es
calones; á un lado enorme ventana con la
brada verja de hierro; al otro la bajada á 
las bodegas, caballerizas y sótanos. Los mu
ros aparecen cubiertos de relieves en yeso 
de dos colores, con tan peregrina combi
nación del gusto árabe gótico y del Rena
cimiento, que es doloroso que vayan des
apareciendo con los edificios viejos tracerías 
ornamentales que la más fecunda imagina
ción no podrá volver á crear en nuestros 
dias. El pátio con su fuente árabe, sus co
lumnas de mármol, unas veces forma cuatro 
galerías bajas, otras tres y aún dos, y en
tóneos aparecen en los muros altos las 
mismas labores de yeso y ventanas en forma 
de ajimez, enriquecidas con azulejos y la
bores de ladrillo. Estas forman también la 
repisa del alero del tejado, alternando con 
barras diagonalmente pintadas de blanco y 
negro por lo general, y sobre ellas cam
pean escudos de armas y asoman sus fan
tásticas cabezas las serpientes, dragones y 
monstruos de las gárgolas ó canalones.

En el pátio suele estar otra fuente y 
pilas para el servicio de la casa, y trás el 
arco apuntado ó de herradura aparece en el 
fondo el jardin morisco, con su bóveda de 
arrayan y laurel, sus jazmines y rosales, 
sus calles angostas y enladrilladas, sus fuen
tes y surtidores, sus bancos y arriates de 
azulejos cubiertos de floridas macetas. En 
las salas bajas, preparadas para la estación 
calorosa, se ven los muros cubiertos de 
azulejos en la parte inferior, y sobre la pa
red blanqueada cuadros religiosos ó retratos 
de familia. Sirven de asiento anchos y có
modos sillones de vaqueta que dan descanso 
al cuerpo sin debilitar las fuerzas ni ador
mecer el espíritu. La escalera con su arte- 
sonado mudejar; los vastos corredores donde 
arde perpétuamente la lámpara delante de 
la imágen de la Virgen; los espaciosos sa
lones adornados con tapices, armas y ob
jetos artísticos; la chimenea monumental de 
mármol, donde arde una encina, y en torno 
á la cual se reunen la familia y los criados 
en las primeras horas de la noche para rezar 
el rosario: hé aquí el cuadro del interior 
español durante el período de la dinastía 
austríaca.»

El conde de Morphi.

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS.

JERÓNIMO SUÑOL.
No hay en la vida de este ilustre escul

tor catalan ningún episodio novelesco. Tiene 
por sus méritos derecho á una biografía y 
ésta puede reducirse á pocas líneas. Desde 
muy jóven ingresó en un taller de escul
tor y ha pasado toda su vida en el taller. 
Era al principio aprendiz de un escultor de 
Barcelona, que no ha dejado nombre. Hoy 
es maestro famoso, establecido en Madrid, 
con estudio y casa propios en el barrio de 
Chamberí, calle de Raimundo Lulio, núm. 5; 
es académico de Bellas Artes y comendador 
de Isabel la Católica. Continúa trabajando 
todo el dia como en sus primeros años, y 
solo aspira á que nunca le falte ocupación.

Nació don Jerónimo Suñol en Barcelona 
en diciembre de 1839. Era su padre un 
artesano acomodado, dueño de una car
pintería bastante productiva, á quien per
mitió su posición dar carrera á sus dos hi
jos mayores: pero éstos prefirieron la vida 
modesta del taller, abandonando el uno la 
arquitectura y el segundo la jurusprudencia, 
por la posición modesta del obrero: ambos 
murieron jóvenes. Jerónimo, que era el me
nor de los varones, encontró á su padre 
desengañado en eso de dar estudios á sus 
hijos. A duras penas obtuvo permiso para 
entrar de aprendiz con un escultor, ajus
tado por seis años: solo estuvo tres ob
teniendo el sueldo máximo de una peseta 
y saliéndose por tener la aspiración sober
bia de ganar dos reales más.

En aquel estudio había tenido la primera 
revelación de su valer: un parroquiano que 
solía visitar el taller, divirtiéndose en ver 
trabajar á los operarios, encargó una Pu
rísima de talla, copiada de un cuadro de 
Murillo, que constituía un grupo con su 
pedestal ie nubes y de ángeles y algunos 
otros símbolos; el marchante impuso por 
condición que se encargase al aprendiz Suñol 
la ejecución de aquel trabajo; y con la salida 
del aprendiz el trato se deshizo.

El padre de Suñol, que no veía en la 
escultura un trabajo sério, sino la conti
nuación de los juegos del muchacho cuando 
moldeaba figurillas de barro, creyó en la 
profesión al ver que no bien abandonó el 
taller de su maestro, el parroquiano le buscó 
para que concluyese la Purísima, prévia in
demnización al maestro de los gastos oca
sionados; aquél fué su primer encargo: se 
ajustó la obra en cien duros, y se construyó 
en una habitación de la carpintería pater
nal. En aquel estudio primero, tuvo ocasión 
de hacer algunas mensulas y ornatos para 
los muebles que se construían en la casa.

Dos años estuvo luego en el estudio de 
Valmitjana, ganando diez y seis reales, tra
bajando además en horas extraordinarias, 
trasladándose á Vich en algunas temporadas, 
para hacer algunas obras y economizando 
algún dinero con el propósito de reunir una 
cantidad que le permitiese continuar en 
Roma sus estudios. Su padre era el depo
sitario de las economías, y con el objeto 
de aumentarlas, fingió apuros á su hijo y 
le indicó la necesidad de que le ayudase 
con un tanto diario. Arbitrio que no dió 
resultado, porque Jerónimo le dijo que re
tirase aquella suma de los fondos suyos 
que el padre tenía en su poder.

Los ahorros, y la venta de una Dolorosa,

,y un triplico, hechos en horas extraordina- ! 
rias, dieron por resultado un capital de ocho 
mil reales, con el cual se lanzó á Roma, 
donde le atraía la fama de su paisano y 
amigo Fortuny. Este no se hallaba en aquella 
ciudad á la llegada del jóven escultor: unido 
á otros artistas, hizo una vida tan econó
mica que no gastaba más de tres reales 
diarios en su comida y alojamiento. Aun 
hoy para disculpar la compra de un ejem
plar que hizo por aquel tiempo de la Di
vina. Comedia,, manifiesta que sólo le costó 
cuatro reales: aquél libro tan barato fué 
el origen de su fama. No entendió la Di
vina Comedia pero si la biografía del Dante 
que precedía á la obra, y de tal manera 
encarnó en su espíritu la figura del gran 
poeta, que hizo dos modelos para represen
tarla: llamó á Fortuny para que eligiese el 
que mejor le pareciera, y el ilustre pintor 
le dijo que, sin vacilar, prefiriese el que 
todos hemos admirado.

La escasez de sus recursos le hizo as
pirar á un premio que se adjudicaba anual
mente en un concurso: no le ganó, pero 
si la anaistad de uno de los jurados, es
cultor inglés, que conoció su mérito y le 
animó á que trabajase. Se acercaba la Ex
posición de Madrid y Suñol aspiraba á ganar 
un premio que le permitiese continuar en 
Roma: empezó su grupo La, tercera, tent a,- 
don de Jesús, y pidió también su pare
cer á Fortuny: éste insistió en que presen
tara la figura del Dante: varios artistas le 
animaron á su vez: y ante aquella unani
midad de pareceres, Suñol se decidió. Acaso 
tengan razon, se decía, sin acabar de con
vencerse del mérito de su obra; llegó la 
fecha de la Exposición, pero carecía de 
fondos para el viaje á Madrid, por haber 
gastado en una enfermedad el dinero de 
tres meses y no querer pedir á sus padres. 

Entonces recibió una letra de sesenta 
duros de un bienhechor anónimo que jamás 
ha revelado su nombre, á pesar de las averi
guaciones hechas por Suñol.

El Da,nte fué premiado en la Exposición 
del 64 con una segunda medalla: es una 
de las esculturas más populares de estos 
tiempos: si el modelo figura en el Museo, 
sus vaciados se ven no solo en los estu
dios de los artistas, sino en los gabinetes 
y despachos de muchos aficionados. Si Roma 
fué para Suñol la escuela donde hizo sin 
maestro sus verdaderos estudios, Madrid 
fué para el artista el más hospitalario de 
los pueblos. La estátua que venía, es cier
to, precedida de justa fama, desde Roma, 
fama necesaria al tratarse de la represen
tación de un poeta italiano, dió á su autor 
el estímulo de una ovación, y un auxilio 
modesto de doce mil reales, cantidad exi
gua, pero preciosa para el escultor en aque
llos momentos._ Volvió á Italia: allí hizo 
sus estátuas Himeneo y Petrarca, que le 
valieron una primera medalla y diez y seis 
mil reales en la Exposición del 66: regresó 
á Roma con sus nuevos laureles é hizo 
allí el modelo del canta storie que, fun
dido en bronce, figura en el palacio de 
Portugalete. Recibió el escultor 8.000 reales 
por el modelo y doce mil el fundidor. Pro
yectaba trasladarse á los Estados-Unidos, 
cuando le encomendaron los trabajos del se
pulcro del duque de Tetuan, los señores Cru
zada Villamii y de Mendivil, en el cual eje
cutó en Roma, bajo la dirección de este arqui
tecto, una de sus obras más notables. Hácia 
el año 67 ó 68 determinó establecerse en 
su país. Tenía un nombre famoso y ocho 
mil duros en papel del Estado.

...Establecióse en Barcelona: pero en año 
y medio que habitó allí, no le encargaron 
absolutamente nada: para colmo de males, 
el valor del papel descendió tanto que su 
pequeño capital se redujo á la tercera parte; 
y estaba decidido á abandonar su profesión 
y entrar en una fábrica de tejidos que po
seían sus cuñados, cuando le nombraron ju
rado en una exposición de Madrid: auxi
lióle su hermana para este viaje, y apenas 
pisó la córte, fué llamado para hacer los 
retratos del capitalista Manzanedo y su se
ñora, y pocos dias despues, el marqués de 
Linares le determinó á instalarse en Madrid, 
con la promesa, que cumplió, de darle tra
bajo para algunos años. En efecto, allí cons
truyó la monumental escalera, grandioso pro
yecto del arquitecto don Aníbal Alvarez, de 
raza de artistas, y artista como pocos: 
otros muchos trabajos de ornamentación dig
nos de su fama.

No poseemos el índice de las obras de 
Suñol, ni cabrían en estos apuntes biográ
ficos; son muchas y buenas: una de las 
últimas es el Colon que remata el monu 
mento construido por el arquitecto don Ar 
turo Mélida, frente á la Casa de la Moneda 

Suñol tiene hoy cerca de cuarenta y siete 
años. Es bajo de estatura, está en el tráU' 
sito del hombre que ha sido delgado y va { 

dejar de serlo; viste con descuido; anda algo 
encorvado; su cabeza es fina; su pelo ne
gro y blanco; su color pálido; sus ojos vivos 
y pequeños; parecen oscuros siendo claros; 
me suele hacer el efecto de un hombre fa
tigado, y puede que lo esté realmente, pues 
siempre que se le vé lleva por delante mu
chas horas de trabajo. Aunque hay motivos 
para explicar su palidez: en quince años 
que residió en Italia, padeció tercianas siete 
largas temporadas.

Trasladándose una vez á Pisa desde otro 
pueblo, no sabemos si Sextri ó Chiavari, 
tomaron entre varios amigos un carruaje: 
era tan áspera la cuesta que los viajeros 
tuvieron que apearsé y ayudar á los caba
llos á salir de ciertos pasos difíciles, que 
les fatigaron en extremo, sobre todo á Suñol, 
que iba enfermo de la fiebre. Llegaron á 
Pisa, donde sólo se podían detener unas 
tres horas, y encargaron la comida en una 
fonda, excepto para el enfermo que carecía 
de apetito: visitaron lo más importante de 
la población, deteniéndose bastante en la 
catedral. Al salir de ella, dijo Suñol á sus 
amigos.

—Siento no sé qué...
—¿Estás peor?
—¿Peor? Me encuentro tan bien que no 

recuerdo haberme encontrado mejor en mi 
vida.

La fiebre había desaparecido y desde en
tóneos no ha vuelto á padecerla, ¿Se curan 
las tercianas empujando un coche? ¿Se cu
ran visitando la catedral de Pisa? Ello es 
que el enfermo dejó sin comer á sus amigos.

Hoy tiene en el barrio de Chamberí una 
modesta y cómoda casita de dos pisos: la 
puerta más ancha, dá paso al taller, empol
vado como todos los estudios de escultor, 
lleno de estátuas á medio hacer, ó medio 
deshechas por el tiempo en un lado está 
el Himeneo, descabezado y manco; en otro 
una Dolorosa de talla, sin concluir ni pintar 
destinada á San Jerónimo; aquí una lápida 
con el retrato de Zurbarán, bustos, relieves, 
herramientas, trozos de mármol y madera; 
parece aquello el almacén de una iglesia: en 
cuanto al artista, viste su uniforme de trabajo, 
una americana llena de yeso y un gorro 
negro.

En el cuarto principal vive su familia. 
Suñol, casó en Roma con una jóven ita
liana, doña Adela Rossi, que le ha ani
mado en los grandes desalientos; que ha 
participado, con corazón de artista, de sus 
triunfos; tienen dos hijas, y son felices. 
Dentro de la casa reina la modestia y se 
rinde culto al arte y al trabajo. De cuando 
en cuando llegan al edificio ecos lejanos, 
de la estimación y aprecio que merecen á 
los amantes de lo bello, los talentos del 
artista. Llegue esta voz amiga á aquel tran
quilo hogar, como una felicitación al ilus
tre escultor y al hombre laborioso.

José Fernandez Bremon.

EL DIA DE INOCENTES.

EL DESAYUNO DEL ABUELO.
La conspiración se fraguó en las sombras 

de la noche y en el cuarto destinado á los 
trastos viejos, que era el que ofrecía ma
yores garantías de seguridad á los criminales.

Eran estos, tres: Juan, Andrés y Migue- 
lito. Edad: Nueve, siete y cinco años, res
pectivamente.

—Mañana-dijo el mayor—tenemos que 
dar un buen chasco al abuelito. ¿Cómo le 
engañaríamos?

—Pelando muy bien un nabo, metién
dole luego un pábilo y poniéndolo en se
guida en la palmatoria que tiene el abue
lito en su mesa de noche.

—No—contestó Juan,—porque el abuelo se 
acuesta más tarde que nosotros y no vería
mos el chasco.

—Que le den espuma de jabón en vez de 
merengue, como me la dieron á mí el año 
pasado—dijo el chiquitín, torciendo la boca 
como si sintiera con el recuerdo el mal 
sabor que sintió cuando le jugaron la mala 
pasada.

—Yo creo que lo mejor sería lo de la 
jicara de chocolate.

—Bueno; le daremos el chasco de la gí- 
cara—contestaron Andrés y Miguelito.

Se tomó el acuerdo por unanimidad; pero 
faltaba todavía una cosa importantísima. Ha
blar con Celedonia la criada, enterarla de 
todo y convencerla, para que sirviese por 
la mañana el chocolate al abuelito en la 
forma que ellos le indicarían.

Celedonia se resistió un poco, pero acabó 
por ceder á los deseos de la gente me
nuda.

Sin pérdida de tiempo se excogió una 
jicara cilindrica y sin asa, condición indis
pensable para que el ardid tuviera éxito. 
Se trataba de invertir la jicara y cubrir

la pequeña depresión que todas las jica
ras tienen en la base con una capa de cho
colate: el asa no hubiera permitido en cam
bio de posision sin que este saltara á los 
ojos; pero sin asa, y gracias á la confi
guración cilindrica de la jicara, ¡vaya si 
se la habían de pegar los chiquitines al 
abuelito!

No habrían dado aún las siete de la ma
ñana, cuando el abuelo, que no había per
dido con los años su costumbre de ma
drugar, salía de su cuarto vestido, labado, 
peinado y afeitado, y frotándose las ma
nos, porque la mañana era fresca, se di
rigía al comedor donde le esperaba junto 
á la chimenea el viejo sillon de vaqueta, 
da, silla, del abuelito;» como la llamaban en 
la casa.

Se sentó, tiró del cordon de la campa
nilla, y pidió á Celedonia, que acudió al 
llamamiento, el chocolate.

Siglos parecieron á los tres criminales que 
estaban escondidos detrás de una puerta 
de cristales con los ojos pegados á ellos, y 
ocultándose el resto del cuerpo con los vi
sillos, siglos, les parecieron los minutos que 
tardó la criada en volver al comedor con 
la bandeja donde venía la jicara ó sea el 
cuerpo del delito, entre un humeante y 
espumoso vaso de leche y un bollo recien 
salido de la tahona.

El abuelo, así que vió sobre la mesa el 
desayuno, dejó el sillon, se sentó á la mesa, 
prendióse la servilleta, metiendo una de las 
puntas por entre pechera y chaleco, cortó 
del bollo una tremenda sopa, y empezó 
á untarla de manteca con tal ahinco, que 
no parecía sino que en la rebanada de pan 
estaba afilando el cuchillo con que extendía 
la manteca.

Tan abismado se hallaba en estos preli
minares que no oyó el rumor producido por 
el cuchicheo de los tres conspiradores, los 
cuales apenas podían con las dos manos 
puestas en la boca contener la risa que les 
retozaba dentro del cuerpo.

I Llegó el instante. El abuelo cogió la re
banada de pan por un extremo ó introdujo 
el otro en la jicara. Encontró resistencia, 
apretó, ¡qué si quieres!

En aquel momento se abrió la puerta y 
aparecieron los criminales, dando carcajadas 
y palmeteando.

—¡Chasco! ¡Inocente! ¡Inocente!
El abuelito les salió al encuentro, unió 

á los tres nietos en un abrazo y les dijo:
—Me la habéis pegado. Este año soy el 

inocente de la casa por todo el dia. Pero, 
hijos míos, ¡cuántas jicaras vueltas al revés 
de como las quiere el deseo, habéis de 
encontrar en vuestra vida!

EL REY BOBO.

Según costumbre tradicional en el cole
gio, había que elegir rey por todo el dia. 
Reinado de brevísima duración, pero abso
luto desde que el elegido se ceñía la co
rona el dia de Inocentes, hasta que la cam
pana del claustro anunciaba que había lle
gado la hora de retirarse cada cual á su 
celda-dormitorio.

Solo una elección de papa es compara
ble á la elección del rey bobo.

Gomo suele elegirse rey al muchacho más 
simple del colegio, cada colegial es un 
Wamba en punto á repugnancias á la co
rona. Pero no hay medio de renunciarla 
cuando se la otorgan á uno los sufragios 
de la mayoría de ios colegiales.

Horas antes de la elección hay en el 
claustro más corrillos é intrigas que en el 
Vaticano cuando se está eligiendo Pontífice.

—Hay que votar á Pepito Ramos, á ver si 
así se le bajan un poco los humos,—di
cen en un corro.

—Sí, el que es tan desdeñoso con todo 
el mundo, que rábie al verse coronado por 
ser el más bobo del colegio!

La voz corre; los envidiosos, que son 
muchos, encuentran acertadísima la candi
datura y hecha la elección con toda so
lemnidad en la sala de estudio, resulta 
elegido por gran número de votos Pepito 
Ramos.

El elegido es muchacho que tendrá á 
lo más 12 años, muy bien encarado y con 
ojos muy inteligentes

Ciñen á su cabeza una monumental co
rona de carton dorado, cúbrenle con una 
túnica del percalina roja, que hace las ve
ces de púrpura, le entregan el cetro, y 
en seguida súbenlo sobre unas andas, y 
le llevan en paseo triunfal hasta el refec
torio, en cuya cabecera y sobre un estrado 
levantado al efecto depositan la preciosa 
carga.

La sopa humea en los innumerables pla
tos colocados sobre las mesas; pero antes 
es preciso que el soberano, árbitro aquel 
dia de los destinos de los colegiales, suba 
al púlpito que suele ocupar los demás dias
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encima del talud formado por las tierras 
de la zanja, y sacaron el cuerpo del mu
chacho.

Otros socorrieron á mamá Lison, á la 
que reconocieron muchas de sus compa
ñeras que se hallaban en el grupo.

Ovidio se escurrió como un reptil por 
entre la multitud y se alejó rápidamente, 
sin que nadie se fijase en él. Había 
visto al granujilla aplastado y á Juana 
con su pálida cara cubierta de sangre, 
y lo demás le importaba muy poco.

—Lo que es ahora no erré el golpe como 
en Bois-Golombes: ¡lo que esta vez está 
bien muerta!

El peligro, según creía, había desapa
recido ya para Pablo Harmant, gracias á él.

Consiguióse despejar la acera, y uno de 
los agentes que se habían presentado en 
el sitio de la ocurrencia corrió en busca 
del comisario.

Juana, cuya herida era solo grave en 
la apariencia,, recobró el conocimiento é 
interrogada por el comisario, respondió 
que no sabía nada y que sólo debía su 
salvación á un verdadero milagro, y apo
yándose en los brazos de algunos cono
cidos del barrio dirigióse á la tahona.

En cuanto al granujilla, como no fué 
posible establecer su identidad, el comi' 
sario mandó que llevasen su cadáver á 
la Morgue.

Los revocadores iban llegando para po 
nerse á trabajar, y hubieron de respon
der al interrogatorio del magistrado, que 
les acusó de negligencia y declaró res
ponsable ai contratista í

Í88 —
—Pero ¿quién le dió ese documento de 

que se sirvió contra Lucía?—repuso Jorge.
—Ahí es donde todo se embrolla, por 

más que ando cerca de la verdad. Escú
chame.

Castel contó á Jorge sus investigaciones 
en Joigny y en Bois-le-Roi.

—¿Quién es ese baron de Reiss? Esa es 
la pregunta que me hago sin cesar, y he 
ahí cómo, á pesar de haber identificado 
á Harmant, siguen en pié mis sospechas. 
¿Qué relaciones unen al tal baron con 
Harmant, Buchemin y Amanda? Eso es 
lo que necesitaría saber, y por desgracia 
no lo sé.

—¿Y qué interés teneis en buscaros tan* 
tos quebraderos de cabeza con asuntos 
que, despues de todo, no os importan?— 
preguntó Jorge.

Castel le miró de un modo extraño, y 
al cabo de un momento añadió;

—¿Crees que Lise Perrin, la panadera, 
es la evadida de Clermont?

—Sí, todo me inclina á creerlo.
—¿Sabes donde vive?
—No, pero puede saberse por Lucía. 

¿Deseáis verla?
—No; ¿con qué objeto?—dijo Castel.— 

No había de decirme nada nuevo.
—¿Renunciáis, pues, á vuestra empresa 

y no buscareis al baron?
—Por ahora no.
Al responder de este modo. Castel des

figuraba la verdad y tenía sus razones 
para no revelar sus proyectos á su ex
pupilo, y cuando se separó de éste, una 
sola idea le dominaba con extraña tena-*

XXXVl

—¡El! ¡Un asesino!—exclamó aturdido 
Jorge.—¿Qué hizo naciesen esas sospechas?

—Todo y nada—repitió Castel.—La per
sona de ese hombre, tan rodeada de mis
terio... su viaje áNew-York y casamiento, 
una fortuna rápidamente hecha, gracias 
á eso, y sobre todo gracias á planes en 
un todo iguales á los en que fundaba 
Labroue todas sus esperanzas. Su con
ducta, á la vez cobarde y cruel respecto 
á Lucía, su empeño en casar á Luciano 
con su hija, y sobre todo la presentación 
de documentos referentes á Lucía, todo, 
en fin, hacíame sospechar se trataba de 
un miserable; empero ahora adquirí la 
seguridad de que Harmant es su apellido, 
que estudió en Chalons y obtuvo buenas 
notas, y mis investigaciones, en lugar 
de perjudicarle, le favorecen, haciéndose 
preciso confesar que solo le ciega el amor 
paternal.

—181 —
Para todos, empezando por el comisa

rio, se trataba de un accidente, no de 
un crimen; ¿quién era capaz de sospe
charlo?

Juana estuvo á dos dedos de la muertSj 
pero á cien leguas de la creencia de qué 
se hubiese querido atentar contra su vida.

Apenas repuesta, y con un vendaje 
en la frente, cogió otro carretoncillo y 
otra hornada y salió á continuar su dis-* 
tribucion interrumpida por un momento, 
llegando muy tarde á su última etapa 
del malecón Bourbon, produciendo con 
su llegada y aspecto gran trastorno entre 
los vecinos y la portera, que momentos 
antes lamentaban su retraso.

Subió Juana á ver á Lucía, que estaba 
ya levantada, aunque no recobrada de 
todas sus fuerzas; hacía lentamente los 
quehaceres de su casa, y al ver á Juana 
tan pálida y con una venda en la frente 
se asustó y la viuda de Pedro Fortier 
pensó que había estado á punto de no 
volver á ver á Lucía y se echó á llorar 
tendiéndole los brazos.

—¡Oh, Dios mío! ¿Qué os ha pasado?--» 
preguntó la jóven abrazándola.

—¡Que á poco más muero, y el pensar 
que no os fiubiera vuelto á ver me hace 
llorar!

Y Juana contó á la jóven lo ocurrido.
—El peligro ya pasó—añadió;—no ha

blemos más eso.
—¿No será grave vuestra herida?
Dentro de tres ó cuatro dias no se co

nocerá. Debemos dar gracias á Dios por- 
. que me libró de morir aplastada como
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el lector, y dé gracias por su elección á 
los que le han votado.

—Señores—dice el Rey bobo desde lo 
alto de su tribuna—gracias mil por la dis
tinción que me habéis otorgado. Hoy tie
nen los bobos rey. Pero ¡ah! señores, vi
viréis desde mañana como habéis vivido 
hasta aquí, en la más espantosa de las anar
quías; sí, en la más espantosa, porque no 
hay nada tan temible como los bobos en
tregados á sus propias fuerzas. Dixi.

Uno de los electores más influyentes en
cuentra insultante el discurso; coje un pe
dazo de pan y se lo tira al orador.

—A ver—dice este á dos colegiales edi
les—llevad á ese hombre al calabozo.

Así se hace.
La comida empieza. Aquel dia hay platos 

extraordinarios, y una copita de rosa con 
bizcochos á los postres.

La alegría es general; y para que la fiesta 
sea completa, el rey, en un soberbio arran
que de piedad, ordena que se ponga en li
bertad al regicida.

EL DURO CLAVADO.

Todos los años hace lo mismo el señor 
Juan.

Se echa á buscar un duro falso, y así 
que lo encuentra sale á la calle provisto 
de un clavo y un martillo, y clava el duro 
en la juntura de dos losas.

Escóndese despues detrás de la puerta de 
su casa, armado de un descomunal cencerro, 
y se sienta á observar el juego.

Lleva ya más de una hora y nadie se 
ha bajado á coger el duro. Cierto que es 
todavía temprano y transita poca gente; pero 
así y todo, los duros en las aceras deben 
saltar á la vista...

Al cabo de dos horas de hacer centi
nela pasa un caballero, vé la moneda, se 
baja á cogerla, y en aquel momento suena 
el cencerro.

—¡Ya ha caído un inocente!—exclama go
zoso el señor Juan.

Y así, de puro ingenioso y pillin que es, 
se le pasa mañana.

Joaquín Mazas.

La música del regimiento de infantería 
Joto núm. 6, ejecutará esta Urde y no
che en el paseo de la Luneta, las piezas 
siguientes:

1 .® Anillo de hierro, sinfonía.
2 .® Petenera.
3 .® Fantasía Sur rolund uux roncevaux, 

grande fanfare.
4 .® Les mousquetaires au convent, tanda 

de valses.
5 .® El reló de Lucerna.
6 .® Brisas del Pacífico, vals-polka.

Poco llamativa resultó la operación efec- • 
tuada ayer á las diez de la mañana en la 
calle de la Solana, con motivo de lim
piarse una alcantarilla, la que presentaba 
un aspecto repugnante.

Sobre todo, se nos habla de unos bar
riles que no tenían nada que envidiar á 
los fosos en tiempo de secas.

¿No pudieran hacerse estas operaciones á 
altas horas de la noche?

Creemos que sí y el público lo agrade
cería infinito.

Hemos oido, con referencia á noticias de 
la Penínsuia,|^que muchas de las señoras 
que conocen este país y que residen hoy 
en Madrid, piensan asistir á ia inauguración 
de ia Exposición filipina, luciendo el ele
gante traje de mestiza, y áun se nos ase
gura que varias personas han hecho ya en
cargos de sayas y pañuelos á esta capital.

Celebraremos que se confirme la noticia.

Anteayer tarde hubo gran concurrencia 
en la Luneta con motivo de la serenata 
dada por la banda de música del regi
miento peninsular.

Allí vimos al Excmo. señor Gobernador 
general accidental, contralmirante ruso y 
muchos oficiales del crucero de aquella na
ción, al general de Marina, Gobernador ci
vil, Regente de la Audiencia etc.

La banda interpretó admirablemente el 
programa anunciado, llamando la atención 
de los señores rusos, la Gran jota aragonesa 
por Lahoz. . .

Olé por la gente de buen humor.
El elemento jóven y alegre, (y el que 

no lo és), proyecta dar dos haiies con mo
tivo del próximo carnaval.

Aún no se ha escogido el local, pero se 
habla del Teatro y del Jardin Botánico* 
(este último nos parece mejor.) ’

También se dice que al primer baile con
currirán las señoras con disfraz y los ca
balleros de sociedad, y en el segundo se 
volverán las tornas, luciendo las señoras 
el traje de etiqueta y los caballeros el 
disfraz.

(¿No sería mejor que en uno de ellos 
toados?' y

Î motivo de inaugurarse una casa, pro- 
Pæ 1 GQ^ocida vecina de Tondo 
se habla también de un gran baile de dis-

Susúrpase, por último, que en aquellos

aíLd®» y 5^yos dueños tienen 
acreditada su esplendidez.

Esta noche será el beneficio del tenore 
lepiero de la compañía de ópera, señor 
Stehle, cantándose Traviatta.

La función promete estar muy concurrida 
piles se han colocado muchas localidades.

madrugada, un indivídnn allanó la casa de un vecino del sitio dp 
Bacog, en ei pueblo de Navetas de eia nrn 
vincia, acometiendo bolo en mano, al dueño de la moraua y á una hija suya, sS 
dose materialmente en su crimiL íc "" 
é hiriendo gravemente á sus dos vícUma ’ 
el declaración de estas, recogidas por 
el Gobernadorcillo de mestizos, que ins 
ruyo las oportunas diligencias,’nj se c^ 

nocen los móviles del crimen puesto <tnZ 
consumado, el autor emprendió b fX^sïn 
tratar de robar nada,

Da desear es que la justicia se apodere 
pronto de su persona, pouere

L^E B RE A .

Muchos deseos tenía el público de esta 
capital, de oir ia preciosa partitura del maes
tro Halevy, La Hebrea, tanto por ser des
conocida aquí, cuanto por la buena fama 
de que dicha obra venía precedida y al 
lujo de aparato escénico que su argumento 
demanda.

No es extraño pues, que la concurrencia 
anteanoche fuera numerosa en el teatro de 
Tondo.

A las nueve en punto se alzaba el telón 
despues de haberse oido con religioso si
lencio la sinfonía, que la orquesta bajo la 
inteligente batuta del señor Branca, inter
pretó fielmente.

No resultaron muy ajustados los coros 
del primer acto, ni el público demostró su 
agrado á ios artistas en el mismo, excep
ción hecha del tenor señor Castelli, CÉleazarJ 
que dijo una frase magistralmente, y que 
mereció ser llamado á ia escena en union 
de la señora Massimini, ÇRaquelf).

Antes de seguir dando cuenta del de
sempeño que alcanzó la obra, diremos que 
esta necesita dos tenores, dos tiples y dos 
bajos. La empresa había encargado del papel 
de tenor ligero (Príncipe Leopoldo) al señor 
Ziliani, papel superior con mucho á las 
fuerzas de este modesto artista, que si bien 
como partichino es de lo mejor que ha 
venido las Islas, no está en condiciones 
de cantar una ópera de la importancia de 
La Hebrea.

¿Qué dificultades ha tenido la empresa 
para no encargar de dicha parte al señor 
Stehle?

La ejecución de la obra hubiera sido más 
ajustada y no se hubiese notado la desigual
dad que resultó en el dúo de Raquel y 
el Príncipe Leopoldo.

La señora Massimini hizo una encantadora 
judia.

El señor Vilelmi (Cardinale Brogni) 
cantó su parte con mejor deseo que buen 
éxito.

Este artista canta y dice bien, pero su 
voz no se adapta á lo que exigía su par- 
tíchella ésto contribuyó á que á veces 
resultase débil su cooperación.

En el segundo acto gustó el terceto entre 
los dos tenores y la señora Bosi (Prin
cesa Eudosia), pero sobre todo la escena 
en que Eleazar sorprende á Raquel Leo
poldo en sus proyectos de fuga.

La escena culminante de la ópera, es á 
nuestro juicio ei final del tercer acto, cuando 
Eleazar denuncia al Príncipe por haber te
nido amores con una judía.

En esta parte fué muy aplaudido el señor 
Castelli.

También en el aria del cuarto acto fué 
aplaudidísimo y con justicia, pues la dijo 
de un modo acabado en expresión y sen
timiento.

Ei señor Castelli, ha demostrado plena
mente en la representación de La Hebrea 
que es un buen artista.

La orquesta en un solo del cuarto acto 
fué aplaudida.

La ejecución de la ópera, en detalle, 
deja mucho que desear. Ni la procesión 
dei primer acto puede resultar de peor 
efecto; ni las decoraciones y attrezzo son 
propios del lugar en que se desarrolla el 
argumento. Se notaba en una palabra una 
falta absoluta de la grandiosidad con que 
ha querido revestir Halevy su obra pre
dilecta, La Hebrea.

Faltando esa base, ¿qué cabe decir que 
atenúe el débil éxito que obtuvo en la 
noche de su estreno?

Una gran parte del público había acudido 
ansioso de presenciar algo nuevo, algo que 
halagase su vista además de su oido. Pero 
todo fué en vano: y para colmo de des
dichas, al ser llamados los primeros artis
tas á la escena en el primer acto, un com
parsa tuvo la desgraciada ocurrencia de 
presentarse á recibir los aplausos, creyén
dose acreedor á ellos, en la misma actitud 
cómica en que cayera el telón, esto es, 
bendiciendo ai pueblo, lo cual produjo, como 
no podía ménos, unánime hilaridad.

Y nada diremos de aquella fuente mo
numental, despidiendo en vez de agua una 
cinta sin fin, dispuesta de una manera ri
dicula.* ni menos de la famosa caldera del 
último acto, de la que tan solo habrán te
nido conocimiento los concurrentes que hu
biesen leído préviamente el argumento en 
los periódicos locales.

Nada, nada: La Hebrea satisfizo á la em
presa y está dicho todo.

Le mot de la fin.
Preguntaba un individuo á otra persona, 

que no tiene obligación de saber castellano, 
para qué era aquello de la caldera, y no 
pudiendo expresarse en nuestro idioma, con
testó francamente:

—Van á cocinar á Raquel.

Desde el dia 1.® al 15 de marzo próximo, 
permanecerá abierta en la Real y Pontificia 
Universidad de Santo Tomás, por disposi
ción del M. R. P. Rector y Cancelario de 
la misma, la matrícula de Cirujanos minis
trantes, practicantes de Farmacia y Matronas 
ó parteras, con arreglo á las siguientes bases:
SECRETARIA OENERAL DE LA REAL Y PONTIFICIA

UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE MANILA.

Se anuncia por disposición del M. R. P. 
Rector y Cancelario, que ia matrícula de 
Cirujano Ministrante ó Practicante de Me
dicina, id. de Farmacia y Matronas ó Par
teras estará abierta los quince primeros 
dias del mes de marzo próximo.

Practicante de Medicina.
Todo el que desee cursar la expresada 

enseñanza y obtener el título correspon
diente, deberá sujetarse á los estudios y 
reglas entre las cuales se ven los siguientes;

Para ingresar en la indicada enseñanza 
deberán haber cumplido 18 años y ser de 
buenas costumbres.

El primer estremo se probará con la ex
hibición de la fé de Bautismo y el segundo 
con un certificado expedido por el Gober- 
nadorcillo con Visto Bueno del Cura Pár
roco.

Deberán probar además, mediante un exá- 
iñen, saber leer y escribir el castellano, las 
cuatro reglas de Aritmética con ei conoci
miento del sistema métrico decimal v Doc
trina Cristiana.
p n exámen por disposición del Muy 
dnóu ’ se verificará ante el Cate
drático don José de Antelo i

La enseñanza será dos años divididos en 
cuatro semestres*
oí 1 diarias y se darán en

, ^Qtegio^ de San José las Teóricas y en 
tíno. ^^os las prácticas q^ue lo exijan4

Los derechos de la matrícula serán tres { 
pesos por matrícula en cada uno de los 
cuatro semestres en dos plazos mitad, al 
inscribirse en la matrícula y otra mitad al 
mediar ei curso, y tres pesos por derechos 
de examen.

Practicantes de Farmacia.
Los que deseen ingresar en ella debe

rán sujetarse á los estudios y reglas pres
critas en ei Reglamento, entre las cuales 
se hallan las siguientes:

Sabrán leer y escribir correctamente la 
lengua Castellana, probando conocer el ca
tecismo de la Doctrina Cristiana.

Sufrirán un exámen prévio que abrazará 
las cuatro reglas elementales de Aritmética 
números innominados, pesas y medidas usua
les y sistema métrico decimal.

Ser mayores de 18 años y de buena con
ducta, acompañando al efecto fé de Bau
tismo y certificación de la principalia del 
pueblo de su naturaleza ó del que residan 
ios últimos dos años, visada por el Cura 
Párroco.

El exámen preparatorio se verificará ante 
el Profesor de la Escuela don Inocencio 
Madrigal.

La enseñanza se dará en cuatro semes
tres.

Los alumnos abonarán en concepto de de
rechos tres pesos por matrícula en cada 
uno de los cuatro semestres en dos plazos, 
mitad al inscribirse en la matrícula y otra 
mitad al mediar el curso y tres pesos por 
derechos de exámen.

Las clases serán diarias y tendrán lugar 
en las Cátedras de la Facultad en el Real 
Colegio de San José.

Matronas.
En el reglamento para la organización 

y régimen de la expresada Escuela, se en
cuentra entre otros el siguiente art. 4.®

Los requisitos que se exigirán á las que 
deseen matricularse en los estudios de Par
teras son:

1 .® Haber cumplido 20 años de edad.
2 .® Ser casada ó viuda.
La casada necesita autorización por es

crito de su marido.
3 .*? Justificar por certificación de su pár

roco tener buena vida y costumbres.
4 .® Saber con aprovechamiento la pri

mera enseñanza elemental esto es, hablar, 
leer y escribir el castellano las cuatro pri
maras regias de Aritmética y la Doctrina 
Cristiana.

El exámen de ingreso y la matrícula 
se verificará ante el Profesor de la Es
cuela señor don José Franco, Sampaloc nú
mero 22.

Nota: La enseñanza para las parteras es 
gratis.

Secretaría 9 de febrero de 1887.—Ei se
cretario general, Blás C. Alcuaz.—V.® B.®_  
Ei Rector, Fr. Gregorio Echevarría.

La Secretaría del Gobierno general anun
cia por la Gaceta de ayer hálianse vacantes 
las plazas de nueva creación de capitán y 
alférez del tercio de policía de la provincia 
de Mindoro, cuyas plazas han de proveerse 
por concurso en el término de 30 días en
tre los sargentos primeros y segundos que la 
soliciten.

Los interesados deberán presentar sus ins
tancias debidamente informadas y documen
tadas dentro del referido plazo y por con
ducto ordinario en las oficinas de la Secre
taría del Gobierno general.

La Intendencia general de Hacienda, ha 
dispuesto que, por conveniencia del ser
vicio, pase en comisión agregado á la Ad
ministración de Hacienda pública de Iloilo, 
el oficial tercero de la Aduana de esta Ca
pital, don Arsenio Hevia y Lapuente.

Ayer se recibió en esta capital un tele
grama de Lingayen (Pangasinan), partici
pando que se hafiía declarado un incendio 
en Dagupan, que revestía grandes propor
ciones.

Hasta la hora de entrar en prensa nues
tro número no hemos recibido más detalles. 
Procuraremos obtenerlos hoy y mañana los 
conocerán nuestros lectores.

Según nos participa la Administración de 
Comunicaciones, la Estación central de 
Berna ha comunicado, que el cable entre 
Brest y Saint Pierre, se halla interrumpido, 
debiendo trasmitirse los telegramas, sin au
mento de tasa, por la vía del Havre.

También nos dice que la estación de Sin
gapore ha manifestado que ia comunicación 
á Bangkokvia India, está restablecida.

Es muy general, áun en las personas que 
se precian de hablar bien, el decir presu
puestar en lugar de presuponer, que es 
el verdadero nombre del verbo. (De pre 
antes, y suponer, dice la Academia).

Indudablemente se debe esta mala cos
tumbre al uso constante de la palabra pre
supuesto, que muchos se figuran que es 
nombre derivado del verbo presupuestar 
siendo así que es el participio pasivo irre
gular de presuponer.

Decimos esto, porque hasta en muchos 
documentos oficiales, hemos visto consig
nar la frase, tal ó cual cantidad presu
puestada, j la verdad es, que esta errata 
tan importante hace daño al que la vé.

Hablar bien, como decía el otro, no cuesta 
trabajo.

Orilladas las dificultades que se ofrecie
ron á última hora, anoche tuvo lugar la 
inauguración del nuevo Café del Recreo, 
situado en ia calle de San Jacinto número 2’ 
junto al futuro embarcadero del Pasig.

Ei local escogido para el nuevo estable
cimiento es pequeño en sí, pero muy bien 
dispuesto. En el cafó, hay dos mesas de bi
llar y varias para tresillo, dominó y ajedréz. 
El mobiliario del pátio es todo de bejuco.

Anoche lucía una elegante iluminación, 
que creemos será permanente.

Ei dueño del nuevo establecimiento está 
I animado de los mejores deseos hácia ei 
i público y si éste corresponde con su con- 
I tínua asistencia, tendremos muy pronto aifij 
I un bonito escenario en el que lucirán sus 

habilidades las mejores artistas líricas, co
reográficas y cómicas que existen en el 
Archipiélago.

También existe el pensamiento de poner 
al pátio una montera de cristal para res
guardar de la lluvia á los concurrentes.

Mucha suerte deseamos al che que se halla 
al frente del nuevo café*

La ca.zada de las Aguadas está siendo 
objeto de una Reparación general. Ayer he
mos visto^ á varios trabajadores que se ocupa
ban en limpiar las zanjas, quemar las yer
bas y rellenar los baches.

Luego se dará por allí unos paseos el 
rodillo de vapor, con lo que quedará como 
un salon la gran avenida del Malecón y 
Luneta.

Con el número tercero del presente año 
del Boletín Oficial del Ejército de Filipinas, 
se repartió ayer á los señores suscritores 
la primera entrega del Código penal mili
tar, en tagalog.

Ultimas resoluciones de la Dirección ge
neral de Administración civil en el ramo 
de Instrucción Pública:

Nombrando maestra sustituía de la es
cuela de Umingan (Nueva Ecija) á doña 
Bruna Arcilla.

Idem maestro propietario de la escuela 
de Galaguiman (Bataan) á don Ambrosio 
Lázaro.

Idem maestro propietario de la de Amu- 
lung (Cagayan) á don Vicente Rey.

Idem ayudante del maestro de la escuela 
de la cabecera ei de la provincia de Tayabas 
á don Fermin Gerbuena.

Idem maestro propietario de la escuela 
de Dauis (Zambales) á don Segundo Dornú.

Idem ayudante sustituto de la escuela de 
Noveleta (Cavite) á don Ramon Prodigalidad.

Idem ayudante sustituto de la escuela 
de la cabecera de Camarines Norte á don 
Auspicio Barrios.

Para representar á la Comisión Superior 
de Instrucción Pública en los exámenes de 
maestras propietarias que han de verificarse 
en las casas consistoriales el dia 14 del 
actual, ha sido designado por la Superio
ridad el M. R. P. Director de la escuela 
normal.

Por la Dirección general de Administra
ción civil en funciones de Gobierno general 
han sido autorizadas las siguientes resolu
ciones:

Concediendo anticipo de cuatro meses de 
licencia por enfermo para la Península, á 
don José Sevilla y Blesa, oficial segundo 
de aquel centro directivo.*

Concediendo igualmente un mes de licen
cia al Médico titular de Lepanto don José 
R. Hidalgo, para atender ai restablecimiento 
de su salud.

* *
Se ha aprobado la admisión al exámen de 

maestras de Instrucción primaria solicitado 
por las alumnas de la escuela de niñas 
de San José; señoritas, doña María de la Rosa 
Simon, doña María del Rosario Santiago, 
doña Dolores Hui-Tinco, doña Josefa Brera, 
doña Dorotea Arsiaga, doña Elena Abrera, 
y doña Elpiria Vi-Tinco.

El barrio de ia Concepcion celebra ma
ñana su fiesta dedicada á la Purísima.

Hoy se celebrará en la visita una misa 
de gracia y mañana una solemne con or
questa.

Habrá músicas, iluminaciones y colga
duras.

Sucesos varios:
Anteanoche, según noticias de una per

sona que presenció el accidente, pereció 
abrasada entre ocho y nueve de la noche 
á la bajada del puente que desde San Se
bastian conduce á Tanduay, una muchacha 
de doce á trece años de edad, que tuvo 
la desgracia de que se la inflamara un 
quinqué de petróleo que llevaba en la 
mano.

Una mujer anciana que se encontraba á 
pocos pasos del lugar de la ocurrencia, acu
dió inmediatamente en auxilio de la infeliz 
dalaga, procurando apagar las llamas que 
la consumían, pero por más que hizo no 
pudo lograrlo pereciendo la pobre mucha
cha víctima de las terribles quemaduras y 
dicha mujer, resultó también con algunas 
quemaduras en ambas manos.

Entre dos y tres de la tarde de ante
ayer ocurrió una pendencia frente á la Bo
tica de la Marina á la bajada del Puente 
de España, entre un indio y un chino, 
disputando sobre quien de ellos debía lle
nar primero en la fuente de vecindad que 
existe en el citado punto hacía la entrada 
de la calle Nueva.

El indio resultó herido de un golpe de 
pinga en la mano derecha y ambos fueron 
á dilucidar la prioridad de su derecho ante 
la Comandancia de la Guardia civil Vete
rana del distrito de Santa Cruz.

Noticias militares.
Ha sido propuesto para la compañía pro

visional de escribientes, ordenanzas y asis
tentes, el teniente del cuadro eventual don 
Saturnino Díaz Letamendi.

Se ha cursado á Capitanía general la ins
tancia del teniente del arma de infantería 
don Francisco Taviel de Andrade en sú
plica de ser incluido en la escala de aspi
rantes al pase á la Guardia civil.

De Real órden se ha concedido la cruz 
sencilla de la órden de San Hermenegildo, 
al comandante de infantería don Eduardo 
López y al capitán don Miguel Escales.

De Real órden se ha aprobado el regreso 
á la Península, con abono de pasaje por 
cuenta del Estado, al teniente de infantería 
don Rafael Roldan.

Se ha participado al Ministerio de la Guerra 
de que al módico primero del cuerpo de 
Sanidad militar don Casto López Brea, se le 
ha concedido continue en este Archipiélago.

Al Gobierno militar de la plaza se han 
remitido las hojas de servicios y hechos del 
comandante, don Daniel de la Cuadra y Es- 
piritusanto.

Al Ministerio de la Guerra se le ha par
ticipado el haberse incorporado á este ejér
cito, y á la Subiuspeccion de las armas ge
nerales el haber llegado á este Archipié
lago el alférez, don Antonio Pintos Murillo, 
y ordenando se le proponga para una co
locación.

Se ha cursado al Ministerio de la Guerra 
la instancia del capitán de infantería don 
Lázaro Garcí.- Ibiricu en solicitud de regreso 
á ia Península.

La instancia presentada por el alférez de 
infantería don Remigio Miguel Delgado en 

i solicitud do regreso á la Península ha sido 
cursada al ministerio de la Guerra y por 
la Capitanía general se le ha concedido el 
anticipo.

Se ha concedido reenganche en el ser
vicio al sargento segundo del regimiento 
de infantería Iberia n.® 2, Trinidad Amada.

Doce Años de HoD'ibles Doiores.—República Ar
gentina, Córdoba, 17 de setiembre de 1887.—Seriores 
Lanman y Kemp, Nueva York.—Muy señores mios: 
He paiieeido durante doce anos borrihies dolores ar
ticulares á Consecuencia de medicamentos mercu
riales propinados á causa de dolencias sifilíticas. Ha 
sido recien en el ano próximo pasado que han lle
gado á mi conocimiento los sorprendentes efectos de 
la Zarzaparrilla de Bristol. A indicación del acre
ditado Farmaceútico don Remigio Ustariz y del doctor 
Zapata, mi médico; comenzé á medicinarme por 
medio de la Zarzaparrilla que Vds. preparan. Puedo 
garantizar á Vds. que desde los primeros dias en 
que empezó á tomar tal medicina noté una gran 
mejoría, y continuando su uso, dichos dolore» han 
desaprecido por completo. En prueba de gratitud, 
escriño esta carta para los usos que más les con
vengan. Bebo agregar que sus preparaciones son en 
extremo ñuscadas aquí; hañiendo ya tenido ocasión 

1®^ Pectoral de Auacahuita en un hijo 
bronquitis aguda, el cual mejoró 

1 estar .deshauciado. Sin más, 
soy de Vds. S. S. Guillermo E. Neel, 

' -c Galle de Entre Ríos, núm. 39.

COMENTARIOS
Á LA

Ley de enjuiciamiento militar, 
publicada en 30 de setiembre de 1886, 

por
O. 1*130510 O5JESÆ Y I*ICOPV.

Hay pocos ejemplares.
Librería de Ramírez y Giraudier, 

Magallanes, núm. 1.

onaiÆL.
SBooioisr kelio-iosa.

Damian, Modesto y Juliano mrs 'ÍhÍ*'?’ .A^^dnio y Gaudencio, obs. cfs.~Sta,’ Eu- 
alia de Bárcelona,, v. y m., Humbelina v.

DOMINGO.de Sexagésima. (Estación).—Stos Po- 
eSrI Gregorio II, papa, Luciano y 
Bsteoau, cts.—btas.Catalina de Ricci yEustaquia vgs. 

I. P. en las iglesias de PP. Dominicos.

Servicio de la plaza para el dia 12 de febrero de 1887.
.cuerpos.de la guarnición y Carabine-

De imaginaria, otro don Francisco Pintado 
Hospital y provisiones' Artillería.—Reconocimiento

Caballería.—Paseo de enfermos ,Artillería.—Música en la Luneta, núm 6 lArtuie
Excmo. Sr. General Gobernador Mi- 

Interino! S^gento mayor. 

vapor Remus, que saldrá para Iloilo el 12 del actual a ias doce dei dia, se remitirá la cor- 
en esta Administración é.rai. a lab diez déla misma para dicho punto An- 

f Goneepcion é Isla de Negros.—Manila 11 de febrero de 1887.-P. O., D. Gandin.

A LAS 10 h. A. M. Y 4 h. P. M. DEL 10 DE FEBRERO DE 1887.

tîcegisttuo
DEL SERVICIO SETEOEOLOOICO ES LüZOS Ï COSIA BE CHIRA 

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES

Nota 1.® En la fuerza del viento O=Ga]ina. 12= 
Huracán; los demás números intermedios sirven para 
expresar la fuerza relativa á aquellos dos extremos.

2 " En el estado del cielo O=completamente des
pejado, 10=completamente cubierto, los demás núme
ros intermedios expresan las partes de cielo cubiertas.

Estado del tiempo probable hasta medio dia del 12; 
Barómetros muy altos en toda la Isla; vientos fres
cos ó duros del primer cuadrante al N. de Luzon 
y mar de China; aqui vientos flojos ó bonancibles; 
lluvias en la costa oriental del Archipiélago.

JÆ'SIÏAaÆlSrTIXu

MOVIMIENTO DEL PUERTO.

ENTRADAS DE CABOTAGE.

De Lemery, pbot. «Tomasa,» en 3 dias con 20 
toneladas de azúcar: á Máximo Paterno su arraez 
Eduardo Agoncillo, tripulación 16.

De Zambales, peo. «SU. Petrona » en 4 dias con 15 
toneladas de arroz, al chino Yap-Gho, su arraez Pablo 
Aragonés, tripulación 10.

De Lagonoy, borg-gta. «Matilde,» en 6 dias con 1900 
picos de abacá: á Eladio Ojinaga, su capitán don 
Antonio Jamegui, tripulación 15.

SALIDAS DE GABOTAGS.

Para Batangas, vapor «Bauan,» su capitán don José 
Garteiz, tripulación 23 con 20 toneladas de carga 
general *

Para Bataan, gta. «Francisco,» su patron Teles- 
foro Depiesta, tripulación 12 con tO toneladas de va
nos efectos.

Para Gasan, pbot. «Jóven San Rafael,» su ca
pitán don José B. Díaz, tripulación 13 con 80 to
neladas de varios efectos.

Para Dagupan, pbot. «Nuevo Luna,» su patrón Ana- 
tallo Fernandez, tripulación 12 con 25 toneladas d-» 
lastre.

Pa.ra Calapán y escalas, vapor «Zamboanga » su 
capitán don Luis Goil. tripulación 13 con 60 tone
ladas de carga general.
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BUQUES
Vapores de la Compañía Trasatiántica

(antes A. López y Comp.)
REPRESENTADA POR LA

Compaiiia general de tafeaeos de Fllípínaa.

K1 vapoi--coi*r*eo I^I^Y OE Í^VZOY.
Capitan don Ramon de Mendezona.

Saldrá el 1,® de marzo próximo para Liverpool y Barcelona con es
calas en Valencia, Cartagena, Cádiz, Vigo y Goruña.

El registro se cerrara el dia 26, 
Admite carga y pasaje.
El dia de la salida estará en el muelle de los de Gavite un vaporcito 

para^ conducir el pasaje á bordo.
Se expiden billetes de pasajes de la Península á esta Capital
Se admiten seguros sobre embarques en el mismo vapor.

Administración, Carballo, 2.

Ghînà and Manila Steam Shi? 
Company Limited.
VAPOR ZAFIRO.

Saldrá para Hong-kong y Emuy, 
el lûnes 14 del actual alas cuatro 
de ia tarde.

Para carga y pasaje acúdase á 
Po^le, Hubbell y Comp., 

Agentes.

PARA GEBÚ; Y DUMAGUETE.
El vapor Æolus, saldrá para 

dichos puntos, el lúnes 14 del ac
tual á las cuatro de la tarde.

Para carga y ^pasaje acúdase á 
________________Macleod y C.^

VAPOR CASTELLANO.
Saldrá para Tacloban, Gatbalo- 

gan y Garigara, el mártes 15 del 
corriente.

Admite carga y pasaje 
_______ Larrinaga y Echeita. 
PARA PASAGAO, SORSOGON, 

GUBAT, LEGASPI Y TABAGO.
Saldrá el vapor Antonio Muñoz, 

el lúnes 14 del actual, á las doce 
de la mañana.

Admite carga y pasaje
Muñoz Hermanos y Sobrinos.

SE ALQUILA ’ 
en pfs. 25 ai mes la casa en Quiapo; 
Barbosa, núm. 11, tiene comoai- 
dades para corta familia; también 
hay un cuarto espacioso con vista 
a una buena plaza: Magallanes, 
núm. 2, daran razon. 2;

SE ALQUILAN 
la casa núm. 6, de la calle de 
Ayaia, otra casa y dos grandes 
camarines situados en el callejón 
de San Agustin, todos en San 
Miguel; Un almacén de dos puer
tas con sus altos en la Escolta, 
núm. 18: El almacén que ocup&n í 
ios señores Chofre y G.% en lu ' 
Escolta, que quedará desocupado 
el 15 de julio próximo. Daranra
zon General toolaiio, iiam. 22 
antes 40, en San Miguel.

6,8,10,12,14,16,18,20,22,24

Compras y ventas,

PARA ILOILO.
El vapor Remus, saldrá para di

cho punto, el sábado 12 del ac
tual, á la una de ia tarde.

Para carga y pasaje acúdase á 
_____________Mncleod y Comp.

VAPOR SIGILANTE.
Saldrá para Subic en Iba, si 

reune suficiente carga y pasaje, 
hoy sábado 12 del actual á las 
seis de la tarde.

Para carga y pasaje acódase á 
bordo.

Gran deposito de 
INSTRUMENTOS ae música de 
primera ciase para banda y or
questa bieu afinados, del celebre 
fabricante Gautr<.t y (Jompañia.
AGORDEONLS ARISTONES etc. 
A precios muy reducidos.

Adolfo Roensch.
2L2-Escoita,—é Iloilo. ;0 

MADERAS USADAS."
Se venden en el solar cercado 

de piedra frente la Garcel de Bí- 
tibid, de 2 y li2 á 5 y 1¡2 de la 
larde. i

AVISOS
COMPAÑIA

DE LAS
MENSAGERIAS MARITIMAS

Agencia de Manila.

El vapor nuevo Oceamen de 5000 
toneladas y 600 caballos de fuerza 
saldrá de Hong-kong el 22 de 
febrero y de Singapore el 28 de 
febrero.

Por el vapor-correo que sale 
de Manila el 20 de febrero en 
combinación con la Mala fran
cesa, los señores pasajeros alcan
zarán dicho vapor con antici
pación en Singapore.

Rebaja de precios de pasajes 
para ios señores empleados del 
Gobierno Español y órdenes reli
giosas.

Por fletes y pasages dirigirse á 
M. Henry, Agente. ;0 !

Galle Garneio, núm. 6, frente 
del Banco Hong-kong Shanghai.

SE VENDE 
barato un caballo pequeño, recien 
llegado de provincia, calle de Pa
lacio, núm. 7. 5

EN SAN~MIGUEL, GALLE DE 
Novaliches, núm. 12, se vende un 
quilez recien carenado. 10,12,14,16

¡¡¡¡Avisoálos RR. Curas
Fárrocos y iSe I
Sos Conventos iSe Fill-1 
pinas ó Islas aiSyacen- | 

tes2222
Por perjudicial á las torres de I 

madera de la Iglesia ce Santo 
Domingo de Manila, se cede en 
un precio arreglado, la grande, 
magnífica, famosa y consagrada 
campana, que tan acostumbrados 
están los marinos á oir desde la 
bahía de Manila á las doce de 
la noche. Pesa 20 quintales ó sea 
360 arrobas. Las personas que de
seen adquirirla, pueden dirijir 
sus proposiciones en el término 
de un mes al Síndico general de 
Santo Domingo, manifestando el 
precio y condiciones, que al efecto 
crean oportunas, 7

lÆ,

LA NIÑA
Rarina ^axascues 

y ti. Travesedo,
( Falleció en el dia 6 á los dos 

años de edad. )

Suí de.sconsolados pa
dres tienen el sentimien
to de participarlo á sus 
amigos.

ALQUILERES
SE ALQUILA

el entresuelo que ocupó don Ra
mon L. Hermosa, en la casa nueva, 
calle de Gabildo, núm. 40; darán 
razon Magallanes, núm. 1. 0
' SE ALQUILA
la casa calle de San Gerónimo, 
núm. 14, (Quiapo) en San Sebas
tian, calle deGarcer, núm. 1, da
rán razon. 2

EN 20 PESOS.
Se alquila la casa núm. 2, de la 

calle del Globo de Oro, tiene sala, 
caída, dos cuartos, un buen en
tresuelo, jardin, cochera, caballe
rizas y demás dependencias, darán 
razonNor^aray, 11. 2

SE ALQUILA
ia casa calle del General Solano, 
núm. 14, duplicado (en S. Miguel); 
en San Sebastian, calle de Gárcer, 
núm. 2 darán razon. 0

MAGALLANES 45, SE ALQUI- 
ian dos cuartos. 0

Fosfâtina
Falières

ALIMENTACION RACIONAL
DE LAS

MAOñES, NIÑOS, NODlilZAS, 
CONVAdE^TES

Este alimento, de un sabor muy agradable, 
es principalmente precioso :
Para la Madre, durante el periodo del embarazo ; 
Para el Niño, en el momento del destete;
Para el Anciano y para el Convaleciente.

La FOS F ATI NA es el verdadero alimento de 
los Niños que se crian amamantados por los 
pechos de sus madres, por los de sus nodrizas

ó con el ausilio del biberón. No hay Fécula alguna, ni Con
serva, ni Polvo llamado de alimentación de la infancia, que 
puedan ser comparados con la FOS F AT IN A.

Esta facilita la administración del F'osfato de Cal que fortifica á loa 
Niños durante los periodos de sus respectivos crecimientos.

PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS

Gota, Kbtimatismos, Dolores

SOLUCION del Doctor Clin
Laureado de la Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon

La Verdadera Solución GLIN de Salioilato de Sosa se emplea 
para curar :

Las Afecciones Reumáticas agudas y crónicas, el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades.

La Verdadera Solución CLIN está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la ©ota y los Dolores.
1131

La Puerta del Sol

î*recîo ÍÍJ09 económico

ÆE COWTA.OO.

Cida frasco va acompañado con una instrucción detalláda.

Ree&tnpensa de 16,000 francos 
MEDALLA DE 0R3, EXPOSiCISN ViENA 1883

Exíjase la Verdadera Solución de CLIN y C>®, de PARIS, que se halla 
gH las principales Farmacias y Droguerías. -

ELIXIfí VINOSO
Ooateaieáde toaos los priacipios áe las 3 Qaiaas

, Laroche es un Elixir muy agradable y cuya superioridad
íí los Vinos ÿ a los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há, 
centra el decaimiento de las fuerzas y la energia, las Afecciones del esto
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes g antiguas, etc.

-ÍLF E R R U GIN O S O ï 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, Consecuencias del parto, etc.

F'á.RIS, 22, HUE DROUOT, y en todas las Farmacias del Mundo*

* * *
Aperitivos, Estomacales, Purgantes, Depurativos

I Contra la FALTA de APETITO, el ESTREÑIMIENTO, la JAQUECA, 
J 103 VAHIDOS, las CONGESTIONES, etc.
* DOSIS OBDINARIA : 1, 2 A 3 GRANOS

' * > niIWIliW.lIri i f I en rotulo d« 4 COXiOBSa
♦ TgftBiDSRÜS eii|5ŒLEiSiH!IlL3a y U ftnu a. ROBYIÉRE en encarnado.

GRAINS
de Sarefe'

QU docteur
CAUASAZUIESi

PARIS, Botica LEROY, Si, me ¿es Petitg-tbamps, y es las principales Farmacias 
iSanilln i JACOBO XOBJEÎj,

Compañía General de Tabacos de Filipinas
PROVEEDORA DE LA REAL CASA, p—- * ------------- •PREMIADA CON DIPLOMA DE HONOR EN T AS Ey 

POSICIONES DE MANILA 1882, AMSTERDAM 1883 Y AMBERE8 1885.

PRECIOS CORRIENTES DE LA FABRICA FLOR DE LA IS ABELA.

Especiales ó Cubanas.
Imperiales....................................
Regios.......................................
Primos de Rivera . ... . 
Regalía Antonio López . . . 
Regalía Imperial..................... 
Excepcionales....................
Regalía Gustavo Pereire 
Non-Plus-ultra..........................  
Cazadores Imperiales .
Isabeles...............................
Heina Victoria .....' 
Vegueros........................
Cazadores.............................. ’ ’
Regalía Filipina......................... '
Regalía Británica . . . . 
Brevas Imperiales. . . . ’ 
Brevas...............................  
Reinas
Orientales.....................
Exquisitos............................... ’ '
Meuia Regalía
Casales...............................
Cilindrados......................... *
Londres..........................
Princesas................................... '
Entreactos..........................  
infantes...............................
Regalía de la Reina 
Conchitas—ñor..................... 
Entreactos Cilindrado . . 
Conchas ....

Menas Filifinas.
Nuevo iunaiio Extra. . 
Nuevo Habano ¡Superior.

Manila 1.® de febrero

PRECIO
PRECIO

Peso. Envase Ps, Gs. Peso. Envase Ps. Gs.

24 
23 
23

.’ 22 
22 
22 
18

. 18

. 23

. 17

. 17 

. 17

. 23

. 21

. 21

. 20

. 20

. 15

. 15

. 14

. 17

. 17

. 17 

. 14112 

. 10 

. 10112 

. 10 

. 12 

. 12 

. 12 

. 16

.14à20 

. 14àl8

de 1886.

25
25
25
50
50
25
50
50
25
50

100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

100
50

100
100
190
100
100
100

500
500

—El

70 „
60 ,,
60 „
50 „
50 „
50 „
45 „
45 „
45
40 ”
40 ,,
40
56 ::

r ”
32 ”
30
30 ”
30 ”
30 ”
22 ”
22 ”
22 ’■
22
20 ”
18

16
16 ”
r "
15 „

14 „ 
12 50

Admini

Menas Filipinas.
Nuevo Habano..............................14 á 18

Ît ........................ '19á20
2 . Habano............. 101t2
3 .“ Habano....................... g á 9
4 .’ Habano........................5 1t2
5 .® Habano........ 3

Nuevo Gortado Extra. . . .14á20
Nuevo Gortado Superior. . . 14 á 18
Nuevo Gortado.............................14 á 18

1 .® Gortado......................19a20
2 .® Gortado. . , 101t2
3 .® Gortado............................ g á 9

puquesitas ’ 6
Marquesitas ..... 4 1t2
Gondesitas. ... 3
Señoritas. . ‘

ü + 0 ^i9^ï>ura.
Extra Superior.
Hebra. . . ...............................
Superior de todas clases. . , ”
Suelta del.'^ . .
Suelta de 2.®: ”
En paquetes de 1 onza ...

Cigarrillos.
Emboquillados. ípargos. . . ,,

(Cortos. . . ,,
Engomados............ ícortoí^^^^

Arroz, Alquitrán, • • »>
Pectoral y Trigo. .{Entrelargos
pu. (Cortos. . .
Gúina. , . • • • • • n

strador general.

500 
250
500
500
500
500
500
500
500 
250
500
500 
100 
125 
150 
200

n
n
n
n
n
n

n
n
ÎÎ
íí
n
n
n
n

10 „
14 „
8 50
7 50
6 50
5 50

14 „
12 50
10 „
14 „
8 50
7 50

10 „
1 ”

6 n

„ 50
„ 50
„37112
„ 30
„ 15
„ 20

12 „
10 „ 
? ” 
5 ”
3 75
2 50
1 25
Oms

ALMANAQUE
Ilustración Española y Americana

PARA

o

CUATRO REALES
Véndese en la Imprenta de

RAMIRFZ V OSRAFOIER.
Magallanes núm. 1.

LA RIQUISIMA
CERVEZA marca DOS LEONES de mi exclusiva im 

portación, cajas de 96 medias botellas al ínfimo precio de pfs, 1V50,
3; J- E. Knmîrex.

La Puerta del Sol
E^Ï*O®ÎCIOT¥ PER. 

manente en lasara- 
tillo «le todas 
las existen
cias de este 

Oaæar.

HOSPÍCIOSdePARIS
BISUTERIA DE ORO.

CLOROSIS

ARETES

mssbswswbhwommbmmb

UNICO FERRUGINOSO

PERDIDAS SEMINALES.DETERIQRO GENERAL,FIEBRE. HEGTIGA.ETC.ETG,"^

Bazar-“La Puerta del Sol.“-ian¡la
ENTRADA UBRE

PRECIO FIJO, ECONÓMICO Y AL CONTADO.

1*ARA FOTOGRAFIA.
Máquinas, objetivos, prensas, adornos p 'ua galería, una galería 

de hierro y cristales con 10 metros de largo por 5 de ancho, ingre
dientes de todas clases, placas etc. etc.

Oetalía a precios de Realí^sacíoa.
EXPOSICION permanente en baratillo de todas las existencias de

3;
este BAZAR.

J. F. RAMIREZ.

VILLA DE PARIS
4—REAL DE MANILA—4.

Siempre hallará el público á este Bazar con cuantos 
artículos pueda necesitar como lo viene haciendo desde
el año 

0.; CASTILLO HERMANOS.

AVISO IMPORTANTE.
Los que suscriben, habiendo celebrado contrata 

la tan acreditada y conocida fábrica de

DE LOS SEÑORES D. G. FISGHEL, SÓHNE NIEMES.

con

han sido nombrados únicos y exclusivos importadores

Bazar-^la Puerta del Sol“-Man¡la
PRECIO FIJO, ECONÓMICO Y AL CONTADO.

Con iin 10 poi* 1OO «le «leseiiento soSire los pre,
CÎOS muy tooi-atos 

MEDIOS aderezos para señora 
BRAZALETES para idem 
PENDIENTES para id. 
SORTIJAS para id. 
IDEM para caballero 
BOTONADURAS completas 
BOTONES para mangas 
IDEM. para pecho 
MEDALTONES 
PENDIENTES para niña

para id.

Ill arcados.
desde pfs. 20‘30.

id. » 10‘35.
id. » l‘5O.
id. » l‘9O.
id. » 2‘55.
id. » 3‘85.
id. » 3‘85.
id. » 4'05.
id. » 5'00.
id. » 0'90.
id. » 0'55.

EXPOSICION permanente en baratillo de todas 
este BAZAR.

las existencias de

2; J. F. RAMIREZ.

Verdadera Ganga Como nunca se ha visto

EL SIGLO XIX.
REALiZA vanos generos y electos uo lanusía de 

mucho gusto á menos de mitad de su costo.
VEA ID y aprovechad la ocasión pues no habrá nunca 

otra ganga igual á la que se proporciona.

EL SIGLO XiX.
3 Adol/b Richier,

Hong-kong and Sanghai Banking Corporation.
Letras sobre la Capital y principales provincias de Es

paña, al mejor cambio de la plaza, giradas, á cargo de otro 
Banco sólidamente acreditado como es el antiguo y bien 
conocido Banco de Castilla, establecido en Madrid, y sus 
sucursales de provincia. Las remesas de mayor cuantía, 
pueden hacerse, con la entera seguridad que ofrecen las 
Letras expedidas por un Banco, contra otro Banco. sM

para Manila y las Filipinas, de toda clase de sillería y 
muebles, que fabrica dicho establecimiento. |

Manila, 5 de agosto de 1886.

Galle de San Jacinto, núm. 2,
C. LUTZ Y COMP.

msO

FRM’óISCO VAN CAMP, 
retrata diariamente de ocho á doce de la mañana in
cluso los domingos, y tiene siempre una colección 
completa de vistas y tipos del país.

Escolta 35, altos de Seeker y Comp.,
frente la Carrocería de Garckitorena. VMSO

Con Peptona, (Carne asimilable)
HIERRO Y LACTOFOSFASTO DE CAL NATURALES

El Vino 3>efresne tiene un sabor es- 
(juisito. y es el único reconstituyente 
natural y completo.

Es el mas precioso de los tónicos ; à su 
influjo, los accidentes fébriles desapare
cen, renace el apetito, los músculos se 
nutren, y se recobran las fuerzas.

Empléase con buenos resultados en la 
Inapetencia, los medros repentinos, las 
convalecencias, las enfermedades del 
estómago, la anemia y la consunción- 
DEFRESNE Provedor de los Hospitales de Pañí.

. y todas lao F’armaoiaa

LECHE PURA DE YEGUA Y 
vaca, vende y raciona con pun
tualidad, Pablo Santiago, que vive 
en la última casa del barrio de
Santamesa, 3

ïæstaMeeida en iSSa.]

mZAPÁBRIELA
d© Bristol

Se pondrá eo escena la ópera en cuatro 
actos, del maestro Verdi, titulada:

EA TRAVIATA
REPARTO.

Violeta Valery. . . 
Flora.. . , . . . 
Alfredo......................  
Giorgio Germont. . 
Dottore Grenvil. , 
Gastoiie...................... 
Barone Dupbcl. , 
Marchese, . . . . 
Anina........................  
Giuseppe...................

EL ©RAK RTOIFICADOB

El remedio mas pronto y seguro par» 1» 
curación de

Llagas inveteradas, 
Erupciones malignas. 

Escrófulas,
Sifllis,

Reumatismo, y 
toda clase de enfermedades pro’-eniente» 
de impureza de la sangre y los hura ores. 
Nunca falla,, en sus efectos si se usa el tiem
po suficiente.
O* -vent» «a todo am Sotías» f .hrag-asri»*

EN.LA GALLE MADRID, N.” 24, 
se vende un canuaje nuevo con 
una buena pareja y guarnicione» 
nuevas con limonera para uno ó 
dos caballos. 1

SF YFJ^OE 
un mgginñco Laucieao: Dulum- 
bayan, 4. 6

CASI DE BALDE,
se vende una calesa usada y un 
caballo con arreos: Beaterío. 7 0

SE VENDE
una calesa enganchada á un mag 
nííico caballo castaño, joven; daran 
razon Cabildo, 29. 3

Sra. Massimini.

Sr. 
» 
»

»

Bertolini. 
Stehle. 
Giocci. 
Man ni 
Ziliani. 
Trive. 
Stefani.

Sra. Ziliani, 
Sr. Stefani.

Goros, etc., cw.
Director de orquesta, 

St. Guillermo Branca'

etc.

Despues del tercer acto el beneficiado 
cantará la Romanza ADIOS PARA 
SIEMPRE palabras de F. Boni, musica 
del maestro G. Branca.

Precios de Us localidades.
Palcos. . ; . .
Butacas . . .
Bancos corridos .

pfs. iO'OO
» l‘50

■n , .4 -A- • • » 0‘75Entrada general...» 0‘50
El telón se levantará á las nueve en 

punto.
NO'I'A:—No siendo posible al benefi

ciado complacer como quisiera á todos 
ios señores abonados á Butacas á un 
solo turno reservándoles sus localidades 
pone en conccimiento de ios mismos, 
que, las Butacas abonadas se hallarán 
á i a venta indistintamente en el es
tablecimiento de los señores Torrecilla 
y Gomp., desde el miércoles á las nueve 
de la mañana, hasta el viérnes á las 
doce de la misma, entregando su lo
calidad de abono, al que primero se 
presente á recogerla.

Teatro de Tondo

El hierro dializado.
Oe WYETH.

Ventajas que posée el hierro 
dializado, sobre las preparaciones 
ferruginosas ordinanas.

l .“ Es fácilmente administrado, 
la dosis siendo muy pequeña.

2 .“ No tiene gusto, ni olor úe- 
sagiadabie.

3 .® No irrita el estómago.
4 .® No aiecta ios intestinos, pro- 

oucienuo ni estreñimiento, ni 
üiariea.

5 .® No ennegrece los dientes.

Depósito en Filipinas de todas 
las prepóiadoneo ue la casa Bur- 
iongho Wuiiccine y Compañía.

ROXICA lAOJLEl^A
Escolta 14. MsO

ÛESCUSRiMIENTÛ M WJV M

«üîiî’x A b IW, APOLVO CLÉRY — MHMin lodssparhi

LIBROS DE TEXTO PARA LA

Academia preparatoria
îÆiuïi'ja.K.

COMPAÑIA DE ÓPERA ITALIANA.

TURNO PAR.
34.^ PUNCION DE ABONO 

para el domingo 13 de febrero de 1887 
á las nueve en punto de la noche.

Se pondrá en escena la ópera en cuatro 
actos, del maestro Donizetti, titulada:

LA FAVORITA

REPARTO.

SALES.—Historia general.
BjbLTHAN.—id. de España.
V ILLALBa.—Ueograha.

Librería R&mïiez y Giraudier 
 Magallanes, 1.

SE VENDE
la casa núm. 16, de la calle Nueva 
de la Limita: En ei almacén uei 
Giobo, daran razón. 7

Alfonso XI, Rey de 
Gastilla........................ Sr,

Leonora de Guzman. Sra.
Fernando.
Bald as arre,. , 
Don Gasparo, 
Inés. ...

Coros,

El

Sr,

Giocci.
Silini. 

Castelli.
» Vileimi.
» Ziliani.

Sra. de Masse.
, etc., etc.

Director de orquesta, 
Sr. Guillermo Branca.

Precios de las localidades.
Palcos............................... pfs. io‘OO
Butácas A ..... »
Bancos corridos ...»

l‘5O 
0‘75

Entraua general ...» u ou 
telón se levantará á las nueve en

0*50

Teatro de Tondo,
COMPAÑÍA DE ÓPERA ITALIANA.

FUNCION EXTRAORDINARIA 
Beneficio del Tenor 

A. bTEULE, 
para el sábado Í2oe febiero de 1887 á laR 

nueve en punto de ia noche.

punto.
NOTA:—Las localidades se expenderán 

en el establecimiento de los señores 
Torree! 1a y Comp., Ebcolta 17, el dia 
dé ¡a función desoe ¿as nueve hasta las 
ooce, y úébue las cuatn. <ie la tarde en 
aoelante en !a taquiua del Teatro.

OTRA:—Sábado 19 febrero. Beneficio 
del Caiitatodela Cciup, Sr. Manni

MANILA.

de Ramirez y GiRAtJbiia 
editores propietarios.
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