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ta, 423.
Ramírez: Muerte de Tabaré, 495.
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Vega, 519.
Suñol y Mélida: Monumento á Colón, 

114.
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isla de Cuba, 484.— Episodio de la ba
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Torre nueva de Zaragoza, 264.
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Torre del clavero en Salamanca,^ 445.
Túnica y espadas de Boabdil, 526.
Unceta: La caballería de Bailén, 20.
Una calle de Elche, 69.
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Un partido de pelota, 223.
Un idilio, 268.
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Vista de la Puerta del Sol, 31.
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Vista del Teatro de la Opera de París, 83.
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Rico, 85.
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— Madrid literario, 164. — Fórmulas 
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je nocturno, 328.—El pobre Martínez, 
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Barrantes (Pedro): En el natalicio de 
un niño, 75.
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Bello (Andrés): La oración por todos, 

152.
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Besteiro (T.): Goethe, 317.
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Barco (Juan): Canalejas, 266.
Barrios (S. M.): La fiesta de la Vir

gen, 278.
Bernard (Claudio): Calor animal, 301.— 
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dad, 388.
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Coplas, 527.—Loca de amor, 575.

Barco (Manuel): Los progresos de la fo
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Bustillos (J. M.): Poesía, 497.
Castelar (Emilio): Un humanista revo

lucionario, 9,19.—Historia de un amor, 
398.
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novas, 74.—¡Qué bueno es Dios!,362.— 
Humoradas, 481.

Colorado (Vicente): Lo que dicen los li- 
• bros, 11.—A un espejo, 167.—Beatriz 

descrita por Dante, 194.—Vidas para
lelas, 298.—¡Piii piii!..., 314.—Dante 
presiente la muerte de Beatriz, 376.

Cortón (Antonio): Nuestros periodis- 
. tas, 35.
Cadenas (José Juan): Noche de bodas, 

38.—El público de los conciertos, 94.— 
Horas tranquilas, 128.— Remember, 
224. — De verbena, 257.—Menuden
cias, 296.—Concierto á voces solas, 308. 
—Amorcitos, 322.—Nieve, 329.—Des
aliento, 340.—Locuras, 368.—La niña 
rubia, 401.

Chesté (Conde de): El ruiseñor y el 
cuco, 46.

Castelo (Eusebio): Arrepentimiento, 46. 
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380. —El número dos, 437. — El credo 
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533.—La mejor jugada, 566.
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Curros Enríquez: ¡Ay!..., 207.
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bras. 351.
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nyson, 475.
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dad, 530.
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co, 46.
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101, 118, 137, 176, 188, 202.
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GÓMEZ (J. C.): Cedro y Palma, 113.
González Serrano (Urbano): Carlos 

Marx, 181.—Paradojas, 267.—Marga
rita, 302.—Lo real y lo ideal, 469.

Gaviño (J.): Siempre vencido, 209.
GuY DE Maupassant: Cocó, 328.—El co

llar de brillantes. 375.—Un loco. 413. 
—En él vagón, 485.—El niño, 521.— 
Sobre las nubos,'545.—Dolor tardío, 22.

Guerrero ( Teodoro): Impresiones y 
cantares, 329.

Guerra (Anselmo): Psicologías, 377, 
431, 470.—Cómo discurren los niños, 
387.

Gutiérrez Nájera (M.): To be, 497.
Gayangos (Pascual): Él Quijote en In

glaterra, 523.
Gaspar (Enrique): El rebaño y los pas

tores, 557.
H.: La sala de Colombia, 551.
Hervilly: El sitio de París, 351.
Hugues de Roux: El ciego, 388.
Yesares (R.): Los derechos del produc

tor, 185.
J. G. M.: Crónica, 301, 314, 326, 338, 

350, 361, 374, 386, 397, 409, 421, 434, 
446, 458, 469, 481, 493, 505, 517, 529, 
541, 553, 566, 578, 590.

Lavoissier: Cómo se hizo la descompo
sición del aire, 38.

Lafargue: El cochero de punto, 50.
Labra (Rafael M.): El maestro Rafael, 

111. — Estudios de economía social, 
142.—D. Calixto Bernal, 146.

Lazming: La samaritana, 116.
Larrubiera (Alejandro): Bala perdida, 

200. — Al final de la orgía, 547.—An
gel redentor, 568.—Mi Nochebuena, 
590.

Lamartine: Lo pasado, 305.—Cristóbal, 
Colón, 394, 404, 415, 428, 440, 452, 467, 
476, 486, 500.

Luceño (J.): Marina, 320.—Acuérdate de 
mí, 371.—Las gaviotas, 404.

Labadie: Torneo de Soberanos, 404.
López de Ayala (Baltasar): Seguidillas, 

413.
Loja (G.): Estrenos, 440.
Lalana (M. F.): Nupcias, 499.—¿Para 

qué sirve la Academia?, 518. — Los 
mundos marchan, 570.

LóPEZ Alvarez (A.): Présentimiento, 
568.

Madrazo (Pedro): La rendición de Bre
da, 3, 9.—La Cena, 152.—El frontón 
del Sr. Trilles, 233, — Una carta, 290.

Montel: Descubrimiento maravilloso, 8.
Malatesta: Centenario de Colón, 27,43,

■65, 66, 113,125,134,159, 171,195, 207, 
221, 232, 255, 284, 296, 308, 320, 332, 
340, 357, 368, 380, 392, 402, 415, 427, 
437, 451, 464.

Muñoz Ribera (Luis): Nulla est reden- 
tio, 30.

Miranda (C.): Cartas intimas, 48. — So
netos, 142.

Menault: Peces y cetáceos, 70.
Mirón : Sonetos, 77.
Morrén: La nutrición de las plantas, 

107.
Muro (Rómulo) : Gotas de cera, 159.
M. P. V.: El marqués de Cerralbo, 171.
Moreno de la Tejera (M.): Recuerdos 

de América, 173.—La Arapiles en Ve
nezuela, 225.—Adiós á Venezuela, 357.

Moya. (Miguel): Labra, 230.—El Arpa, 
409..

Menéndez y.Pelayo (Marcelino): Núñez 
de Arce, 242.

Montalbán (A.): Cantar gitano, 249.— 
Luto, 293.

Mosso (A.): El cerebro, 291.—La emi
gración de las aves, 475.

Malot.(Héctor): Noche azar-osa, 293.
Monselet: La primera criada, 338.—El 

capitán Monistrol, 511. .
Musset (A.): Lucía, 346.
Macías (Ricardo): Mercando, 356.
Millás (M.): A un tuerto, 389.
Moleschott: El régimen, 410. — Higie

ne, 524.
Martínez (R.) : Isabel la Católica, 450. 
Monti: Sonetos, 518.
Madrid (C.): La onda negra. 560.
Núñez de Arce (Gaspar): Historia de 

mi vecino, 281.
Obligado (Rafael) : La flor del seibo, 267. 
Órts-Ramos (T.): ¡Arte!, 332.
Ovidio: Dos elegías, 352.
Oscar: Vancouver, 451.
Palacio (Manuel del): Idealismo, 3.— 

La tradición, 554.
P. P. Gil: Merengue, 3. — Monólogo de 

una veleta, 38.—El Clown, 426.
Palacio (Eduardo): ¡Cazadores..., ar!, 30.
PÉREZ DE LA Manga’ (M.): El triunfo del 

guerrillero, 104. — Naufragios, 173.— 
Atomos, 209, 573. -7- Amor y ciencia, 
219. — Vida y materia, 260.— Poesía, 
327.—Justicia, 486.—Después del Cen
tenario, 542.

Pardo (Luis): Colores y colorines, 224.— 
Caso de conciencia, 352.

Pizarroso (A.): Gitanescos, 402.
Padilla (M.): La mariposa, 407.
Pichardo (M. G.): El mundo de las mu

ñecas, 462.—Serenata, 566.
PÉREZ Villamil (Manuel): La Exposi

ción histórico-europea, 505.—Las man
chas del sol. 553.

P0MB0 (Rafael): Mi amor, 533.
Palomero (A.): Camino de la dicha, 575.
Querol (Vicente): Ausente, 6.—Colón, 

316.—Éa fiesta de Venus, 494.
Quirós DE LOS Ríos (J.): Canto á Roma, 

328.
Redacción (La): A la prensa y al público 

de España y América, 1.
Reparaz (G.): Exposición universal de 

Chicago, 63.—Política nacional, 77.— 
Lecturas geográficas, 89.—La cuestión 
del día, 98.—La despoblación de Fran
cia. 161.—Las ciudades de los Estados 
Unidos. 269.

Rapela (Evaristo): D. Francisco Rome
ro Robledo, 87.— D. Ezequiel Ordó
ñez, 254.—D. Antonio Ramos Calde
rón, 578.

Rada y Delgado (Juan dé Dios de la): 
Monedas arábigas españolas, 123.

Ramírez (J.): Recuerdo, 188.—Reflexio
nes, 261.—Percheleras, 311.—La lan
gosta, 353.

Reina (Manuel): A Nuñez de Arce, 249.— 
Nuñez de Arce, 269.

Romea (J.): Soneto, 274.—Roma moder
na, 308.—Do§ años después, 395.

Ros DE Olano (A.): Contradicciones, 284.
Rodríguez de Tió (Lola): A mi patria, 

290.—Contemplación, 410.
R. M.: Monumento en el cementerio de 

Colón de la Habana, 344.
Ribera (J.): Ceremonias fúnebres de los 

moros españoles: 376.
R1CHEPIN (J.): Rataplán,'392.
Rubén Darío: Sonetitos, 401.—A Colón, 

422.— Sinfonía en gris mayor, 435.— 
Las rosas andinas, 482.—La risa, 517.

Ricard (J.): La última voluntad,'414.
RiVAS Frade (F.): Estrofas, 547.
Sánchez Pérez (Antonio): Crónica, 1, 9, 

17, 25, 33. 41, 49, 61. 73, 85, 97, 110, 
122, 133, 145, 158, 169. 182. 193, 205, 
218, 230, 242, 254, 266, 278, 290.

Salcedo (Doctor): El arbolado público, 
14.—La química de la vida, 499.

Sañudo Autrán (Pedro): El jetiíe de 
Egipto, 22. — Huelva marítima, 51.— 
Granada en el Centenario, 436. — Ex
posición histérico-americana, 547, 559, 
585.

Sánchez Díaz (R.): Monólogo, 99.—Tris
teza, 142, 260, 510.—Rima, 353.

Soldevilla (Fernando): Sagasta, 113. 
Siles (José): La vida artística, 173, 195, 

298. — El ruiseñor de invierno, 427.— 
Bellezas viejas, 511.— Exposición in
ternacional de Bellas Artes, 522, 534, 
548, 558, 567.

S. M.: Nuestra Señora de la Almude-’ 
na, 539.

Sarmiento (F.): El último metafísico, 
188..-^Los que se divierten, 260.

Sancho (F.): A una mujer, 202.—-Fin de 
siglo, 232.—A un cristal, 299.—Mani
fiesto, 341.—Cantares, 436. — El estu
dio de Taberner, 493.—Madrigal, 523. 
—Esplín, 574.—Sinceridad, 580.

Sepúlveda (Enrique): ¿Dónde está el idi
lio?, 236.

Saint-Victor (Paul): La momia, 268.— 
Diana, 386.—Meleagro, 512.

S1L1Ó (Evaristo): La vida, 436.
Sepúlveda (Ricardo): Los españoles del 

tiempo de Felipe IV, 446.
Serrano (M.): Él rey D. Sebastián en 

Guadalupe, 463.
Torrecilla (Doctor): Lo que hay en una 

gota de agua, 59.
Trani (A.): Trinitarias, 125. — Perchele

ras, 1-61.
Toro y Saldaña (Fernando): Certamen 

literario, 214.—La prensa de Puerto 
Rico, 579. — D. Miguel Villanueva, 
590.

TouRGUENEFF (Ivan):- La codorniz, 350. 
Toda (Eduardo): El té, 377.
Torromé: Calderón y Shakespeare, 596.
U. B.: El sueño, 315. — Lola Rodríguez 

de Tió, 351.
Undurraga (E.): El triunfo de Colón, 

559.
Valmar (Marqués de): Mi rejuiblica, 22. 
Villegas (Eduardo): Insomnio, 35.—So

neto, 226.—A mis lectores, 437.—Inter 
nos, 524.

Valera (Juan): El duque de Rivas, 41, 
49, 62, 75, 86, 98, 110, 122, 134, 146, 
158,' 169, 182, 194, 206, 219, 231.

Vega-Rey (L.): El invierno, 89, 99.—La 
higiene en Cuba, 178.—Modas de pri
mavera, 209. — Grandes problemas, 
225.

Valdés: Salmo XIH, 137.
Villar y Macías (M.): Colón en Sala

manca, 161.
V. C. M.: Sellés, 197.—Salmerón, 209.—- 

Ricardo Sepúlveda, 458.
Víctor Hugo: A mi padre, 303.—El via

je. 339.—Entusiasmo, 381.—Poesías, 
397, 506, 578.

Vela,iwe (J.): La fuga, 341.
.Verñe (Julio): Frritt-Flace: 421.
Villegas (Francisco F.): La debacle, 

506. —La estrella de los salones, 541. 
—Mariana, 593.

V1LL0CH (F.): Desde Asturias, 560.
Zahonero (José): El arjia de piedra, 27, 

33. — Pedro y Juan, 364. — El poema 
de un beso, 529.—Telón rápido, 554.—; 
El general tío Vivo, 580.

Zenea. (Juan Clemente): Noche tempes
tuosa, 68.—El retrato, 281.—A Fide
lia, 393.

*** Innovación ferroviaria, 94. — El ca
dete Rodríguez, 99.—Dinamita á domi
cilio, 118.—Notable manifiesto, 128.— 
Juan de la Qósa, 137.—Manuel Elza- 
buru, 149.—j^évQz do Soto, 200. — IJoe- 
tor D. Rafael Núñez, 212.—Miguel A. 
Caro, 214.—D. Pedro de Madrazo, 218, 
El duque de Fernán Núñez, 233!—Co
lombianos ilustres, 237. — D. Enrique 
Sepúlveda, 249.—Congreso pedagógi
co, 257. — Unión hispano-americana, 

.260. — Cofrmnicaeión notable, 298.—
Historia de la carabela, 363.—Centro 
gallego de Montevideo, 500.
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Á LA PRENSA Y AL PÚBLICO
DE ESPAÑA Y AMÉRICA

No tan sólo como un deber de cortesía, sino 
por espontánea manifestación de nuestros senti
mientos, enviamos un afectuoso y cordial saludo 
á toda la prensa de España y América, entre la 
cual venimos á ocupar el modesto lugar que nos 
corresponde.

Si el entusiasmo y los 
buenos deseos que nos han 
animado á emprender esta 
publicación no nos engañan, 
creemos que el público ha de 
reconocer con nosotros que 
esta Ilustración de España y 
América ha de ser única en 
su género, tanto por la ori
ginalidad de sus trabajos co
mo por los procedimientos 
artísticos que vamos á utili
zar en su composición, no 
usados con éxito satisfacto
rio hasta ahora en periódi
cos de esta índole.

Aunque á costa de gran
des sacrificios, nos propone
mos hacer de nuestra Ilus
tración un álbum artístico 
de inapreciable mérito, re
uniendo en sus páginas, y 
en trabajos hechos ad hoc^ 
cuanto de notable encierran 
las cinco partes del mundo, 
tanto en vistas de lugares, 
paisajes y poblaciones en ge
neral, como en la represen
tación de tipos y costumbres 
locales y característicos, re
tratos de hombres célebres, 
copias de cuadros y escultu
ras de todos los tiempos y 
de todos los países, repro
ducción de seculares monu
mentos, sin olvidar aquellas 
actualidades que llamen la 
atención pública, y que por 
su importancia sean dignas 
de perpetuarse; para ello, 
como ya dijimos antes, con
tamos con un procedimien
to completamente nuevo y 
últimamente perfecionado: 
la fotolipia ó «fotografía inal
terable», que toma los obje
tos tales y como ellos son, 
sin que el lápiz del dibujan
te ni el buril del grabador, 
más ó menos hábiles, alteren la realidad, ya
por torpeza de la mano ó por su individual ca
pricho.

Enguanto al texto, las páginas de la Ilustra
ción de España Y América serán como el resu
men del movimiento intelectual de estos países; 
los adelantos de las ciencias, los progresos de 
la industria y las interesantes narraciones de 
viajes á todos los puntos de la tierra, serán des
critos por personas de autoridad y competencia 

reconocidas; en la sección literaria daremos no
velas, cuentos, poesías, artículos de crítica y de 
bellas artes, de los principales autores naciona
les y extranjeros, que honrarán con su colabo
ración las columnas de nuestro periódico; en la 
parte amena incluiremos la vida del spori, caza, 
pesca, teatros, carreras de caballos y otros es
pectáculos y distracciones públicas.

UN ANO MÁS...

ALEGORÍA DE AÑO NUEVO Y LOS MESES

¡Un ano más!...No mires con desvelo
1 a carrera veloz del tiempo alado:
que un ano más en la virtud pasado,
un paso es más que te aur ixima al cielo.
Llora, si, con amargo desconsuelo
(pues bastante jamás lo habrás llorado!
el ano que al morir te haya dejado

de alguna falta el interior recelo..
que el tiempo que bien obres no ea perdí*

en el eterno edén que hay prometido
ai alma justa que en su Dios confía.

z4ya-la..

pues los anos de paz, hermana mía, [do¡ 
que en la santa virtud habrás vivido 
se convierten en siglos de alegría

Tales son nuestros propósitos, los cuales he
mos de realizar, ensanchándolos y mejorándolos 
siempre, pues de antiguo sabemos, y la experien
cia nos lo ha enseñado también, que el público 
sabe distinguir lo bueno de lo mediano, y sólo 
dispensa sus favores á todas aquellas empresas 
que, con su laboriosidad y perseverancia, procu
ran corresponder á la confianza que en ellas de
posita.—Vale.

La Redacción.

CRÓNICA

Los religiosos que, al encontrarse por los 
claustros de su convento, se saludan con aquellas 
frases tan repetidas : dMorir habemos», « Ya lo sa
bemos)), no hacen sino plagiar lúgubremente lo 
que en el siglo nos decimos, aunque de un modo 
menos triste, los simples mortales cuando cele
bramos una cualquiera de esas numerosas fies

tas con que, para más mor
tificamos, hemos llenado 
nuestros almanaques. To
das esas festividades que, de 
común acuerdo, solemniza
mos casi siempre comiendo 
y bebiendo más de lo acos
tumbrado y acaso también 
más de lo conveniente, nós 
recuerdan que tenemos un 
año más...... , ó mirándolo 
desde otro punto de vista, 
un año menos..... Un año 
más, un año menos, es igual; 
el resultado es siempre el 
mismo: un año más de los 
que van alejándonos de la 
cuna; un año menos de los 
que van acercándonos al se
pulcro. El recuerdo, como 
se ve, es el de los monjes 
aludidos, sólo que se nos 
presenta más alegremente 
aliñado.

Pero aun entre esas fies
tas consagradas por la_ cos
tumbre, y que la tradición 
ha conservado y conservará 
todavía mucho tiempo; en
tre esas fiestas que alegra
mos con un mayor consumo 
de los artículos de comer, 
beber y arder, las hay de va
rias clases..... locales, pro
vinciales, nacionales; urba
nas y rústicas, religiosas y 
civiles, mercantiles y_ agrí
colas; ninguna tiene, sin em
bargo, la universalidad que 
distingue (dentro del mundo 
cristiano, por supuesto) á la 
fiesta de Nochebuena.

*

Inútil, completamente in
útil el empeño de pensar en 
otra cosa durante la última 
semana del año; la política 
y la literatura, las ciencias y 
las artes, el comercio y la 
industria, todo cede y des
aparece todo, ante la indis
cutible soberanía del besu
go, y el pavo y los mazapa
nes de Toledo. Pudo hablar
se en la semana anterior de 
los proyectos de Cánovas 
del Castillo; de las discre
pancias de Silvela; de las ge
nialidades de Romero Ro

bledo; acaso también se pudo conceder los ho
nores de la discusión á los rumores de alianzas 
ofensivas y defensivas de Sagasta con los amigos 
de Castelar, y viceversa, de Castelar con los ami
gos de Sagasta; se concedió acaso atención ex- 
cesiva á las oscilaciones de la Bolsa y á la subida 
de los cambios; se controvertieron por grandes 
hacendistas principios económicos más ó menos 
desautorizados con ocasión de nuestros tratados 
de comercio; y se dijo algo, y aun mucho, sobre 
la baja del papel y sobre la escasez de oro, y 
sobre la abundancia de billetes (que no echo
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de ver), y sobre las probabilidades de la guerra 
europea; mucho se comentaban también los 
acontecimientos del Brasil y la crisis de la Re
pública Argentina.... ;y en los círculos literarios 
se esperaba con ansiedad el estreno de Thermi
dor; pero llegó el día 24 de Diciembre, se echó 
encima lo que podríamos llamar la tregua del 
turrón, y durante siete días, lo menos, porque 
suele prolongarse, ya no hay Cánovas ni Sagas
ta que valgan, ya no nos acordamos de Rey ni 
de Roque.... ; el capón de Bayona, el jamón de 
York, ó de Westfalia, el turrón de Jijona, las 
cascas de Valencia, las granadas de Murcia....  
lo invaden todo, Jo avasallan todo, lo absorben 
todo; sin que dejen sitio ni tiempo para nada, 
como no sea para consagrar algún recuerdo al 
premio gordo, que casi nunca toca á nadie.

Pero ¿qué felicidad es completa.^ ¡¡Ayü ,
¿Ni qué cielo azul se mira, . 
sin el crespón de unanube?

como dijo Zapata, el nunca bien ponderado 
autor de La Capilla de Lanuza. Ese cuadro de ani
mación y de regocijo; de ríos de champagne y 
montañas de jaleas; de cenas alegres y misas de 
gallo ruidosas, tiene también sus sombras, sus 
puntos negros, como dijo, en ocasión solemne— 
y hace ya muchos años—un político español, que 
era entonces monárquico y que es ahora repu
blicano, á diferencia de otros que eran republi
canos y son monárquicos hoy, y yo no sé lo 
que serán mañana: ni me importa... que si otra 
cosa dijera mentiría. Pues, como digo—y séame 
perdonada esta digresión,—la sombra del cua
dro, ó si Ucls. lo prefieren, el reverso de la me
dalla, son los aguinaldos que, en lo que á Madrid 
respecta, han llegado á ser una verdadera plaga. 
Los pedigüeños de aguinaldos son innumera
bles, y son además obstinados y perseverantes 
como ellos solos. ¡Mal año para los mendigos 
de profesión!

Ya el celebérrimo D. Leandro Fernández de 
Moratín—en cuya época no pedirían aguinaldos 
muchas colectividades que hoy los piden, por 
que nos empeñamos en ser un país de pordiose
ros;—ya el delicado inarco Celenio, de gloriosa 
recordación, llamó al mes de Diciembre tiempo 
de presentes y aguinaldos, y decía de este mismo 
mes:

«Para el que ha de recibir, 
el nrás alegre del año; 
para el que da, tiempo triste, 
mes azaroso é infausto; 
tanto, que muchos quisieran 
echarlo del Calendario.»

Si el autor de El Si de las Niñas y de El Café 
levantase ahora la cabeza y viese que esto de los' 
aguinaldos se ha, convertido en un saqueo es
candaloso é insoportable, no se contentaría,, de 
seguro, con llamar infausto y azaroso al mes 
de Diciembre.

Pero con esas sombras y todo, el cuadro re
sulta animado, lleno de vida y de colores, de 
movimiento y de algazara,....; tiene los colores y 
las notas de que habló el poeta.

La comida y la bebida, con ser lo principal, 
resultan lo accesorio. Lo principal son las com
parsas que recorren las calles-entonando con vo
ces aguardentosas villancicos alegres, y acom
pañándolos con zambombas y panderetas; lo 
principal es la bandada de chiquillos astrosos y 
desarrapados que atruenan los oídos de los ha
bitantes pacíficos con el toque incesante de tam
bores; lo principal es, en la casa aristocrática, el 
brindis del célebre orador; la improvisación, 
abundante en ripios, del poeta famoso; lo prin
cipal es, en la mesa de la cocina, los dicharachos 
que el pinche dirige á sus compañeros al trase
gar una copa de peleón, ó los requiebros q.ue el 
lacayo dice al oído de la niñera, dándole al pro
pio tiempo un pellizco .que le deja acardenalado 
el brazo para muchos días; lo principal, en la 
casa del burgués bien acomodado, es el naci
miento que han arreglado sus hijos ayudados en 
la tarea por los chiquillos todos de la vecin
dad.....; nada falta allí, ni el río formado con 
pedacitos de cristal, ni la estrella de hoja de la
ta que guía á los reyes magos al portal de Be
lén, ni los pastorcillos que bailan para festejar 
la venida del Mesías..... ;y como dice Bretón:

«¡Por vida de Melisendra!
lo mejor de la función, 
se me olvidaba la con
sabida sopa de almendra.»

Desde los tiempos de Bretón las cosas han 
variado mucho; pero todavía, todavía, en las fa

milias de nuestra clase media, suelen ser lo me
jor de la función el besugo fresco y la consabida 
sopa de almendra.

A. Sánchez Pérez.

ESPAÑA AETÍSTISA T MOSUMENTAE

Con el fin de que nuestros lectores conozcan 
algunas de las ilustraciones que el notable escri
tor y critico en Artes, D. Pedro de Madrazo, hace 
para la celebrada obra cuyo título va á la cabe
za de estas líneas, publicamos á continuación el 
artículo La Rendición de Breda, recomendándoles 
al mismo tiempo vean el anuncio de condicio
nes de publicación que insertamos en la cuarta 
plana de la cubierta.

LA RENDICIÓN DE BREDA
YULGARMENTE «L.AS LANZAS»

Era la plaza de Breda, en los Países Bajos, 
uno de los más firmes baluartes de la indepen
dencia holandesa á la sazón en que, corriendo 
el primer año del reinado de Felipe IV, expiraba 
una larga tregua entre España y la república de 
las diez y siete Provincias Unidas. Recibidas con 
desdén las proposiciones que el archiduque Al
berto hizo á los Estados generales de la repúbli
ca para que volvieran á su obediencia, fué me
nester por una y otra parte prepararse á la lucha. 
Los holandeses se confederaron con el rey de 
Dinamarca, y, por manejos de Richelieu, obtu
vieron de Francia é Inglaterra considerables so
corros en dinero; y de Madrid se enviaron órde
nes á los generales de Flandes para que empren
dieran con vigor la campaña. Para España venía 
á ser una sola la guerra que sus generales sos
tenían á uno y otro lado del Rhin.

Sobresalía entre éstos el marqués Ambrosio 
Spínola, que, además de otras importantes con
quistas, llevó á cabo la de la fuerte plaza de Ju- 
liers; y éste recibió un día de Felipe IV el siguien
te lacónico y memorable mandato: Marqués de 
Spinola, tomad á Breda. Y Spínola emprendió sin 
vacilar el sitio de aquella, al parecer, inexpugna
ble plaza. Este sitio fué casi tan famoso como él 
de Ostende, y Breda se rindió á los diez meses 
de cerco. El gobernador, Justino de Nassau, es
trechado por todas partes, se vió precisado á 
entregaría el día 5 de Julio de 1620,—según el 
escritor alemán Carl Justi, el 5 de Junio de 1625. 
—La guarnición, cabalgando el gobernador á su 
frente, evacuó la plaza por la puerta de Herzo- 
genbusch, y se dirigió hacia el cuartel general 
del Barón de Balançon, donde los aguardaba 
Spínola á caballo, rodeado de príñcipes, nobles 
y capitanes.

Para pintar Velázquez su cuadro, escogió el 
momento en que, habiendo echado todos pie á 
tierra, el gobernador holandés hace entrega de 
las llaves de la plaza al marqués de Spínola. El 
general Justino de Nassau está representado en 
postura reverente y como si fuera á doblar la ro
dilla. Revela su postura sumisa, según elegante- 
mente expresa el citado Justi, que se presenta en 
la dolorosa ceremonia atormentada el alma con 
el recuerdo de los seres queridos á quienes deja 
sumidos en la tristeza, mientras que el general 
vencedor ciñe resplandeciente corona.

Descubre Spínola en la mirada y en el gesto 
—añade con propiedad el crítico alemán—toda 
la atracción de su caballerosa elegancia, su natu
ral y no afectado brío, y su italiana sagacidad y 
finura (i). Al observar, en efecto, esta escena, y 
al ver la superioridad no depresiva con que Spí
nola pone la mano en el hombro de Justino al 
recibir de él las llaves, se vienen involuntaria
mente á la memoria las palabras que Calderón 
atribuye á ambos personajes : '

JusT. Aquestas las llaves son
de la fuerza, y libremente 
hago protesta en tus manos 
que no hay temor que me fuerce 
á entregaría, pues tuviera 
por menos dolor la muerte.

Spín. Justino, yo las recibo, 
y conozco que valiente 
sois: que el valor del vencido 
hace famoso al que vence.

Ambos caudillos están descubiertos y con el 
sombrero en la mano.

(l) /n jBtií:^ iin(¿ Ges¿us tiegi eme t^erse/tmeizung' vorne^mer 
Eteganz, naíür¿¿e^er Guimiiíñigkeií un(¿ iíatieniee/ier JF'emkeií. 
Diego Velázquez und sein Jahrhundert, von Carl Justi, tomo I, 
página 362.

Los personajes que acompañan al general de 
Felipe IV son: el príncipe Wolfgang de Neuburg 
D. Gonzalo de Córdoba, el conde de Salazar el 
conde Enrique de Berghe y dos príncipes sajo
nes; adenaás figuran en su comitiva otros famo
sos paladines, uno flamenco y otro español. El 
personaje que vemos á la izquierda de Spínola 
de frente calva, es el príncipe Wolfgang; el que 
está detrás del mismo Spínola, con arnbas ma
nos apoyadas en un bastón, es el intrépido Alber
to Arenberg, Barón deBalançon, que, mandando 
los reitres flamencos, perdió una pierna en uno 
de los asaltos de la plaza. Hombre de ánimo he
roico é indómito, al sufrir este grave percance 
aun tuvo humor para sostener con D. Fadrique 
Bazán su diálogo en el siguiente.tono:
D. Fadr. ¿Qué fué, marqués?
Balan. ¿Ha visto useñoría

por ahí ciento y cincuenta 
diablos, que llevan una pierna á cuenta? 
Pues esto fué, no es nada: 
una pierna no más de una volada.
¿Qué piensan estos perros luteranos? 
¿Piernas me quitan, y me dejan manos? (i)

(Se eonetíúrá.)

IDEALISMO

Por ti he vuelto á vivir. ¡Cuando creía 
Del amor y la fe tumba mi pecho, 
A tu amor ideal lo juzgo estrecho, 
Pues lo llena tu imagen noche y día!

No sé si mi cariño me extravía;
No sé si para amar tengo derecho; 
Sé que estoy con mirarte satisfecho, 
Y sólo en sueños te supongo mía. ’ 

Avaro de ese bien, deja le guarde 
Con toda la pureza que atesora, 
Ya que para ladrón nací cobarde:

¡Baste á mi dicha la que siento ahora, 
Al verme entre las brumas de la tarde 
Gozando las caricias de la aurora!

Manuel dél Palacio.

MERENGUE

Así le apodaban sus amigos los granujillas, 
porque tenía un corazón sensible y bondadoso.

En sus momentos de ternura, muy frecuentes 
en él, daba hasta la camisa; pero como en ocasio
nes solía no tenerla, daba en cambio cuantas co
lillas y céntimos venían á sus manos.

Merengue no tenía otro nombre que su apodo, 
ni más hogar queda calle, y por única familia los 
transeúntes, dé los que recibía limosnas ó pesco
zones, según eran los méritos que hacía ó el hu
mor de las personas con quienes tropezaba.

La noche del 5 de Enero, hace de esto algunos 
años, fué memorable para Merengue.

Había ido á esperar á los Reyes con unos cuan
tos babiecas, de los que se rió y burló grande
mente. ■

A la una de la madrugada, con un frío de mil 
demonios y sin más capital que ana pieza de cin
co céntimos, se encontró solo en Recoletos, sin 
saber dónde iría á pasar la noche.

Afortunadamente el lugar en que se hallaba 
le trajo á la memoria que cerca del Hipódromo 
construían á la sazón un magnífico hotel, de cuya 
obra era guarda el señor Pepe, hombre ya viejo 
y muy amigo suyo, el cual no le había negado 
nunca, en las horas de aflicción, un pedazo de pan 
con que engañar el hambre, un rincón donde dor
mir y fuego para calentar el aterido cuerpo. ■ '

Allá se dirigió con paso tranquilo, seguro de 
su alojamiento, silbando con mucho arte una can
ción popular y husmeando á derecha é izquierda 
por lo que pudiera ocurrir.

Ya á la mitad del camino, se detuvo sorpren
dido frente á una casa de vecindad, en cuyo piso 
bajo, y entre la reja de hierro que cubría el vano 
de la ventana, vió un objeto, en el que se reflejaba 
con vivos destellos la luz de un farol inmediato.

Merengue se echó la gorra atrás, se rascó la 
barba y exclamó varias veces en diferentes 
tonos:

— ¡Córcholis!.... ¡Córcholis!.... ¡Recórcholis!.... 
¿Qué será eso que reluce? .

Se acercó de puntillas, se asió á las barras, se 
elevó de un brinco y pronto tuvo entre sus manos

(1) Calderón.—jS¿ Siíiú Se SreSa.—Jornada 1.% esc. xvii.
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ESPAÑA Y AMÉRICA

un par de botitas de raso blanco con diminutos 
botones esféricos de nácar.

—¡Toma!—exclamó.—¡Si son las botas de un pi
tuso que las ha puesto al aire libre para que le 
echen alguna cosa los Reyes Mag'os!

¡Y qué bonito era aquel par de botas!
¡Tenia puntillas de encaje, borlas y cordones 

de seda, punteras al pespunte, taconcitos dorados 
y suelas nuevas y limpias!

Merengue, que era un Voltaire sin saberlo, se 
conmovió ante aquella infantil confianza en lo ig
norado, y metiendo la diestra en el bolsillo del 
pantalón, sacó la pieza de cinco céntimos, la de
positó en una de las botas y se encaramó de nue
vo en la reja con objeto de colocarías otra vez 
en su sitio.

Absorto en esta tarea, y cuando ya iba á ulti
maría, sintió que le asían brutalmente del pescue
zo, arreándole un par de cachetes de padre y muy 
señor mío.

—¡Granuja! ¡Ladrón! ¡Pillete!
Era la pareja de orden público, que le cogía 

in/raganti, con las piernas al aire y las botitas 
en la mano.

—Yo no soy un ladrón,—prorrumpió Merengue 
con dignidad y orgullo.

AUSENTE
Ya promediado el curso de mi vida, 

y cuando en lontananza 
se hunde el pálido sol de la esperanza, 
hacia la edad perdida, 
pláceme sólo que la mente vuelva,, 
cual vuelve el ave en el otoño al nido 
que dejó, ingrata, en africana selva. 
Ella vuelve....yo no. Patria distante 
con la que siempre enternecido sueño, 
como guarda el amante 
la imagen fiel de su adorado dueño, 
yo de tu imagen propia 
guardo en el pecho la imborrable copia. 
Y á ti, como el exceso 
el de su afán enamorado calma, 
sellando en ella prolongado beso, 
te doy también los besos de mi alma.

Desde estas mustias y áridas colinas 
mirando hacia el Oriente, 
finjome ver tus costas blanquecinas, 
tu alegre campo y cielo transparente. 
De las volcadas urnas de tus ríos 
huye el caudal sonoro 
por los bosques umbríos 
de naranjos en flor con frutos de oro; 
de tus jardines sube 
incesante el aroma de tus flores, 
como de incienso la sagrada nube 
del fuego del altar de los amores; 
bajan de tus montañas,

duran como una amante despedida; 
tiernas memorias bellas 
sois con que engaño mi dolor presente, 
forjándome con ellas 
la imagen santa de mi patria ausente.

¡Cuántas veces á solas, 
junto al hogar, las noches del invierno, 
ciudad que arrullan las mugientes olas, 
con el conjuro tierno, 
yo del cariño filial te evoco; 
y alucinado ó loco, 
fíngeme la memoria 
que por tus calles silenciosas entro, 
y á todas partes donde voy encuentro 
hojas dispersas de mi humilde historia!

Viejo portal de la temida escuela 
de mi niñez, en cuyo fondo oscuro 
aun mi alma al flaco preceptor recela; 
plaza de nuestros juegos; tosco muro 
del caserón en donde 
la fantasma del cuento me figuro 
que aun de noche se esconde; 
iglesia adonde, niño, 
fui á extasiarme en las luces y en las flores, 
mancebo, fui á las citas de cariño, 
y, hombre, á implorar consuelo á mis dolores; 
aulas donde al concurso 
explicaban las ciencias sus secretos, 
mientras que yo las páginas del curso 
llenaba de sonetos; 
cuarto de mis lecturas.

GAZA DEL TIGRE DE BENGALA

Pero en vano explicó sus buenos propósitos 
Que, por lo generosos, fueron menos creídos to
davía; la pareja, implacable como la ley que re
presentaba, se atuvo á los hechos, y después de 
tomar nota de las señas de la casa y embolsarse 
el cuerpo del delito para proceder al sumario de 
la causa, le llevaron á la prevenciót7, dando á Me
rengue, con algún que otro puntapié, esta conso
ladora profecía:

—¡Ya tienes cárcel para rato!
P. P. Gil.

UNA POESÍA

Hace próximamente un año que murió en Valen
cia, su ciudad natal, uno de los más grandes poetas 
españoles de este siglo: Vicente Wenceslao Querol. ,

Su nombre ha metido poco ruido en el mundo y 
en la prensa; porque la modestia de Querol, no sólo 
le apartó de la vida pública, sino que, consagrado á 
sus ocupaciones domésticas, muy rara vez se dedi
có á las letras.

Querol es griego en la forma y cristiana su ins
piración; es el poeta de más sentimiento y de ma
yor ternura de todos los contemporáneos; de él se 
conserva un volumen de versos titulado ‘í^imcis, 
que prologó el insigne autor de El Escándalo don 
Pedro Antonio de Alarcón, muerto también en es
tos últimos meses.

La siguiente poesía no forma parte de aquel 
tomo, y nos apresuramos á publicaría, seguros de 
que nuestros lectores han de agradecérnoslo muy 
de veras:

conversando entre sí con rumor leve, 
el arroyo perdido entre las cañas 
y el viento que las mueve; . 
posan en tus riberas 
olvidadas del vuelo, . 
las raudas golondrinas pasajeras; 
copian tus lagos el azul del cielo; 
te dora el sol con lumbres de topacio, 
y, á cada flor que brota de tu suelo, 
se abre una estrella en tu anchuroso espacio.

Valle escondido en la montaña umbrosa, 
llano cubierto con la mies dorada, 
pradera deleitosa, 
tarde apacible y soledad callada; 
frondosos olivares, 
palmas que el viento halagador cimbrea, 
campanario lejano de la aldea, 
vela perdida en los azules mares; 
faldas dél monte oscuras, 
cimas del rayo de la tarde rojas, 
chozas de las llanuras 
cuyos umbrales él parral sombrea, 
lluvia que baña las nacientes hojas, 
brisa que las orea;
cipreses de la ermita, 
altar lleno de luces y de aroma, 
gradas de piedra de la cruz bendita, 
torre del moro en la redonda loma; 
remanso del molinó, ,, 
ánades blancos en las verdes charcas, 
playas del mar dormido y cristalino, 
redes colgadas de las viejas barcas; 
largo surco entreabierto 
por la mojada tierra, 
negros frutales del antiguo huerto 
y alta pared con hiedra que lo cierra; 
canción de amor en el materno idioma 
por el sendero cuando el alba asoma, 
claras noches de estrellas, 
luna del mar nacida, 
crepúsculos rojizos cuyas huellas

casa natal, deshabitada y vieja; 
calle de las nocturnas aventuras, 
cuando rondaba la entornada reja; 
alamedas del río 
donde vagué soñando á mi albedrío; 
fuentes que al paso hablábanme contentas; 
arcos ojivos del umbral del templo; 
torres.de nuestros padres; duro ejemplo 
dé las' férreas edades turbulentas, 
y ■ora iñudos testigos 
de cúantq fúé y ha muerto; 
hogar de mis amigos 
siempre á mi planta.conocida abierto; 
vosotros sois el venturoso nido 
donde el que siente un corazón que ama, 
vive exento del miedo y del reproche; . 
mientras que el nuevo hogar en que hoy resido» 
es para mí como la estéril rama 
donde el ave al pasar duerme una noche.

Yo pido sólo á Dios que el primer rayo 
de luz que vi bajo el paterno techó, 
sea el que alumbre mi postrer desmayo; 
qué en tornó de mi lecho 
callada vele, al acabar mi vida, 
la amistad de la infancia con estrecho 
lazo su mano por mi mano asida; 
que entre rotos sollozos comprimidos 
bañen mi faz con lágrimas y besos 
tantos deudos queridos 
que son mi sangre y hueso de mis huesos,, 
que de mi vida al apagado germen 
caiga en la fosa pobre y siempre abierta 
donde de antiguo mis mayores duermen, 
y que al pasar mi espíritu la puerta 
de ese oscuro destino 
ante el que tiembla la esperanza incierta, 
encuentre señalándome el camino, 
la dulce sombra de mi hermana muerta.

Vicente W. Querol.-
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DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO

EPISODIO NOVELESCO
El Jefe de Seguridad, Mr. Thenier, se hallaba 

sumamente agitado. En menos de un mes se ha
bían cometido en la capital ocho asesinatos, y su 
autor, pues las circunstancias del delito probaban 
que siempre era uno mismo, había burlado siem
pre la vigilancia y la persecución de la policía. 
¡Esto era ya demasiado!

El crimen de la víspera, una mujer de vida 
alegre degollada, y á la que además habían roba
do cincuenta mil pesetas en dinero y alhajas, aca
bó con la paciencia de Mr. Thenier: en el momen
to en que más enfurecido estaba, apareció en la 
habitación el secretario con una tarjeta en la 
mano.

—Este caballero—dijo—insiste en ver á usted; 
asegura que es muy probable que pueda darle 
noticia del crimen cometido ayer noche.

—Que pase—exclamó vivamente Mr. Thenier.
De allí á poco apareció en el despacho un 

hombre modestamente vestido, ya entrado en 
años, y cuya fisonomía ingenua y bondadosa pa
recía velada por una sombra de tristeza.

—¿Puede Ud. darme alguna noticia acerca del 
crinien de ayer? - le preguntó el Jefe de Seguri
dad, después de los saludos de costumbre.

—Así lo espero; todo depende de una operación 
no muy fácil, pero tampoco imposible.

—Hable Ud., por favor; se lo ruego.
—Existe un procedimiento científico por el cual 

se puede obtener el retrato de un asesino._ Como 
usted sabrá, en los fenómenos de la visión los 
objetos que miramos dejan sus imágenes en la 
retina hasta que otros nuevos vienen á susti
tuirlos; únicamente las últimas imágenes que 
recibimos al morir persisten después de nuestra 
muerte; por tanto, si una persona asesinada ha 
mirado una sola vez al autor de tal delito, la 
imagen de éste queda impresa en la retina de la 
víctima, de donde debemos reproduciría. En el 
caso presente.....

De pronto el Jefe de Seguridad le interrumpió 
para preguntarle:

—¿No se llama Ud. Federico Buscal?
—Sí, señor.
—¿Qué edad tiene Ud.?
—Cincuenta y tres años.
—Entonces, ¿será pariente de Ud. otro Federi

co Buscal, de veintitrés años de edad, que en el 
año anterior fué condenado por estafa de 20.000 
pesetas?

Las mejillas del visitante enrojecieron súbi
tamente.

—Mi hijo..—murmuró Mr. Buscal haciendo un 
supremo esfuerzo.

—¿Qué ha sido de él?
—Hace quince meses que ni su madre ni yo te

nemos noticias suyas; ese hijo es nuestro tormen
to y nuestra desgracia; nos ha deshonrado, y aca
bará por matamos de pesadumbre.

Hubo un largo silencio: al fin, Mr. Thenier su
surró compadecido:

—Perdóneme Ud., caballero, que haya renova
do sus penas; no he podido contener ese recuer
do, que la semejanza de sus nombres ha desperta
do en mi memoria. Puede Ud. continuar cuando 
guste.

El infeliz, después de secarse las lágimas que 
se habían agolpado á sus ojos, prosiguió:

—Como decía á Ud., en el crimen de anoche la 
víctima fué herida de frente, según las descrip
ciones que hace la prensa; así, pues, debió de 
ver, y ver bien, á su asesino, y por tanto, la ima
gen del criminal debe de hallarse forzosamente 
en la retina del cadáver: no hay, pues, más que 
sacarla de allí.

—¿Y cómo?
—Fotográficamente: yo soy fotógrafo y he estu

diado minuciosamente este asunto, del que me va
naglorio ser.su inventor. No hace mucho hice un 
experimento definitivo en los ojos de un cadáver 
cuyo retrato me Encargaron; el éxito que obtuve 
fué admirable, caballero; de la retina del difunto 
saqué el retrato del médico que le había asistido 
en los últimos instantes y á quien yo no he cono
cido jamás.

El buen hombre se había ido animando al refe
rir el resultado de sus esfuerzos, y en sus ojos 
brillaba un rayo de legítimo orgullo.

—¿Y qué desea Ud. de mí?—preguntó Mr. The
nier, dominado por aquel acento de profunda con
vicción.

—Que me autorice para hacer el mismo experi
mento en el cadáver de la infeliz que fue ayer 
asesinada. Si triunfo, como creo, mi mujer y yo 
alcanzaremos un poco de gloria y dinero con que 
consolar nuestras desdichas; y si no consigo 
nada.....  ¡Bah! Ya estamos habituados á la adver
sidad. ¿Qué importa un desencanto más? Por su 
parte nada creo que arriesgue, y en cambio es 
muy posible que se descubra por este medio al 
criminal desconocido.

—Conformes—dijo Mr. Thenier; —vaya usted 
mañana á las diez al depósito de cadáveres con 
sus instrumentos de trabajo, que yo también es
taré allí á la misma hora.

Allí se hallaron, en efecto; y después de las 
operaciones primeras, Federico Buscal, en la cá
mara oscura, dentro de la cual se encerró él solo, 
observaba con ansiedad los resultados que iba 
obteniendo de la prueba.

Allí estaba el cristal, en el baño de plata, don
de lo había colocado con infinitas precauciones: 
¿desarrollaría?.... El experimentador, inclinado 
hacia adelante, seguía siempre observando.

Si las circunstancias del delito eran las referi
das por la prensa; si antes de morir, la víctima 
vió la cara á su asesino, el retrato del criminal 
debería ya de encontrarse allí, bajo aquella capa 
de gelatina que se iba lentamente disolviendo. El 
operador permaneció inmóvil, con la garganta 
oprimida y el corazón palpitante, hasta que, por 
último, se irguió, sosteniendo el cristal por los 
bordes; dirigióse al momento al único rayo de luz 
que por una rendija penetraba en la cámara os
cura, interpuso la placa de cristal para que ésta 
se iluminase, abrió de par en par los ojos, miró, 
y..... un grito ronco, ahogado, se escapó de su 
garganta:

—¡Mi hijo!.... . .
El cristal cayó al suelo y se hizo mil pedazos.
Pocos minutos después, Federico Buscal salió 

de la cámara oscura, y ai ver lo pálido que esta
ba, el Jefe de Segurid'ad comprendió que el buen 
señor no había obtenido en sus experimentos el 
resultado apetecido.

—¿No hay nada?
—Nada.
—Repita Ud. la prueba, si quiere.
—Imposible; al querer reducir la opacidad de 

la córnea, mis reactivos han quemado la retina 
del ojo.

—¿Y el otro?
- También se había destruido antes.

Al día siguiente, Mr. Thenier, en su despacho, 
leyendo un periódico, dió con la siguiente noticia:

«Esta mañana á primera hora, en la calle de 
tal, número tantos, á instancias de los porteros, á 
quienes habían alarmado las emanaciones deleté
reas que salían de la habitación ocupada por mon
sieur Buscal y su esposa, una pareja de vigilantes 
forzó la puerta y encontraron los cadáveres de los 
dos cónyuges tendidos en el lecho. Un brasero, 
encendido todavía, testificó por sí solo, el medio 
de que ambos se habían valido para suicidarse. Se 
atribuye á la miseria tan triste determinación.»

—¡Estos inventores son todos lo mismo!—pensó 
el Jefe de Seguridad encogiéndose de hombros.— 
Tienen más vanidad que ciencia. Sin embargo, en 
esta ocasión he sido yo más imbécil que todos 
ellos juntos, pues llegué á tomar en serio su ma
ravilloso descubrimiento.

José Montet.

NUESTRAS ILUSTRACIONES
La Ilustración España y América, no sólo tiene buenos pro

pósitos, sino que también sabe unir los hechos á las palabras. 
En su artículo programa ofrece representar por medio de la 
fototipia todos aquellos acontecimientos de actualidad que lla
men la atención pública, y al efecto, en su primer número tiene 
el honor de ofrecer á sus lectores tres cuadros, que se refieren á 
la vida del ilustre marino genovés Cristóbal Colón y á su famo
so descubrimiento de América.

Nada más oportuno que este asunto. En el próximo 3 de 
Agosto de 1892 van á cumplir cuatrocientos años que ese genio 
excepcional salió del puerto de Palos de Moguer con direcciónal 
nuevo mundo.

Europa y América, y España más principalmente, se dis
ponen á celebrar con festejos, exposiciones, certámenes y toda 
clase de espectáculos, el cuarto centenario de tan memorable 
suceso, sin igual en la historia humana; y nuestro periódico, 
entusiasta por las glorias patrias, y atendiendo á uno de sus 
fines, que es estrechar los lazos fraternales de la nación española 
con los pueblos hispano-americanos, dará lugar preferente á 
este asunto, reproduciendo los personajes y episodios más sa
lientes que con él se relacionen; de 'tal modo, que vengamos 
á ser la Crónica iincírada del Cenienaric más original, más com
pleta y más variada de cuantas se publiquen.

Para ello empezamos hoy reproduciendo el retrato del in
trépido Colón, copia del cuadro existente en la Biblioteca Na
cional de Madrid, y que en la opinión de eminentes artistas ar
queólogos es obra de aquel tiempo, y por tanto auténtico y el 
más veraz de todos los retratos que de Cristóbal Colón se han 
dado hasta aquí á la estampa.

La parte borrosa de algunos contornos no es defecto de la 
reproducción ni de la tinta, sino del cuadro original mismo, 
tanto por la manera de su ejecución como por la influencia del 
tiempo y las vicisitudes por que ha pasado.

Nada hay de extraordinario en la opinión sustentada por los 
artistas arqueólogos que afirman que dicho retrato es el solo 
auténtico de todos los conocidos, pues hay que tener en cuenta 
que Cristóbal Colón viqo á España antes de que se hiciese cé
lebre por su arriesgada y feliz empresa, y que desde entonces 
perteneció á nuestra patria, donde vino á morir á los setenta 
años de edad.

El segundo cuadro representa uno de los más culminantes 
episodios de su vida, y que decidió de hecho la expedición tan
tas veces fracasada.

Desde que Colón llegó con su hijo á Santa María de la 
Rábida, hasta que en Octubre de 1492 realizó sus sueños, 
pasó indecibles angustias pretendiendo recursos, sometiendo 
su proyecto á personas ignorantes, y sufriendo mil crueles al
ternativa':. Cuando ya descorazonado se disponía á abando
nar á España para ir á ceder á otra nación lo que ésta, Por 

tuga!, Génova y Venecia habían desdeñado, su entusiasta ami
go y protector el Padre Fray Juan Pérez de Marchena, que por 
medio de carta le había recomendado á la Corte años atrás, se 
decidió á visitar personalmente á los Reyes; y al oir la Reina 
los elevados y nobles conceptos del Padre Marchena, tal admi
ración y entusiasmo logró este último infundir en el alma de 
su soberana, que Isabel la Católica, ante la falta de recursos de 
la Corte y del país, prorrumpió en un generoso arranque:

—¡Yo venderé mis joyas!
Este asunto admirable, digno de una epopeya, es el que el 

Sr. Muñoz Degraín ha representado con la maestría que él sabe 
haccrlo en el cuadro á que aludimos.

En el tercero, el malogrado é inspirado artista,.,Sr. Balaca 
reproduce con singular animación y vida el momento del em
barque para América. En primer término se halla Cristóbal Co
lón despidiéndose de su amigo y protector el Padre Marchena, 
á los cuales rodean grupos de marineros y soldados, que en 
conmovedoras escenas de despedida abrazan y besan á sus mu
jeres é hijos, en tanto que allá á lo lejos, escalonadas, se ven 
las tres carabelas, la Pinia, la Piiña y la Sania Maria, hacia 
donde se dirigen multitud de barcos ocupados por los intré
pidos navegantes.

En nuestros números sucesivos iremos dando otros retratos 
y otras escenas no menos interesantes, debidas al talento de 
nuestros primeros artistas, pintores y escultores.

Caza del tigre de Bengala.—El grabado que publicamos 
con el título anterior es una muestra de los que daremos en la 
sección de caza.

En otros números describiremos las muchísimas peripecias 
y preparativos que supone la caza de fiera tan sagaz.

Charros de la provincia de Zamora.—Entre la multitud 
de trajes tan característicos como bellos de las provincias de 
España, descuellan principalmente los clásicos y tradicionales 
charros de las de Salamanca y Zamora. Más que toda descrip
ción, vale en estas cosas la imagen del objeto mismo. Sin em
bargo, para aquellos de nuestros lectores que no estén muy al 
corriente de ciertos detalles, referiremos brevemente las pren
das que visten esa hermosa pareja que publicamos.

La CHARRA.—Es muy semejante á la de la provincia de Sa
lamanca: esta última usa el pelo en forma de rizos, en tanto que 
la de Zamora se le recoge atrás en forma de rodete; pero una y 
otra adornan su cabeza con horquillas de plata. De sus orejas 
cuelgan largos pendientes, llamados portugueses, por ser quizá 
oriundos de este país, y al cuello ciñen collares de aljófar y 
granos de oro. El pañuelo que ciñe al cuerpo es de seda, muy 
rameado ó adiamada, y el fnandii está bordado con lentejuelas 
y abalorios. El manteo es y se llama Se vue¿ia Se /ano, adorna
do con franja de terciopelo listado, lo mismo que el jubón; y^ 
por último, la media es blanca y bordada, en forma de tiras ha
cia el tobillo; y el zapato, que por su figura recuerda el de los 
chinos, es de paño con puntera de charol.

El charro.—Cubre su cabeza, primero con un pañuelo de 
seda, sobre el cual se cala un sombrero de fieltro adornado con 
borla, y cuya ancha ala está sostenida por un aro de madera 
embutido en el paño. Su camisa, llámanla en la tierra ca/nison 
Se SesSiiaSos, por estar hechas las complicadas labores y cala
dos de la pechera por el procedimiento del deshile, que consis
te en ir sacando de la tela uno á uno los hilos necesarios para 
que resulte el dibujo: es un trabajo de muchísima paciencia: el 
camisón se abrocha al cuello con un botón de oro, que denomi- 
man Se caóeza Se ¿urco. La chaquetilla es de paño negro fino,, 
con vueltas de terciopelo labrado y botones de plata. El chale
co, cuadrado, es todo él del mismo género y dibujo que las an
teriores vueltas, y le adornan dos hileras de botones de plata. 
La faja, de lana rameada, distingue á los charros de la provin
cia de Zamora de sus vecinos los salmantinos, los cuales, en vez 
de faja, usan cinto de cuero ó nieSia vaca. El calzón es estrecho 
y ajustado, con aiza/ón, y está cerrado en las corvas con los in
dispensables botones de plata. Las medias son negrasy caladas, 
con ligas de pasamanería que rematan en borlas de seda. Los 
zapatos son de cuero.

Si el lector ha tenido ante sus ojos la fototipia al propio- 
tiempo que ha leído la anterior descripción, se habrá formado 
una idea muy exacta de lo que son los charros de la provincia 
de Zamora.

Cicerone.

JEROGLÍFICO

(La soinción en ei fiúmero /róximo.}
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