
TOLEDO 
t5 A b r i l Í 9 Í 9 . 

A ù o V . — N 6 m . ÍÍ9. 

REVISTA ILUSTRADA DE ARTE Y TURISMO 

Se p u b l i c a el 1 5 y 3 0 de eada m e s . 

D i r o c t o r - G e r e n t ® O f i c i n a s : 

S a n t i a g o C a m a r a s a . NúJaez de Arce, 12, telf. 59. 
d e c a o n - e o s . I d i 

S u s c r i p c i o n e s . 
España, un mes. . 1,00 pesetas. 
Idem, año 10,00 » 
Extranjero, año.. 15,00 » 
No se venden números sueKos. 

P a g c i s a d e l a n - t a d o s . 

A n u n c i o s . 
Una plana, al raes... . . . 75,(M pesetas. 
Media id., al m e s . . . . . . . 40,00 » 
Sexta parte de id., al mes 15,00 » 
Menos tamafio, precios convencionales. 

F>oraño , lO p o r fOO d e d e s o u e r r t o . 

S u b - d i r e c t o r en M a d r i d : A n g e l Veg-ne ( P a r d i ñ á s , 6). 

^ ^ W i i i p l i i E -
l a i l M i K i B I S a s S i i É S 

Muy agradable^ eficaz e inofensivo. 
De venta én todas las buenas Farmacias y Droguerías. 

EL DESINFESTANTE 
más antiguo de mejores 

resultados. — 
Sin rival para curar las enfermedades del ganado y plantas.—Indispensable para la 

higiene, agricultura y árboles frutales. 

Ei mejor., para combatir las enfermedades de las viñas. 

Antiséptico y medicinal con-
tri enfermedades de la piel. 

CopÉnaríl)S: taillilfl rejera 1 ta Proveedores de la Rml (Jasa. ' 

HOTEL Catalufia-rBARCELQNA'] 
TALLÍRSS DE UA RÍVIÍTA, CARRETAS, 3 Y 5. TOLEDO. 
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•••oaoooaooó••••••joaaQooaÖobQODaDoaoaoDooDaaoaoaQaoQQi DOQC 

Pildoras Riesco contra la ANEMIA 
Con su empleo se consigue la curación rápida y segura de la ANEMIA, CLOROSIS, colores pálidosi 
pobreza de sangre, debilidades, ESCROFULA, LEUCORREA. Dosis: Tres pildoras al día, una antelf 

de cada comida. ; 
Depósito general, en la del autor: G a r c i l a s o R i e s c o N i í ñ e z . — V i l l a l j l i n o (León). 

En Toledo: F a r m a c i a de S a n t o s , P l a t a , 2 3 . 
•̂DaaoDODaoDODaaoDDDDDaaaDüDaaDaDaaonDoaDDüaDDobaaDanáaaaDaüODDaaúaoDDaDDarloacQaDonoQaDaDDDooaaDaDDaDaüaDaaQQQaoQ̂  

Sucesores de fl. Jiménez 
( B A N Q U E R O S ) 

CASA F U N D A D A EN 1 8 4 0 

A v i l a : A l c á z a p , 1 0 
T o i e d o : N u e V a , 16 
A i ' éva Io :SanJuan ,21 

Esta Sociedad realiza todas las operaciones propias de los 
establecimientos bancarios. 

GA^.Í A I33EJ 
Se admiten imposiciones desde una peseta hasta diez mil 

con las mayores facilidades para ingresar y retirar fondos 
H o r a s de Ca ja : De nueve á u n a y med ia y de t r e s á se is . 

^ • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • c O Q a o o a a a i ^ 

E . R O D R I G U E I Z J 
Ptiniera casa eo aipliaciones.—Especialidad en retratos de niños. 

R e t r a t o s de exac to p a r e c i d o R O I Í B i a V E Z 

F o r m a l i d a d en los p rec ios Í R O S B Í a U E Z 

C O M E R C I O , 2 2 ( E S Q U I N A A SOLAREJO) 
^ <5r" 

•̂••••ooaaDaaoaoaooooaaDaoagooaoaoaaoaaooaaaoDaaoDoaD^ 

M ilíEi 
¿Es una máquina de escribir? 
¿Es un gramófono-y discos? 

¿Es un buen gemelo prismático? 
¿Es una buena escopeta de caza? 
¿Es una máquina'fotográfica? 
¿Es una casa pagada a plazos? 

¿Es un buen reloj repetición oro? 
, ¿Son muebles, tejidos o calzado? 

Pues todos estos artículos los puede adquirir le 
grandes facilidades para los pagos, en la Agenoi^i 

la «Sociedad Hispano-Americana>i. 

' Nueva, 4 y 6 (Tienda}} 

Máquinas dé escribir de ocasión «Smith Prein/e 
muy baratas y con facilidad de pago. " 

F á b r i c a d e v i d r i o . SALVADOR tìRAUPER 
F a b r i c a c i ó n de b o t e l l a s para l i coreá 

y jarabes . 
Frasq.ueríc para farmacia y perfuolería. Envases para frutas 
y dulces. Objetos de vidrio para laboratorios y droguerías. 

Copas, vasog, botellas para agua, varilla y tubo para 
trabajos de soplete. 

PRODUCCION DIARIA: 20.000 PIEZAS 

C A S A F U N D A D A E N 1 9 H 
FABRICA EN PATRAIX (VALENCÍJi 

TELÉFONO 1.178 

El Rápido JÜAN MONTERO 
U R D I N A R I O D E M A D R I D À T O L E -

D O Y V I C E V E R S A 

G a r c l l a s o de l a V e g a , 15.—TOLEDO 

En Madrid: San Cosme, 7, duplicado (Tienda), y 
, Pasaje de la Montera, 7 (Taller de planchado). 

El servició más rápido en su clase. Correspoiij 
les en Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena,-Vgi 
dolid, Guadalajara, Alcalá, Segovia, Avila y El Esc 
rial. Mudanzas y transportes para dentro y fuera! 
la población. 

No mudar vuestros muebles sin antes visitar e 
casa., 

N o t A í Encargos de bolsillo desde 5 0 cén t imos . 

fa i ir iantesrMzariW^ 
' s À S E B À ß T I Á N 

I 
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económicos al contado y á pagar en diez mensualidades, 
camedores, alcooas, recibimientos, camas, colchones de muelles 
y sommiers, perchas, etc. Especiales para casas de campo. 

Surtido completo en madera curvada. 

UljOS DE MANUEL GRASES, Atocha, 30, duplicado, y Clavel, 10, esquina a Infantas. 

I V I ^ X " i l i 

G r a n fábrica modelo de Aceites de orujo y Jabones puros.—Exportación- a todas partes, 
c i é l a 

Primera casa en Comestibles finos—Hombre de Palo, 7, telefono 80. 

La Sidra Ghampape LA REINA DE A8TÜRÍAS 
es la preferida de las'personas de buen gusto. 

]p(éricante' exportador: Manuel F. Miranda—GARDO (Oviedo), 
Mata todos los insectos el polvo inseGt¡oida "CAUBEF 

que.vendenlasjdroguerías, farmacias, ultramarinos,y ferreterías. 
Pedir. laS'riiarGas- de: fama mundial: LA;;M caja-fuelle, y L'ECLAIR, bote-pulverizador 

Antonia Caiibet, Sociedad Anónima.—Apartado, 522, Barcelona. 
" ' T í . • I I I . . .1 - . . . I . . . , , . , 1 !I ' ' 

F í r n n á : 

B o s c h y C . " 

M E R C E D , N U M . 1 0 

VICENTE BOSOffi, BAD ALONA, B A R C E L O N A 

COLONIAL 

G ft o c ® liait m, € si, T ̂  s , Ti ̂  0 i o ç a s . 
Depósito general: Mjayor, 18, Madrid 

GRANDES FÁBRICAS MOVIDAS A VAPOR EN PINTO 

« ^ . ^ i f t : P t i l Q - i # ] V | i a t 
charaiudo) v i f i edo " el-, 

r e f l ombpada d é la v m o s Y e a l ^ A G H : 
C A S A F U N D / t D A ENs E L AI^O D E 1 7 Ò 3 



Güido Giaretta ' 
Casa especial en bicicletas y accesorios para fìUTO-MOTO-VEL 

BICICLETAS INGLESAS (garantizadas un año contra defei 
tos de construcción). 

Modelos especiales para malos caminos, extrafuertes,, 
PESETAS 275-300-325 Y 350 

Ruedas libres.—Ultimos adelantos.—Cambios de velocidade 
Precios sin competencia. 

Inmenso surtido en accesorios de todas clases.-- Remito catálogo ilustrado á quien lo solici 

üQnite ese ybíIoü 
con «DEPO» y recobre su 

belleza perdida. 
¡ I N S T A N T Á N E O Y E F I C A Z ! 

Producto nuevo, usado por las más afamadas artistas inglesas. 
Envíe hoy 3 p e s e t a s por Giro Postal al 

D E P O C O M P . a S l A . — P l a z a de C á n o v a s . — C Ó R D O B A 
y se le remitirá un paquete privadamente 

DDDDoaoDQOQaaaaoaaDQOüoaaQDoanDODDDOaaDDaaQDQQDüanDDDOODDODOaD^^^^ 

Juan Huiz de luna 
c í o A a r - i ; © 

'hoanDODaonDooooooDQoaoDDnoDoo QnoaDaaoooDDODDDOoacmciDDDDDatr 

Jarrones, azulejos y vajillas blasonadas. 
.••aoaoBsaaDaBoaooQQOoaoooDaaa j^o I ODDOnao•••••aDoaooQ 

R e p r e s e n t a n t e en M a d r i d : ENRIQUE GUIJO, M a y o r , 80. 

iDDDaoaoDODDOoaooaoeoDOOoa 'oaaDoaDaaQQaataooaaoaoDaD oaaaaaBOsaoac 

8u hijo será un hioiiii 
bre f u e r t e m a ñ a n 
si Y. cuida al presente sú perféei 
alimentación. Es preciso que su nií 
coma para que sus extremidad^ 
guarden relación con el cuerpo; tan 
bien necesita dormir bien para 
mentar la fuerza digestiva. He agp 
por qué el problema de lá alimegpl 
ción^ es el poryenii de su niño 
qué atenderlo ante todo. El mejj 
alimento para los niños es el piejl 
de la madre; pero cuando esto no 
posible, úniéámeSñté' le reemplazS^ 

Érina iBiM.Nest| 
tan digestiva, tan p n n , tan s«iá-
taii nutritiva como la leohfl di 
madre. ^ ; • . ; . ' í 

¡MADRES! Si deseáis criar 
a vuestros hijos ¡ sanos y 
orbustofev aliméíñíárlds ton 

¡ES LO MEJOR! 
lEnfepmo^í^á^íisWiíjiago! Alimento vege ta r iano completo . ^ ; 
Si • quereis W a r viiéstras V ^ M M T I 
moleitias, alimentaros con ., Super ior a, la cap ie y Ja. l e c h e , , .fíHlllte f [ a B l i i n n i l i l 

jBncian^s 

ros con [ 



Mar tes 15 de M r i l de 1919 . REVISTA ILU8-

Se publ ica ei 15 y 3 0 de cada mes. IRADA DE ARTE 

DiietlDt Gerente: Santiagii Camaiasa . 

Oficinas: t a l l e de l i ü ü e z d e Ai te , 12, t e l é fono 59, Toledo. 

Intereses toledanos. 

P o r y p a r a T o l e d o 

E n repet idas ocas iones lo h e m o s dicho, y en 

todas lo h e m o s demos t rado , que queremos pres -

cindir en absoluto de toda labor que, aun en bene-

ficio de Toledo , t enga por b a s e , censu ra s y cam-

p a ñ a s en contra d e los suyos , aquellos que por 

su indolencia o falta de capac idad , dieran lugar a 

ellas. 

T e n e m o s o t ros m á s e levados ideales , income 

prensibles, quizás por su al tura, pa r a los m á s de 

los nues t ros , que nos mues t ran su indiferencia 

estúpidamente. 

Ven imos hac iendo una l a b o r de puro r o m a n -

ticismo, de ve rdadero patr iot ismo, cual supone 

p ropagar nues t ras bel lezas y nues t r a s tradicio-

nes. Nues t ra bella e interesante historia , no igua-

lada por la de n inguna otra ciudad. 

y con es tas c a m p a ñ a s , to ledanas por excelen-

cia, no d e b e m o s mezclar o t ras , que no dicen ni 

pueden decir bien, de nuestra c iudad. 

Hay mucho , como en todas las d e m á s , en lo 

que respec ta a detalles de su urbanidad , etc., etcé-

tera, que combatir , pero quédese pa r a la p rensa 

puramente local, dedicada a e s t a s de f ensa s . 

Hay también o t ros in tereses que defender , 

sobre s u mejoramiento y beneficio, que a és tos sí 

hemos de refer i rnos , aunque; t e n g a m o s que aludir 

a sus pe r sona j e s y personaj i l los . 

A todos ellos nos dirigimos, autor idades , cor-

porac iones y ent idades, en demanda de su interés 

pa ra el tan interesante problema de los viajes es-

peciales económicos (que ya hubo antes , de M a -

drid a ésta) , y que tan g r andes beneficios repor -

taban , no sólo materialmente, s ino moralmente , 

pues traían a nues t ros monumentos infinitos visi-

tantes , que eran o t ros tan tos admiradores . 

S a b e m o s que es tos viajes se van a establecer 

nuevamente en la línea Madr id-Talavera ; y Tole-

do no puede ser m e n o s que este pueblo de su 

provincia . 

S i allí hay quien lo mueva , quien por ello se 

desvele , noso t ros debemos hacer lo también, por-

que v a en ello no sólo neces idades de intereses, 

s ino también de amor propio. 

E s preciso, urgentemente necesar io , una ges -

fión eficaz pa ra conseguir lo , s e a como fuere. 

R a z o n e s de t ranscendencia s u m a , que no 

que remos exponer por conoc idas , n o s obl igan a 

esta labor , pa r a la que noso t ros t enemos de todo 

nues t ro modes to es fuerzo , de cuanto s o m o s . 

P o n g a n los d e m á s lo mismo, y a lgo se conse-

gui rá , porque no se n o s puede desa tender si 

que remos que n o s at iendan, si n o s p r o p o n e m o s 

consegui r lo . 

To ledo m a n d a . 
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ARie e MtStORtA 
C o r r e o n e s 

y b a l u a r t e s t o l e d a n o s . 
Dedicado a los Profesores y Alumnos 

de la Academia de Infantería. 

Antes de entrar en materia, me parece oportuno 
dar algunas definiciones a los profanos en acha-
ques de fortificación antigua, de las denominacio-
nes con que se distinguen las obras flanqueantes 
en las cortinas de cintura de una plaza fuerte me-
dioeval. 

Llámanse torres en general, a los salientes de 
planta circular o rectangular, que sobresalen por 
encima de la línea que determinan los vértices de 
los capirotes o crestas de los merlones; línea que 
recibe el nomdre de magistral. Un caso excepcio-
nal es la torre albarrana; que se destaca del recin-
to, sobre un puente o arco, sin sobresalir por en-
cima de la magistral. Ejemplos: la llamada puerta 
del Sol, la de la Almofala, la de los Abades, etc. 
Siendo el objeto de unas y otras, el de descubrir y 
batir una gran extensión de la campaña. 

Cuando las obras flanqueantes no sobresalen 
de la magistral de la cortina, se llaman torreones. 

Si éstos son de planta pentagonal, reciben el 
nombre de baluartes. 

En esto me veo precisado a apartarme de la 
autoridad del sabio General Almirante, que en su 
^Diccionario Militar», en la voz baluarte, después 
de citar varios textos, tantos nacionales como ex-
tranjeros, que lo suponen inventado por Vauban 
(lo que con fundada razón rechaza), viene a con-
cluir diciendo: que el bastión de los franceses o 
baluarte de los españoles, lo inventó el cañón; 
puesto que hasta la aparición de éste, no apareció 
aquél. 

Me permito rectificar esta afirmación de tan ii 
"ti 

ilustre autor, para apoyarme en la del no menos 1 
docto ingeniero militar D. Eduardo Mariátegui, en ^ 
sus estudios de Arquitectura. Militar de la Edad I 
Media, publicados en la revista Arte en Espa- ¡ 
ña»; quien al hablar de las fortificaciones de To- Ì 
ledo, dice que las torres avanzadas del último 1 
recinto (que lo mismo pueden ser del siglo XI, | 
como del XII), situadas, una en la Granja, cercana J 
a la puerta vieja de Bisagra, y la otra a la inme- | 
diación de la Puerta Nueva, o de Safont, a la de- | 
recha saliendo, son verdaderos baluartes de tran- | 
sición entre la fortificación antigua y- la moderna, í 
y, en efecto, así es su planta. Luego, segúii eso, -! 
el baluarte no lo inventó el cañón, ñi Micheli en 
Verona, ni los flamencos en los Países Bajos, ni 
Vauban en Francia; sino que le cabe esa honra a 
los españoles, preludiada en Toledo, y desarrolla-J 
da en la época del cañón, por el insigne ingeniero 
militar Pedro Navarro, que fué el primero en idear 
y construir el frente abaluartado, en la campaña 
de llalla, a las órdenes del Gran Capitán (1), 

Apartándonos de estas disquisiciones, volva- | 
mos la vista hacia las torres y torreones de Tole- | 
do, de planta cuadrada y redonda; veamos sus | 
ventajas e inconvenientes para la defensa, y el | 
por qué los primeros, los vemos siempre a la in- | 
mediación de las puertas y puentes, y los según- | 
dos, en el recinto, a distancia de tiro de piedra o | 
de flecha. | 

Los medios poliorcéticos empleados tanto en | 

(1) Lo que hizo Vauban en el siglo XVII, fué una raodifi- | 

cación en el frente de Pedro Navarro; trazando los flancos 

perpendiculares a las caras adyacentes, que en el de Navarro J 

lo son a la cortina; y dar mayor desarrollo al rebellín o media i 

luna. I 
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la Edad Antigua corno en la Media, fueron: para 
los aproches, la torre o bastida de madera sobre 
ruedas, revestida de pieles humedecidas; las man-
tas y manteletes; y la tortuga, que formaban los 
asaltantes en masa, poniéndose los escudos sobre 
sus cabezas; y para la demolición de los muros, el 
ariete; inmensa viga sostenida en su centro de 
gravedad por una cadena de hierro pendiente de 
un caballete, y rematada en ferrada punta roma, y 
no en vértice, para que no quedase clavada y 
fuera difícil desencajarla (1). Empleándose tam-
bién la mina de hundimiento. 

El terrible ariete batía con prefencia á los to-
rreones, porque hundidos éstos, se llevaban con-
sigo las dos cortinas adyacentes, y la brecha era 
mayor y más practicable para el asalto. Como sus 
golpes eran siempre normales a los paramentos, 
si el torreón era cilindrico, constituía una bóveda 
vertical y maciza, cuyas dovelas, lejos de separar-
se, se acuñaban cada vez más, y presentaban una 
gran resistencia á la demolición, pero si eran para-
lelepipédicos, sus caras eran pronto destruidas, lo 
mismo que los ángulos, si los golpeaban oblicua-
mente. 

Por tanto, para la acción pasiva jreunían m'u-
chas más ventajas los torreones redondos que los 
cuadrados; empero, para la activa, ocurría todo lo 
contrario. Las trayectorias de los proyectiles en 
los primeros eran divergentes, dejando entre ellas 
innumerables sectores que quedaban sin batir a 
grandes distancias, siendo sólo a las pequeñas 
eficaz el tiro; en cambio, en los rectangulares las 
trayectorias eran perpendiculares a las caras, sin 
dejar más espacios sin batir, que los sectores 
de 90° en. los ángulos; pero a estos se les propor-
cionaban tiros directos, colocando muy próximos 
a ellos, otros torreones cilindricos, o torres alba-
rranas; cómo por ejemplo, las llamadas torres dé 

la reina, a la derecha, saliendo por la puerta nue-
va de Bisagra; por la de la Almofala, que flanquea 
a las de la Puerta Nueva, y los baluartes de 
ésta y de la izquierda de la vieja de Bisagra, 
que flanquean a sus inmediatos torreones cua-
drados. 

Ei conato de todo sitiador, era apoderarse 
cuanto antes de las puertas y puentes de' la plaza, 
para por ellas hacer su entrada triunfal, y hacia 
esos accesos acumulaban todos sus ataques y 
asaltos, y por eso en ellas, era donde se acumula-
ban también las defensas, con tiros fijantes, para 
impedir la aproximación, que los proporcionaban 
mejor los torreones cuadrados, y las altas buheras 
o buhederas (1). 

He ahí la causa de ver tan sólo en la inmedia-
ción de las puertas a los torreones cuadrados. Y 
además, ofrecían éstos mayor holgura para el 
emplazamiento de las calderas, en las que se her-
vía el agua, aceite o pez, que se arrojaba a cuan-
tos asaltantes llegaban al pie del muro, con inten-
ción de escalarlo o aplicarle el ariete. 

Creo que ya he conseguido el objeto que me 
propuse al comenzar este artículo de vulgarización 
(2), para que los toledanos no vean con ese desdén 
a sus viejas murallas, que han sido el escudo con 
que sus antepasados defendieron la libertad, la 
independencia, los fueros y preeminencias, que 
tanto enaltecieron a ésta un tiempo inexpugnable 
plaza de guerra; valladares contra los invasores y 
los tiranos, custodia de nobles y altivos solares, y 
majestuosa diadema de honor de la egregia Reina 
del Tajo. 

Ya que los paisanos que albergan dentro de 
esos muros, los ven con indiferencia, que no sea 
así por parte de vosotros, doctos profesores y 
aplicados alumnos de la Academia de Infantería, 
Interesaos por esos gloriosos despojos, estudiad-
los, y vereis en ellos, no sólo girones del manto 

(1) -Los romaHÓs U dieron la figura de una cabeza de car-

nero (aries) y dé ahí le vino el nombre de ariete. 
i Aún en el asáíto de la plaza de Pavía, en pleno siglo XVI, 

emplearon los espáflóíes el ariete, que no otra casa fué la 

famosa viga. 

(1) Llámanse asi los huecos altos debajo del almenaje. 

(2) Quien desee conocer más detalles de estos antiguos 

medios de ataque y defensa de plazas, puede consultar mi 

obra de «Fortificación Arqueológica». ^ 
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imperial de una gran España, sino las evoluciones 
y progresos, desde las más remotas edades, hasta 
las de las piezas de artillería; y como se han ido 
modificando lentamente las condiciones, de las 
armas ofensivas y defensivas, de la Táctica, de 
la Poliorcética y de la Fortificación, a través de los 
tiempos. 

Es un ruego que os hace un antiguo profesor 
de esa Academia y de la General, que hoy no es 
más que un deshecho del Arma; pero que en 
medio de su ostracismo, anhela la elevación siem-
pre creciente de vuestro nivel científico-militar. 

MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO 

V I A J E i n T E R I O R 

El jarro de Talavera. 
Reproducimos muy gratlsi-

mamente, del importante diario 
'A B C», la bellísima crónica 
que un distinguido cronista, el 
el Sr. Salaverrla, ha publicado, 
refiriéndose a nuestra muy fa-
mosa industria de la cerámica 
talauerana. 

Tiene el doble atractivo para 
nosotros, de aludir en ella al 
gran artista Juan Ruiz de Luna, 
nuestro muy querido amigo, 
que le sirvió de cicerone para 
conocer este arte maravilloso, 
siendo uno más a admirarle y 
a estimarle. 

A ambos felicitamos cordial-
mente. 

El opulento Tajo rueda sus aguas, al pie de Talavera, 

prestando a la población ese aire de eternidad que los grandes 

ríos históricos imprimen en 1 s cosas de sus márgenes. El río 

pasa gimiendo bajo los puentes y busca en el valle anchuroso 

sitio donde serenarse. Una idea brota de él: continuidad. Y 

está contando a los hombres que quieran oirle, en efecto, la 

doctrina de la repetición de los actos, la vuelta de las cosas a 

su propio ritmo, como las aguas van pasando, huyendo eter-

namente para volver a pasar iguales a sí mismas. 

Decir Talavera es nombrar aquella gallarda cerámica de 

tonos vivos y dibujos enérgicos, que es una de las más since-

ras expresiones de lo español. La idea de eternidad-y de con-

tinuidad que lleva el río en sus aguas insignes puede aplicarse 

ala cerámica. Es el oficio inmemorial por excelencia, casi tan 

antiguo como el arte de fabricar armas. Y es la industria que 

menos variaciones .consiente. 

En el taller que ahora visito observo a los dibujantes cómo 

trazan sus adornos sobre la comba de las ánforas, atentos a 

reproducir el motivo ornamental del anciano modelo. Iguales 

a éstos, unos artífices en Grecia dirigían su pincel sobre pare-

cidas ánforas; y mucho antes, en la ribera dèi Nilo, otros 

hombres atentos, reconcentrados, hacían idéntico ademán con 

sus diestros pinceles... . Repetir y continuar, sin preocuparse 

del ruido histérico que traen los siglos, es hacer que las obras 

posean el valor aristocrático por excelencia: estilo. 

El amable fabricante que nos acompaña e ilustra pone ante 

nuestra vista los pormenores curiosos de la fabricación. Don 

J. Ruiz de Luna es una consumada muestra del buen indus-

trial, pero del industrial que aspira a continuar un oficio deli-

cado al qué ama, al que respeta y por el que siente un culto 

religioso. Para llegar a producir una ánfora talaverana seme-

jante a otra del siglo XVII, es preciso ser un señor, un artista 

y un hombre fervoroso. Lo demás, lingotes de hierro o paños 

de pana, puede osarse tan sólo con una energía de primer 

plano. 

Después de examinar el horno, la sala de dibujo, el taller 

de modelado y los almacenes, mis ojos se dirigen con predi-

lección a los cantarillos y jarras que sirven para el santo uso ' 

de beber (reconfortante vino o fresca agua). Cantarillos y 

jarras que dan la vida al sudoroso caminante en las posada» 

,de los caminos polvorientos, y que en las cocinas humildes 

ponen su nota de color y enriquecen la mayor pobreza con la 

fortuna más generosa, que es el arte. 

Pero hoy, ¿quedan ya de esas jarras y esos eantarillos en 

los hogares humildes? Los que quedaban se los llevaron los 

chamarileros para venderlos a los coleccionistas y diletantes. 

Los que se fabrican de nuevo se venden a las personas de 

gusto para adornar, a título de decoración, las paredes y los 

estantes de los comedores. Los hogares humildes se contentan 

con tener jarras y cántaros de burda fabricación, sin arte ni 

estilo. Una industria despreocupada vende a los pobres a bajo 

precio los utensilios de beber. Barato, burdo: ¡este es un plan 

que llamamos práctico los entusiastas de nuestra civilización! 

Son tiempos, efectivamente, en que la noción de lo prác-

tico nos amenaza con una verdadera catástrofe ideal. Desde 

que el oficio pasa a llamarse industria, y desde que el fin 

único de la industria es ganar dinero, la moral del perfecto 

fabricante nos impone sus reglas, que son: En la vida ha de 

perseguirse el negocio siempre; ganar tiempo y dinero es lo 

principal; una cosa nos es . útil por su servicio inmediato; la . 

silla sirve para sentarse, la jarra está hecha para beber y el 

traje tiene la misión de cubrirnos y abrigarnos; esto es lo 

práctico, o sea comprar, romper, renovar los utensilios; y el 
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resto son niñerías que sólo sirven para hacer perder el t iempo 

a los hombres. 

El hombre práctico hace hoy todo cuanto puede por qui-

tarle valor, substancia y cariño a su vida. Es un afán de subs-

traer el jugo a lo que le rodea, y de hacerlo todo extraño, 

cont ingente y sin arraigo personal. El mueble es una persona 

extraña, que se compró en cualquiera parte; tan extraña es la 

silla, c o m o el visitante que se sienta en ella. La ropa se rompe 

y se tira antes de que logre internarse .en nuestra intimidad. 

Ni la joja consigue penetrar en el f ondo de nuestra vida, en 

nuestro mundo personal. 

La jarra donde ponía sus 

labios sedientos el artesano 

de ayer, tenía el prestigio de 

las obras graves que han si-

do ejecutadas con amor y 

obedeciendo a seculares dis-

ciplinas Era una cosa orna-

mental y de lujo. Los dibu-

jos y los colores poseían un 

ritmo, y en el acto de beber, 

la mano acariciaba el objeto 

precioso, y los ojos y el es-

píritu recibían un suple-

mento de emoción, sobre el 

placer material de la bebida. 

Lo práctico, pues, no es el 

beber fácil y barato; no con-

siste todo en dar gusto a los 

sentidos, sino en llevar ade-

más el alma con los otros 

gustos idéales Por todo 

esto, la noción de lo prácti-

co que nos invade está dis-

minuyendo las esencias de 

la civilización, cuándo cree-

mos que la civilización se 

afana en hacernos más ricos 

y mejores. 

El adorno es una aspira-

ción aristocrática, c o m o el 

lujo, como el arte, y su uti-

lidad sólo puede ser c o m -

prendida a través de una 

previa maceración del espí-

ritu. Desdichadamente, cada 

^ía progresa- más la noción 

de lo práctico-elemental y 

todo tiende a hacer de^ 

hombre un pasajero que 

habita un gran hotel. Pasajeros somos todos, en el camino de 

la vida; pero las civilizaciones de densa estructura han procu-

rado que los viajeros se hospeden en hogares cariñosos, mien-

tras la civilización nuestra ofrece el cuarto anónimo, de mu-

nición: reglado y práctico, de un hotel colosal. ¡Hace falta 

despreciar mucho la vida para resignarse a tan miserable 

posada! 

Aparto aquí los ojos y la mente de los jarros y cantarillos 

talaveranos, y por entre las tierras en flor descendemos al 

Tajo. El rio murmura sus invariables palabras bajo los puen-

tes, c o m o una canción de 

eternidad. Cayendo sobre la 

A R U N T E S 

E n L A 5 CRiniCARIAS 
R e c o g i m i e n t o y d e v o c i ó n inspira 

la i g l e s i a d e las m o n j a s Trinitarias , 
q u e u n i e n d o la humi ldad con el decoro 
t i e n e la n o b l e s e n c i l l e z d e España. 

La misa q u e a n u a l m e n t e s e ce lebra , 
s in v a n o alarde ni m u n d a n a pompa, 
e n el a lma desp ier ta e l d o b l e anhe lo 
d e la d iv ina y d e la humana gloria . 

Y n o s m u e v e a imitar a a q u e l l o s h o m b r e s 
q u e en su rápido paso por l a t ierra, 
s in poner s u i lus ión e n el c a m i n o , 
en él sup ieron es tampar su hue l la . 

T o d o habla d e perdón y de esperanza: 
e n t o n a d o s por v o q e s f e m e n i l e s , 
t emplan su e spanto y su terror mi t igan 
los t r e m e n d o s acentos de l « D i e s irae». 

Los frai les , sobre el b l a n c o e scapular io 
os tentando la cruz azul y roja 
— q u e para p e c a d o r e s y c a u t i v o s 
s i e m p r e f u é d o b l e m e n t e redentora—, 

al a lma traen la i m a g e n v e n e r a d a 
de l p iadoso Fray Juan , c u y a sonr isa 
—iris d e l ibertad y d e r e s c a t e -
a l e g r ó las mazmorras arge l inas . 

P r e s i d e e l R e y Cató l ico , el a u g u s t o 
y d i g n o s u c e s o r de a q u e l l o s reyes 
q u e el cetro e n n o b l e c i e r o n en s u m a n o 
y la corona honraron e n s u s s i e n e s . 

El q u e también en la r e c i e n t e guerra , 
q u e f u é del m u n d o e s c á n d a l o y c a s t i g o , 
con caridad cr is t iana y e s p a ñ o l a 
red imió c o n d e n a d o s y c a u t i v o s . 

Y en el l ibro inmorta l q u e entre b l a n d o n e s 
sobre a lmohadón d e t e r c i o p e l o y a c e , 
a la s o l e m n e misa es tá presente 
no el cuerpo , s ino el a lma d e Cervantes . 

M A N U E L D E S A N D O V A L 

fértil vega, el sol se engala-

na con su pompa de ocaso 

y es otra y más viva imagen 

de lo eterno. Ante la angus-

tia de mi pobre alma contin-

gente, pequeño vuelo de 

mariposa en el infinito, el 

sol quiero entender que me 

aconseja y que dice: «Lo 

eterno y lo infinito están 

formados de soles c o m o de 

mariposas, de ríos perdura-

bles c o m o de almas brevísi-

mas. Una idea es un día. Y 

lo que interesa de los días 

no es su duración o su re -

petición, sino su belleza y 

su intensidad». 

JOSE JVl.̂  SALAVERRIA 

I N T E R E S A N T E 

Advertimos a los colabo-

radores espontáneos, que 

no p o d e m o s sostener c o -

rrespondencia sobre los tra-

bajos que nos remitan. 

Sería una labor abruma-

dora, para la que no d ispo-

nemos de tiempo. 

Tampoco devolvemos los 

originales. 

0 11 El 



54 «TOLEDO» 

O edo y su historia. 
(CONTINUACIÓN) 

0) 

Más tarde la ciudad se revuelve contra el Con-
destable D. Alvaro de Luna, y sólo la muerte del 
favorito pudo reducirla a una sólida obediencia, 
sólida por algún tiempo, porque otras agitaciones 
sucedieron a ésta, para no apaciguarse sino en el 
reinado de los Reyes Católicos. En 1477, Fernando 
e Isabel vinieron a Toledo a cumplir el voto que 
hicieron durante una guerra con Portugal, de cons-
truir, si salían vencedores, un convento de la orden 
Franciscana: así surgió esta maravilla de que tam-
bién hablaremos, San Juan de los Reyes. 

En Toledo fué, el 6 de Noviembre de 1479, 
donde la Reina Isabel parió aquella infortunada 
Juana, que fué la madre de Carlos V. Sus celos por 
un marido demasiado indiferente le costó, se dice, 
la razón; quisiera pe jor creer que pagó a tal precio 
el honor de haber dado un Carlos V a España y al 
mundo. Veremos reapatecer figura tan notable al 
ocuparnos de ios comuneros. Nos detendremos 
entonces ante el héroe poético de este levantamien-
to ocurrido antes de tiempo, pero donde se desple-
garon virtudes tales, que la libertad moderna ha 
podido ver justamente en Padilla a| primero de sus 
iniciadores: allá abajo, delante de nosotros, bajo 
aquella torre árabe de San Román, el punto más 
elevado de la ciudad, ¡remos a visitar el lugar, hoy 
desierto, donde se levantó la casa de Padilla. 

• Pero con la misma mano que quemaba la cuna 
d é l a libertad española, Carlos V levantaba ese 
alcázar gigantesco que nos oculta desde aquí todo 
el centro de Toledo, y a pesar de todos los Reyes 
que desde el Emperador y antes que él han puesto 
aquí la mano, el Alcázar de Toledo es el Alcázar 
de Carlos V. 

Con todo, los soberanos de España que a su 
título de Reyes de Castilla habían unido con gusto 
el de Reyes de Toledo, y con más gusto todavía 
volvieron a tomar el de Reyes de León, no conser-
vaban ya el otro sino en los documentos en que 
Toledo se encontraba interesado; pero casi hasta 
nuestros días, en las Cortes, los Diputados de la 
ciudad imperial han conservado su sitio aparte, y 
su Ayuntamiento ha disfrutado largo tiempo el pri-

( i ) D e la obra «Toledo et les bords du Tage» , por 
Mr. Latour.—París, i86o. 

vilegío de cubrirse ante el Rey. Poco a poco, sin 
embargo, la ciudad veía con sentimiento a sus 
Reyes alejarse de ella. 

Esto no era, ya lo hemos indicado, más que 
pasajeras infedilidades, pero por otras señales se 
podía predecir una próxima decadencia. Primero 
con los árabes perseguidos, después con los judíos 
entregados a la inquisición, la riqueza y el comer-
cio que la fecundaban, abandonaban Toledo poco 
a poco, y lo que le restaba de vida iba bien pronto " 
a retirarse de ella xon la realeza. Y esta vez no era 
ni Burgos, ni Sevilla, ni Segovia, ni Valladolid, ni 
Granada, que debían suceder a Toledo, era Ma-
drid. Esta villa, que ocupaba entonces tan reduci-
do lugar en los destinos de España, se extendía 
sin ruido alrededor de este viejo castillo, rodeado 
de bosques, donde los Reyes de Castilla les agra-
daba descansar del tedio y de las fatigas de una 
corte galante o guerrera. Felipe II, sobre todo, qu^e' 
se complacía en pasear bajo estas frescas arbole-
das, concluyó por sepultar allí la misma realeza, y 
en 1563 declaró a Madrid capital de España. 

¡Qué golpe para Toledo! Pero a falta de sus 
Reyes, le quedaba sus grandes Arzobispos, quie-
nes durante tantos siglos, habían disputado a los 
Reyes el honor de ..embellecerla. Los unos y los 
otros habían hecho de Toledo algo tan grandioso, 
que es preciso todavía a Madrid tres siglos para 
atraer hacia sí todos sus diversos esplendores. 

La grandeza siguió a la Corte. Despojada su-
cesivamente de todo lo que constituía su brillo y su 
valor, Toledo iba languideciendo, y los más gene-
rosos esfuerzos de sus Prelados, de sus habitantes 
y de sus mismos Reyes, que de vez en cuando se 
apiadaban de su abandono, no sirvieron sino de 
retardar una caída en adelante inevitable. Toledo 
se convirtió en una especie de desierto, y sus 
edificios ya inútiles, comenzaron a sentirse heri-
dos de esa muerte interior y lenta que abate el 
cuerpo humano cuando el alma ha perdidi su 
energía. Toledo llegó a tal punto de abandono,que 
en 1677, vemos aquí una, Reina desterrada. Esta 
grande capital de España estaba'convertida en un 
lugar de destierro. Más tarde, cuando la muerte de 
Carlos II originó la guerra de sucesión, el ejército 
austriaco proclamó al Archiduque en Toledo, y por-
un Decreto de 9 de Noviembre de 1710 recobra 
esta ciudad la Sede de la realeza; el ejército sigue 
el mismo camino. Pero ¿es suficiente un Decreto 
a devolver la vida perdida? En vanó Toledo posee' 
un colegio militar que ocupa aún ese admirable 
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Hospital de Cisneros que tenemos a nuestros pies, 
y que de las orillas del Tajo sube hasta el Alcázar, 
Ell vano medio siglb antes, Carlos III había reunido 
en una sola fábrica, la misma cuyo blanco muro se 
destaca a nuestra derecha, en una vasta península 
del Tajo, armeros hasta entonces dispersos en 
diversos talleres; tantos esfuerzos no han podido 
detener la obra implacable del tiempo, y Toledo 
continúa pereciendo. De doscientas mil almas, su 
población se ha quedado reducida a unas veinte 
mil, y cuando anualmente, el 19 de Agosto, la 
antigua plaza de Zocodover ve resurgir su feria, 
célebre en otro tiempo, en lugar de aquellas bellí-
simas sederías que venían a buscar de toda Espa-
ña, ¿qué se encuentra ahora? Algunas tiendas de 
juguetes o de mediocre orfebrería. 

El.ferrocarril que acaba de llamar a su puerta, 
¿despertará a la antigua ciudad dormida? 

El progreso deposita aquí mucha gente admira-
da, y la misma Toledo, a la vista de esta afluencia 
desusada, va a creer sin duda que les son devuel-
tos el movimiento y la vida. Quisiera esperar tam-
bién, pero temo que tan pronto como la locomoto-
ra, detenida un momento ante el Puente de Alcán-
tara, haya vuelto a emprender, a lo largo del Tajo» 
su carrera hacia Talavera, el silencio vuelva a 
reinar en la ciudad imperial. El mismo ruido que 
continuará produciendo en sus mismas puertas, no 
servirá quizás sino para hacer este silencio más 
melancólico; únicamente un gran número de curio, 
sos vendrán a turbar su secular reposo, y menos 
mal si lös que velan sus nobles ruinas llegan a ser 
más cuidadosos en conservarlas y defenderlas. 

* • * 

^ a s e o s por Toledo. 
n 

Desearía que esta rápida ojeada de Toledo hu . 
blese despertado en el lector el deseo de seguirme 
a través de sus calles, y de visitar conmigo lo que 
resta de sus antiguos monumentos. A cada uno de 
sus palacios, de sus conventos, a cada una de sus 
iglesias, de sus piedras, por decirlo así, va unido 
un episodio de la historia que queda resumida. 
Respirando este polvo inmortal se penetra mejor 
en el seno de las edades pasadas; todos estos capí-

(1) De la obra de M. de Latour, «Tolede et les bords du 
Tage». 

tulos son resultado de mis impresiones ordenadas 
y renovadas por estudios sinceros y profundos. 

Hemos visto que el Tajo, que rodea la ciudad 
casi por completo, no tiene más acceso a ella que 
por la parte Norte; por el Norte, pues, se entra en 
Toledo. Casi sin vacilar se llega hasta el pie de sus 
murallas, mas de pronto se la ve elevarse sobre la 
roca como vigilante centinela de su baluarte. Para 
el viajero que ha seguido el camino de Aranjuez, el 
primer edificio que anuncia la proximidad de una 
ciudad importante, es el Hospital construido extra-
muros de Toledo por el Cardenal Juan Tavera, 

, Este gran Prelado, encargado por Carlos V de 
gobernar España, durante sus correrías por Ale-
mania, concibió en 1541 eL pensamiento de tan 
vasto edificio, pero murió en 1545, y la obra con-
tinuada lentamente, no se vió terminada hasta 
1624. Es una enorme masa cuadrada, de imponen-
te aspecto, cuya fachada principal está frente a las 
ruinas romanas; al entrar, nos encontramos prime-
ro con un gran patío cortado en dos por una doble 
fila de columnas que sostienen una terraza. Esta 
avenida de columnas conduce a la capilla, cuyo 
único ornato es el sarcófago, colocado en el centro, 
del CardenaL Tavera, última obra de Berruguete^ 
quien, como el fundador, murió antes de ver ter-
minada su obra maestra. Hacía dos años que tra-
bajaba en ella, cuando en 1501, la muerte hizo caer 
el cincel de sus manos, en una sala próxima recien-
temente concluida. Las cuatro virtudes cardinales, 
en los ángulos del monumento, tienen cierto carác-
ter de elegancia que hace dudar que sean del mis-
mo genio que ha multiplicado con tan severos bajo 
relieves los flancos del mausoleo, Carlos V, ante la 
pregunta que el Cardenal le dirigió, le permitió 
hacerse enterrar en la Catedral, enfrente del Car-
denal Mendoza; pero no aprovechó el permiso 
obtenido, y prefirió una sencilla losa en la capilla 
de su Hospital. ¿Fué esto org'ullo, o modestia? 

Al salir del Hospital se sigue una alameda y 
volvemos a tomar el camino que termina por una 
pendiente bastante pintoresca en la Puerta del 
Sol. 

Por una puerta árabe penetra el viajero en To-
ledo, y desde el primei paso nos encontrrmos ya 
con un testimonio de esta mezcla singular, obra de 
las conquistas sucesivas. Esta pueita, de un carác-
ter original y que nos recordaba otra de la Alham-
bra, puede remontarse al siglo duodécimo, pero 
aquí, como en Granada, y por todas partes, sobre 
el monumento árabe ha dejado su huella el genio 
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cristiano; en él vemos una escena esculpida en 
bajo relieve, destinada a perpetuar un acto de se-
vera justicia del santo Rey Fernando. 

(Continuará). 
F. CACERES PLA 

(Traductor). 

Odi paia Di ì'oilioilla Moma". 
Papele tas referci j tes a Toledo o cafaíógaciói) 
de lo ioguirido reíacionado coi) Tfjebussen) 

eijíazado a Toledo. 

Los números precedidos de * son facilitados 
por el fecundo y prolijo cronista de Orgaz, y labo-
rioso y diligente médico de Toledo, D. Juan Mo-
raleda y Esteban. 

Aunque algunos asientos parecen los mismos, 
se debe a que en nuestro trabajo no solamente ha 
de inventariarse cada artículo thebussiano, sino 
que también se han de indicar todos los periódi-
cos o papeles que insertaron el mismo escrito, 
«labor—según frase de un conocidísimo autor— 
que sobrepuja por su minuciosidad a la que Char-
les de Lovenjoul consagró a Balzac». 

.El número 9 está hecho sin datos a la vista. 
1. Noticias. Aniversario. [Juan Moraleda y Es-

teban].—Bella gacetilla conmemorando el primer 
aniversario del ilustre polígrafo, correcto hablista, 
noble caballero de Santiago y sabio Doctor The-
bussem («El Castellano», Toledo 12 Febrero 1919). 

2. Locos toledanos (X. X. [Doctor Thebus-
sem]). (Toledo, Gasa del Nuncio a 31 de Junio 
de 1876).—Programa de las fiestas que en el ani-
versario del nacimiento del señor don Quijote de 
la Mancha y en honor de Miguel de Cervantes 
Saavedra han de celebrarse el día 31 de Setiembre 
de 1876, por los discretos moradores de la Casa 
del Nuncio de la imperial ciudad de Toledo (Se-
gunda Ración de Artículos por el Doctor Thebus-
sem; Madrid mes de Febrero de MDCCCXCIV 
años; ps. 398 a 404). 

3. Carta-prólogo (Doctor Thebussem), (Medi-
na Sidonia y Enero 22 de 1911).—Origen de la 
frase noche toledana. (Paremiología Toledana; 
Juan Moraleda y Esteban; Toledo día 20 de Fe-
brero de 1911; ps. I y II). 

4. Advertencia del editor (José Amosa [Doc-
tor Thebussem?]) (Medina Sidonia Junio de 1911). 

En la nota de los periódicos, revistas, almanaques 
y anuarios donde se insertaron por primera vez 
anónimas o con diversas firmas, los trabajos de 
nuestro autor, incluye a TOLEDO (Toledo) entre 
los periódicos de otros puntos de España y del 
extranjero. (Catálogo Thebussiano por D. J. A. 
[Juan Amosa, Doctor Thebussem?]; Medina Sido-
nia 1911; ps. 7 a 12). 

* Se refiere a la revista dirigida en Toledo por 
D.José María Ovejero en 1889-1 .° de Abril a 15 
de Diciembre—. 

En el núm. IH, del día 1.° de Mayo, el Bachiller 
Escalonilla (D. Jerónimo Gallardo y de Font) remi-
tió una carta al Doctor Thebussem preguntándole 
el origen y razón de varias frases y dichos. Titu-
lábase la sección en que apareció la carta, «Rebus-
cos», y se publicó en el número y fecha a;ntedi-
chos. 

• No fueron contestadas las preguntas hechas 
por el Sr. Gallardo; sin duda no llegó la revista en 
que se le hacían aquéllas a las manos del Sr. Pardo 
de Figueroa. 

5. Biobibliografía thebussiana [Un Thebus-
sianista].—Súplica de datos para la mayor exacti-
tud en la confección de aquel trabajo. («Castilla», 
Toledo 10 Diciembre 1918). 

6. Celebridades Españolas Contemporáneas. 
Doctor Thebussem (Andrés Ruiz Cobos).—Estu-
dio crítico-biográfico de ese entusiasta adorador 
de Cervantes. Edición ilustrada con el retrato y un 
autógrafo del biografiado; Madrid: Librería de 
Fernando Fé; Carrera de San Jerónimo, núm. 2; 
1890. En 8.®, con 48 páginas y cubierta (de papel 
blanco) y portadas estampadas a dos tintas (negra 
y encarnada). Establecimiento tipográfico de Ri-
cardo Fé; Calle del Olmo, núm. 4; 1890. En este 
folleto se copian la sátira que Thebussem hace de 
todos los cervantófilos en «Locos Toledanos» (2); 
la carta de D. José de Castro y Serrano al Doctor, 
con la que acompañaba un par'de alpargatas como 
obsequio; la carta del señor D. Joaquín Compañel 
regalando a Thebussem los objetos que ea ella se 
expresan; la carta de invitación y el menú del ban-
quete con que el sefior D. Juan de Tassis obsequia 
al Cartero honorario de España, y la respuesta 
aceptatoria de éste. 

(Continuará.) 

^ ENRIQUE DE LA RIVA. 
(Un Thebussianista). 

Madrid, 1919. 



G r s t l l e - t ^ s 
FÁBRI.CA MODELO, creadora de las mejores clases conocidas en España y de las sin rivales y patentadas 

HITZ-TEA y T E N N I S , ú n i c a s e n el m u n d o . B E L 8 U É NAVARRO Y C . ^ f u n d a d o r e s p r o p i e t a r i o s 
P á b r i c a y O f i c i n a s : C a r r e t e r a d e l G a l l e g o , 2 4 9 . — Z a r a g o z a . 

PRUEBE USTED 
s Es la verdadera y única medicación contra su 

N E U R A S T E N I A ' 
A G O T A M I E N T O 

Reconstituyente de actividad extraordinaria. 
Es sumamente agradtible (preparado con zumo de cere-

zas), y, sin ser amargo, aumenta e! apetito. Tomar.el J a r a -
Ije B i o h é es someterse a una cciedicación completa para regeaerar rápidameote al organismo de todo 
desgaste. Venta ett todas las Farmacias . Madrid: Gayoso y Centros Farmacéuticos de España. 

Pídase l i teratura importánteral • 

L a b o r a t o r i o B e s e a n s a í l i j o . -SANTIAGO 
xir antibaciiar: BQNALD 

d e T h i o c ó l o i n a v o - v a d i o i f o s t o - g l i c é r i c o , 

Combate-las enfermedades de pecho. Tubercufo-
sis incipientes, catarros bronco.iieurnónicos,^ laringo-
faríngeos, infecciones gripales, palúdicas, etc. 

P r e c i o de l f r a s c o : 5 p e s e t a s . 

De venta en todas lás farmacias y en la del autor, 
Núflez de Arce, 17.—Madrid. 

fiGanttiea vírilis BONfllD 
Ppliglicero fosfatada BONALD—Medica-

mento antineurasíénico y, reconstituyente. To-
ib^ óscd , muscu la r y 

^nervioso y íléva a la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo. 

Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de vino de Acanthea, 5 pesetas. 

ñomam B i L B ñ i n n s 

L a I n s t i t i i c i ó n G e r v e r a 
miim-m 

1 Electricidad, Mecánica-, Agricultur*, (Química?, Arquitectur«, Co,tntrucci6B, ¡age-.-
SïiÂMRltriiiïï^^^ ítrf •• 

Ari j l i t ec tw^á tu tnnbs dé' lás ántenoréé èfôeciatidâdM en 
liviiENiERo ^odo mundo 

Ä ö ^ t r l f 
^̂  ^ ^ - i N S T f T ü t í l O Ñ Ü E ^ V E R A , VALE V A L E N C I A ( E S P A N A ) 
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R e s e r v a d o 
para el 

^eatráciÓG espaool 
GONGESIONARIO EXGL USI VO 

JOSE MA/^mm 
V: S E: V I L : -

i x i i n e r S L ± e s 

" ' P U R G A N T È S 

D E P U R A T I V A S 

A Ñ T I B I L I O S A S 

A N t i H E R P É T I C ; 

PROPIETARIOS: Viuda e TiijOS dé j: Chává^feDÍREGCIOÑ Y OFíICINAS: 
.. LEALTAD/ 12.--MADRID . : 

Conservas 

T r e v i j a n o 

Las mejores 
N del 

mundo. 

d é l a s r e v i s t á s M E t í o y G Á S t í L L Á 
• , ; y talleres propios, tipográficos y de encüadérriarióííf eH^toledo. 


