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G> «ÍT;̂  V I D R I E R A S ARTÍSTICAS MOSAICOS Y E I E C I A f O S 
Para iglesias, oratorios, edificios públicos y casas particulares. 

PASEO DE LA CASTELLANA, 6 4 - - M A D R I D 
Fábricas en Madrid, San Sebastián j París. 
NOTA.—Con samo gusto remitiremos n quien lo solicite, 

nuestros Álbums, Bocetos e inmejorables referencias. 
Contamos con todos los elementos para hacer a üd. una 

obra verdaderamente artística. 

P H I J O S ^ I TR A TT ^ A L A M A I V C A 
Grandes Fábricas modelo de abonos químicos y primeras materias. 

A l a M I D O N E S 
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SEf^VICI05 DE LA C O M P A j ^ l A TF^A5ATLANTICA 
L I N E A D E CUBA-MEJICO.—Servic io m e n s u a l sal iendo de Bi lbao e l 16, de S a n t a n d e r e l 19, de G i j ó n el 20, de Coruna 

el 21 p a r a H a b a n a , Veracruz y Tampico. Sa l idas de V e r a c r u z el 16 y de Habana e l 20 de c a d a mes , para Coruña, 
Gijón y S a n t a n d e r . 

L I N E A A PUERTO BICO, CÜBA, V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O . - S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a 
e l d i a 10, de Valenc ia el 11, de Màlaga el JB y de Cádiz el 15, para L a s Pa lmas , Santa Cruz de Tener i f e , S a n t a Cruz de l a 
Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra , Puer to Cabel lo , Curaçao, Sabanil la , Co lón y x>or el Canal de P a n a m á para 
Guayaqui l , Callao, Moliendo, Arica, Iquique , Anfcofagastíl y Valpara i so . 

L I N E A A FILIPINAS- Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON.—Siete e x p e d i c i o n e s al año sa l i endo l o s buques de Coruña para 
V i g o , Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia , B a r c e l o n a , Por t Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila, H o n g - K o n g , Shan-
ghai , Nagasaki , ICobe y Y o k o h a m a . 

LINEA A LA ARGENTINA.—Servicio mensua l sa l i endo de Barce lona el día i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para Santa 
Cruz de Tener i fe , Montevideo y B u e n o s Aires. 

Coincidiendo con la salida de dicho vapor, l l e g a a Cádiz otro que sale de B i l b a o y S a n t a n d e r el dia ú l t i m o de cada 
mes, de Coruña e l dia I, de Vi l lagarcia el 2 y de Vigo el 3, c o n pasaje y carga para la Argent ina . 

L I N E A A NEV^-YOEK, C U B A Y MEJICO.—Servic io mensual sa l iendo de B a r c e l o n a e l día 25, de V a l e n c i a el 26, de 
Málaga el y de Cádiz el SO para Ncw-York , H a b a n a y Veracruz. 

L I N E A A F E R N A N D O POO.—Servicio mensua l sa l iendo de B a r c e l o n a el día 15 p a r a V a l e n c i a , A l i c a n t e , Cádiz, Las Pal -
mas, Santa Cruz de Tenerife , S a n t a Cruz de la P a l m a , d e m á s e s c a l a s intermedias y F e r n a n d o Póo. 

Kste servicio t iene enlace en Cádiz c o n otro vapor de l a Compañía que a d m i t e carga y pasaje de los puertos de l 
Nor te y N o r o e s t e do España para todos los de escala de esta l ínea. 

AVISOS I M P O R T A N T E S . - R e b a j a s a famil ias y en pasajes de i d a y vuelta.—Precios c o n v e n c i o n a l e s por camarotes 
especiales .—Los vapores t i e n e n ins ta lada la l e t egra f ia sin hi los y aparatos para señales submarinas, e s tando dotados de . 
los más modernos ade lantos , taufco para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los vapores ' 
t ienen Médico y C a p e l l á n . - L a s comodidades y trato^le que dis fruta e l p a s a j e de tercera, se m a n t i e n e n a la a l tura tra-
dic ional de la Compañía.—Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n . - L a Compañía hace rebajas de aO ° |p en los flotes de de-
terminados art ículos , de acuerdo c o n las v igentes disposic iones para el Servicio de Oomunicac iones Marít imas. 

SERVICIOS COMERCIALES.—La Sección que para estos servic ios t i ene e s t a b l e c i d a l a Compañía , se encargará del 
transporte y e x h i b i c i ó n en Ultramar de los Muestrarios que le s e a n e n t r e g a d o s a dicho objeto y de la co locac ión de 
los art ículos , c u y a venta , como ensayo, deseen hacer los exportadores . 
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T Ó P I C O K Ü E I S T T K S 
I * í i í x V e t e r i n a r i a . 

El mejor epispátieo y resolut ivo eonoeido. Cincuenta y seis años de 
éxito, durante los cuales ha sido aplicado por t res generaciones de Pro-

fesores Veterinarios, son la mejor prueba de su eficacia. 

Precio del frasco: 4 pesetas en todas las farmacias y droguerías. 

ÚNICO FRBFARADOK 
DOCTOR: NATALIO D E F U E N T E S 

P R O V E E D O R D E L A S R E A L E S C A B A L L E R I Z A S . - F A L E N C I A 

m m todos ios insectos el poivo insecticida "CAÜBET" 
que venden las drog'uerías, farmacias, ultramarinos y ferreterías. 

Pedir las marcas de fama mundial LA MONTENEGRINE, caja-fuelle, y L'EGLAIR, bote-pulverizador. 

/\nton¡o Caubet, Sociedad /\nón¡ma.-/\partado, 5 2 2 - B / \ R C E L Ô N / \ 

R i n c ó n e c SOTO 

Conservas TREVIJANO ^ Las mejores del mundo 

ESPECIALIDAD' 

Gran Amonti l lado 
V I N O S y C O Ñ A C S , 

J E R E Z 



T O L E D O ^ 

iLlmacén de colonia^les 

I GONZÁLEZ Y MORALES 
TALAYERA DE LA REINA 

S ^ ^ l i i i ü ^ ü ü i 

:-: Aguas :-: :-: El mejor p u r g a n t e COnOCido :-: Deparativa :-: 

-: minerales :-: — A \ \ \ ITT \ — •-•• Antibiliosa :-: 

- naturales de -: C A R A B A N A : Antiherpética : 

P m p i e í a r i o s : H i j o s 9G R. J. C h a D a r r i . : - : Dirección u Oficinas: L e a l f a g , 1 2 . - m ñ D R Í D 

/ \ L E G R E - / \ U T O S 
1 o I . i : i > o 

Servicio de automóviles y coches de todas clases para viajes y paseos 
DESPACHOS CENTRALES: 

Ferrocarril de M. Z. A., Zocodover, 8. Ferrocarril de M. C. P., Carretas, 1. 
^ ^ Teléfono, 54. Teléfono 229. 

Línea de automóviles aSonseca-Ajofrín-Burguillos. Administración, Zocodover, 8 
Cocher'as y talleres de carruajes: San Salvador, 4.—Teléfono 143. 

Garages: Paseo de Recaredo. 
Transportes y mudanzas para dentro y fuera de la población. 

Oficinas y Dirección: Zocodover, 8. 
Dirección telegráfica y telefónica: ALEGRE-TOLEDO 

Cuentas corrientes con los Bancos de España, Central y Español de Crédito 

r a l i t a , S . Í 
Para techar de cemento y amianto, incombustible; 10 kilos por metro cuadrado. 

Más de 30.500 metros cuadrados colocados en todos los centros oficiales de la capital. 
La tercera parte menos de madera, por su poco peso, que otras cubiertas. Chapas «B» 
para zócalos y arrimaderos contra las humedades. «Dekor», reproducción de las tallas 

antiguas de madera en arrimaderos y artesonados en sus tonos naturales. Tuberías para conducciones de aguas, 
desde 6 a 50 centímetros. Depósitos desde 60 a 1.000 litros. No techéis vuestras casas sin consultar y pedir catá-
logos y presupuestos, que se facilitarán gratis a quien lo solicite. Producción diaria 10.000 metros. 

Visitad la Exposición. Delegado en la provincia: D. ADOLFO G. VEGUE. 
Sucursal: PLAZA DEL SOLAREJO, núms. 10, 12 y 14. Teléfono 588.—Toledo. 

I v a E ) s T o a n o l a " 
VIAJEROS 

Cerería, 1, 3 y 5 : : : : : : : : : 
: : : : : Talavera de la Reina. 
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goríribuna, 

prueba; 
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WRINA LACTEADA' Nestle, 

Estoy en la Gloria!! 
Qué buena es ta 

HARINA LACTEADA 
d e Nestié. 

Es el alimenlo que prefieren los niños. 

Jeche J ^ d j ß P a 

Muestras y folletos gra-
tis a quien lo solicite de 
= la Sociedad Nestle = 

6ran-Vía Layetana, 4 
BARCELONA 

1 

I 
I 

Lloim Noite 
Servido semanal entre los puertos de Villagarcía y Vigo 

con los de Brasil, Uruguay y La Plata, por los grandiosos 
paquebots de 20.000 toneladas y doble hélice: «Sierra Ne-
vada», «Sierra Ventana», «Sierra Córdoba», «Sierra More-
na», «Köln®, «Crefeld», «Werra», «Weser» y «Gotha». 

Estos barcos, por estar dotados de todos los modernos ade-
lantos y del máximo de las comodidades, son los preferidos 
por los Viajeros, tanto de cámara como de tercera clase. 

Para informes dirigirse al agente general en España; 

L U I S G . R E I B O R E I D O I S L A 

Oasa Central: 

Villagarcía. - Marina, 14 
Sucursales: 

Vigo.-García Ollogui, 2 

Buenos Aires.-Cangallo, 336 
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Reservado para la casa 

R U D Y M E Y E R 
P r e c i a d o s 7 . = n i a d r i a 

K 

Ficheros KARDEX 
Clasificador KARDEX r 

Calculodora MAZDA b 

Arcas y cajas LIPS. 

GRÁFICO HISPANg 
Grandes talleres de fotograbado 

GALILEO, 34 . -TLLÉrONO. 559-3 

^ ^ M A D R I D 

V i n o s y C o ñ a c ^ P o T T I O l T ^ Í T L 

J. Santamaría y C.", 5. en C. 

^ JEREZ DE LA FRONTERA 
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UNOS C U A N T O S LIBROS M U Y I N T E R E S A N T E S 

Wolff ling. 
Conceptos fundannentales en la historia del Arte 

La obra maravillosa que resume muchos años de enseñanza. De esta obra, 
dice Ortega y Gasset que enseña a ver los cuadros. Impresa en papel estucado 
con numerosos grabados, reproducciones de obras de Arte. 

En tela, 2 0 pese tas 

T A I N E 

FILOSOFÍA DEL ARTE 
4 t o m o s , 5 , 5 0 p e s e t a s . 

En rúst ica, 18 pesetas. 

K A N T 

LO BELLO Y LO SUBLIME 
U n v o l u m e n , 5 0 c é n t i m o s . 

F . A R O L A S A L A 

T E O R Í A Y C O N C E P T O DEL ARTE 

Un tomo con numerosas ilustraciones en negro y en color. Encuadernado en 
tela, 7,50 pesetas. Del mismo autor. 

HISTORIA DEL ARTE 

Muy ilustrado con tricolores, láminas y grabados en negro. En tela, 10 pesetas. 

Pida el catálogo completo que se remite gratis. 
De venta en las principales librerías o en 

E S P A S A - C A L . R E 

«CASA DEL LIBRO», Avenida de Pí y Margall, 7. Apartado 547. Madrid. 
Barcelona, Mallorca, 460. Apartado 652. Buenos Aires, Suipacha, 585. 

Santiago de Chile, Delicias, 907. 
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C E R i \ M l C \ , A ' Z V L E J O S , 

E W M E M T O S , H l E R R O S A R T I S T I C D S 

C a s a G o n z a l e z 

A N T E S G V R L O ^ G O N S l I E I y f l E R M M O I 

/AADWb (GRANVIA 14)SBTlIAClkrVZSN 25) 
H V E L V A . / ^ L A G A . C O R b O B A • 



T O L E D O 
Enero-1926. 

D 
R e v i / t a d A r t e 

nueáétoá /ecloxeá ^ anuncianéeá: 

Iniciamos con este número primero de nuestro año 12, varias importantes 

mejoras, a ¡a vez que una ampliación de páginas, que no dudamos han de 

complacerles. 

A pesar del considerable aumento que esto supone en el presupuesto de gastos 

de nuestra publicación, NO AUMENTAMOS ABSOLUTAMENTE NADA 

NUESTROS PRECIOS. 

Es pues, una atención que ofrendamos a nuestro público como gratitud muy 

sentida a la que él nos dispensa, y en la confianza de seguir mereciéndola. 
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UN NUEVO y VALIOSO ÉXITO DE NUESTRA CAMPAÑA 
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ü a docta ñ c a d e m i a de la Historia, d iotamina a íavor de 
que s e a dec la rada la plaza de Zocodover, Monunnento 
histórico-artístico, y todo Toledo, JVIonumento f íacional . 

La campaña de toda nuestra vida, en l a q u e 
pusimos todo cuanto somos, y por la que re-
cogimos infinitos sinsabores, más grandes 
amarguras p o r ser 
producidas p o r los 
que más d e b i e r o n 
alentarnos, —por el 
propio T o l e d o —va 
tocando a su fln. 

No seria justo con-
signar solo las difi-
cultades y los gran-
des d i s g u s t o s de 
n u e s t r a labor; en-
f rente de éstos, reci-
bimos las más gran-
des s a t i s f a c c i o n e s , 
las más entusiastas 
y valiosas coopera-
ciones, más estima-
bles y desinteresa-
das por ser de los de 
fuera . 

Por ellas, el final 
de nuestra campaña, 
no p u e d e ser más 
gratísimo. 

El t r i u n f o m á s 
firme la va coronan-
do; «el Toledo único» 
ya no es solo la frase 
de nuestra más sen-
tida devoción. 

Es algo más que 
palabras: es la más 
grande realidad re-
conocida y admirada 
por todos. 

Toledo Monumen-
to N a c i o n a l , no es 
una quimera; tam-
poco «Zocodover Mo-
numento h i s t ó ri co-
artistico». 

Recientemente, en 
los iiltimos mimeros 
hemos publicado los 
brillantísimos infor-
mes de la Real Aca-
demia de Bellas Ar-
tes de San Fernando 
y de la Jun ta Supe-
rior de Excavaciones 
y Antigüedades pi-
d i e n d o y condicio-
nando tales declara-
ciones. 

Hoy copiamos el no 

Excmo. Señor: 

Remitido a informe do esta Real Academia el 
expediente relativo a la proyectada reforma de 
la plaza de Zocodover, de Toledo, y a su decla-
ración de Monumento histórico-arcístico, esta 
Corporación, después de examinar los antece-
dentes del asunto, nada tiene que añadi r a los 
luminosos dictámenes emitidos por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando y por la 
Jun ta Superior de Excavaciones y Antigüeda-
des. Aceptando, pues, todos los fundamentos y 
razones en que tales dictámenes se apoyan, y 
creyendo innecesario justificar el interés histó-
rico de aquella plaza, reflejado hasta en el 
mismo nombre que lleva, la Academia de la 
Historia es de parecer: 

1." Que debe elevarse a definitiva la suspen-
sión de las obras comenzadas en la plaza de 
Zocodover, decretada por orden telegráfica de 
Septiembre último y confirmada por Real orden 
del Ministerio de Instrucción Piiblica y Bellas 
Artes, fecha 23 del mismo mes. 

2.° Que procede que dicha plaza sea declara-
da Monumentos liistórico-artístíco, debiéndose 
observar en esta declaración las circunstancias 
propuestas por la J u n t a de Excavaciones en los 
números 2°, 3° y 4° de su informe. 

La Academia hace suya también la moción de 
la de Bellas Artes de San Fernando para que la 
ciudad de Toledo sea declarada Monumento na-
cional o protegida con una legislación local espe-
cial que asegure la intangibilidad de su carácter 
histórico y artistico, perìnitiéndose indicar, a su 
vez, que en el caso de que el Gobierno accediese 
a tan justa demanda que, sin duda alguna, re-
dundaría en favor de la cultura y del buen nom-
bre de España, seria de gran conveniencia que 
al estudiarse y redactarse dichas ordenanzas, no 
se prescindiera de la importante colaboración 
que para tal fin podrían prestar las corporacio-
nes y entidades que han sido oídas en el presen-
te caso. 

Tal es el parecer de esta Real Academia que 
en nombre de Ja misma. y por su acuerdo y 
acompañando el expediente de su razón, tengo 
el honor de trasladar a V. E. para los proceden-
tes efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 31 
de Diciembre de 192.5.—(firmado) V." B . " - E l 
Presidente, (firmado). 

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 

menos admirable y brillante dictamen de la 
Real Academia de la Historia de Madrid, que a 
la vez propone una y otra declaración, unién-

dose a los informes 
de las doctas corpo-
raciones citadas. 

Es, pues, éste, el 
triunfo definitivo de 
Toledo-ciudad y de 
Toledo-revista, pues-
to q u e no nacimos 
más que con este pro-
grama. 

Repetimos lo que 
ya decíamos, con mo-
tivo de los anteriores 
i n f o r m e s : Podrá o 
no podrá concederlo 
el Estado por dificul-
tades económicas o 
j o l í t i c a s , pero de 
lecho, moralmente y 
con t o d o s los más 
grandes honores, Zo-
c o d o v e r es Monu-
m e n t o histórico-ar-
tístico y todo Toledo 
Monumento N a c i o -
nal. 

Todas las más ca-
pacitadas autorida-
des histórico-artisti-
cas así lo han fa-
llado y pedido. 

Feliz realidad, que 
tanto nos envanece 
y nos alienta, la de 
nuestra frase que ha 
conquistado en muy 
franca lid, un nuevo 
título «Toledo único 
e intangible». 

Rendimos a la Real 
Academia de la His-
toria, a la más ilustre 
corporación histórica 
e s p a ñ o l a , nuestra 
más sincera felicita-
ción y agradecimien-
to, muy e s p e c i a l -
mente a su director 
e l M a r q u é s d e 
Laurencin y al señor 
Puyol, ponente del 
notable informe que 
copiamos, y que la 
academia aprobó por 
aclamación. 

i 
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i 
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Son estas páginas las iniciadoras—con 
doble complacencia por la prestigiosa ]3er-
sonalidad que las firma—de nuestra apor-
tación a la obra que con tanto éxito ha 
emprendido el simpático pueblo El To-
boso, para la que está recibiendo el valioso 
concurso, no sólo de los españoles en gene-
ral, sino de todo el mundo. 

A medida que la idea se propaga, sur-
gen nuevos entu.ñastas, decididos a pres-
tar su colaboración para el monumento 
que a D. Quijote se ha de levantar en el 
propio lugar donde situara su Dul-
cinea, cuya existencia se trata de probar 
ahora. 

En números sucesivos continuaremos 
ocupándonos de esta feliz iniciativa, con 
todo el interés que merece, para la que nos 
ofrecemos incondicionalmente, y por la 
que felicitamos al iméblo toboseño, y en 
particular á su alcalde Sr. Pantoja, que, 
cual nuevo caballero andante, la creó en 
su fantasia, y como admirable hombre de 
acción la va a dar realidad. 

l ^ n t t t f p t T f H f n t a f í ^ u t j o t i í ? 

A mi excelente amigo D. Jaime M. Pantoja, 

^ digno alcaide de El Toboso. 

I lo e x a m i n a m o s d e t e n i d a m e n t e ve-
remos en él, a d e m á s del cabal lero 
de la t r i s te figura, t ipo oreado 
p a r a r id icul izar los an t iguos li-
bros de cabal le r ía , el D . Qui jo te 
de la s e g u n d a pa r t e , el a m a b l e 
in ter locutor de los duques y du-

quesas , el sabio consejero del escudero gobe rna -
dor. T r a t e m o s de p e n e t r a r h a s t a la esencia mis-
m a de la ob ra y p r e g u n t e m o s u n a vez más : ¿qué 
r ep re sen ta el Quijote? L a fe a n t e todo; la f e en 
a lgo e te rno e i nmu tab l e , la ve rdad , esa v e r d a d 
que reside f u e r a de nosotros, que no se nos r inde 
t a n fác i lmente , que pide que se la s i rva y que se 
h a g a n sacrificios por ella, pero q u e t e r m i n a por 
ceder a la pers is tencia del servicio y a la ene rg í a 
del sacrificio. D . Qui jo te está pene t r ado comple-
t a m e n t e del culto a este ideal , por el que es tá 
pronto a soportar todas las pr ivaciones y h a s t a 
da r su propia v ida . No considera ésta , sino 
como medio de e n c a r n a r el ideal de r ea l i za r la 
verdad y la jus t ic ia sobre la t i e r r a . 

Se nos d i rá , sin e m b a r g o , que su cerebro t ras-
tornado h a l levado este idea l al m u n d o fan tás t i co 
de los libros de cabal le r ía , lado cómico del Qui-
jote; pero el ideal no cesa de conservar su idea 
pr imi t iva . Vivir p a r a si, ocuparse de si mismo 
es u n a v e r g ü e n z a a n t e sus ojos; v i v e por com-
pleto, si podemos expresarnos asi, p a r a los demás , 
p a r a sus hermanos ; p a r a la destrucción del ma l , 

j a r a la lucha cont ra las f u e r z a s hostiles a la 
m m a n i d a d , los vestiglos, (1) los g igan te^ , esto 

es, los opresores. 
No encont ra ré i s en él la m e n o r t r a z a de egois-

mo, n u n c a se ocupa de si, es todo sacrificio y 
¡cosa s ingu la r ! cree firmemente sin de tenerse a 
pensar . Po r eso no conoce el miedo,y. es' modelo 
de paciencia; por eso se con ten ta . con el m á s 
grosero a l imento, el vest ido m á s miserable . ¡Qué 
le impor ta ! H u m i l d e de corazón, es g r a n d e a t re -
vido por su a lma ; su p iedad f e r v i e n t e no coar ta 
su l iber tad , y sin conocer la van idad , n u n c a 
d u d a de si, de su vocación, ni de sus f u e r z a s 
físicas. Su vo lun tad es indomable . La persecu-
ción de u n a sola y misma idea p res t a a l g u n a 
monotonía a sus pensamientos , a l g u n a l imita-
ción a su in te l igencia ; s abe poco, no t i ene nece-
sidad de saber mucho; conoce el fin a que t iende 
y el por qué v ive sobre la t i e r ra . ¿No es és ta la 
ciencia capital? D. Qui jote p u e d e p a r e c e m o s 
a l g u n a s veces comple t amen te loco, porque la 
rea l idad más incontes tab le se t r a n s f o r m a a n t e 
sus ojos y se f u n d e al f u e g o de su entus iasmo; 
v e r e a l m e n t e meros v iv ien tes en los muñecos y 
cabal leros en los carneros . P e r o en ot ras ocasio-
nes su in te l igenc ia super ior r eapa rece , po rque 
no sabe n i s impat iza r n i regoc i ja rse a medias ; 
como u n árbol viejo, q u e h a echado en el suelo 

(1) Mons truo m i t o l ó g i c o . 
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profundas raices, no puede al terar sus condi-
ciones, ni pasar de uu objeto a otro. Observad 
bien que este loco es el ser más moral del mundo; 
este carácter da una gran fuerza a sus juicios, 
a sus discursos y a toda su figura, a pesar de las 
situaciones cómicas y humillantes en que cae 
continuamente. D. Quijote es un entusiasta, un 
servidor de la idea, cegado por su esplendor. 

Sancho Panza nos ofrece un tipo completa-
mente opuesto. Se burla de D. Quijote; sabe 
muy bien que está loco, pero deja tres veces su 
aldea, su casa, su mujer , su hija para correr el 
mundo tras este loco; le sigue siempre, se somete 
a los trabajos más duros, tiene fe en él, se siente 
orgulloso en servirle 3'- solloza arrodillado cerca 
del lecho donde su amo suspira. No se puede 
explicar este cariño por la esperanza de premios 
o beneficios personales. Sancho Panza tiene 
claro entendimiento y sabe que, salvo los golpes, 
el escudero de un caballero andante no puede 
esperar nada. Hay que buscar más lejos la causa 
de este cariño; tiene su raíz, si podemos expre-
sarnos asi, en un sentimiento que es el mejor del 
pueblo, una alucinación dichosa y honrada (el 
pueblo no conoce otra), en un entusiasmo des-
interesado que le hace despreciarl as ventajas 
materiales con el mismo heroísmo con que des-
precia el pan cotidiano; facultad que representa 
un papel importante en la historia del mundo. 
La masa popular acaba siempre por seguir con 
una fe ilimitada a las personas que antes han 
maldecido y perseguido, pero que sin temor a la 
persecución, ni a las risas, ni a las injurias, sus 
iiombres marchan siempre adelante, con la vista 
siempre fija en el objeto que buscan, y caen y 

vuelven a levantarse, hasta que al fin le encuen-
t ran . Merecida recompensa, porque marchan 
guiados siempre por su corazón, y siempre los 
gra,ndes pensamientos nacen del corazón. 

D. Quijote ama a Dulcinea, a una mujer que 
no existe, y está pronto a morir por ella. Recor-
dad sus palabras cuando vencido, tendido en el 
suelo, dice a su vencedor que le va a dar el liltimo 
golpe: «Dulcinea del Toboso es la más hermosa 
mujer del mundo y yo el más desdichado caba-
llero de la t ierra, y no es bien que mi fiaqiieza 
defraude esta verdad; aprieta, caballero, la lanza 
y quitame la vida, pues me has qiiitado la 
honra». Ama de una manera ideal y pura, con 
tanto idealismo que cuando Dulcinea se le apa-
rece bajo la forma de una zafia aldeana, no da 
crédito a sus ojos y se imagina que algún ma-
ligno encantador la ha metamorfoseado. Con 
frecuencia se ven hombres en el mundo que 
mueren por una Dulcinea que no existe, por 
a lguna realidad, comrinmente innoble, en la que 
han encarnado su ideal, y cuyo cambio atr ibu-
yen a la maldad, aún podríamos decir a los en-
cantadores de las circunstancias y de las perso-
nas. Los hemos visto y conocido, y cuando los 
individuos de esta clase desaparezcan, podre-
mos cerrar el libro de nuestra historia, nadie 
tendrá que leer ya más. Los sentidos no exis-
ten para D. Quijote, todas sus penas son castas; 
apenas si en el fondo de su alma tiene cabida 
el pensamiento de unirse definitivamente a la 
señora de sus pensamientos, quizás tema esta 
unión. 

El alma del hombre del medio día es la que ha 
presidido a la formación del Quijote; un espíritu 
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alegre, luminoso, emprendedor, que no penetra 
en las profundidades de la vida, pero que abraza 
y refleja todas sus manifestaciones. No se en-
cuentra en las novelas de Cervantes ni señales 
de un espíritu endeble, ni comparaciones poco 
naturales , ni conceptos insulsos; no se contem-
plan en él ni cabezas cortadas, ni arroyos de 
sangre, ni esa crueldad estúpida, legado terrible 
de la edad media, de u n a barbar ie que tardó 
más tiempo en suavizarse en los temperamentos 
del Norte. La edad media refleja en D. Quijote 
el brillo de la poesía provenzal, la grac ia legen-
daria de esas mismas novelas de que Cervantes 
se bur la e legantemente, j a las que ha pagado 
el iiltimo tr ibuto en Persiles y Segismunda. Cer-
vantes presenta con mano cariñosa, casi podía-
mos decir f ra ternal , un pequeño nfimero de ctia-
dros. No cuenta más que lo que ha pasado a sti 
alrededor, ¡pero conoce también siis alrededores! 
Todo lo saca de su alma pura , modesta, rica de 
experiencia y de vida a im no exacerbada. No en 
vano aprendió duran te siete años de cautividad 
la ciencia de sufr i r . 

Cervantes no os i lumina repent inamente con 
palabra fu lguran te , no os asombra con la ener-
gía t i tánica de ima inspiración irresistible; su 
poesía no es como la de Schalíespeare, u n mar 
con frecuencia agi tado por las olas; es un río 
profundo que corre apaciblemente entre los va-
riados paisajes de sus orillas; poco a poco el lec-
tor, arrastrado, envuelto por todos los lados, por 
las ondas t ransparentes , se abandona con alegría 
a la calma verdaderamente épica y a la dulzura 
de la corriente. 

Un g r a n señor inglés, verdadero juez en esta 
mater ia , decía un día, que D. Quijote era el tipo 
del cumplido gent leman. En efecto, si la calma 
y la sencillez de las maneras son los caracteres 
distintos del hombre de mundo, D. Quijote mere-
ce este título. Es un verdadero hidalgo que nunca 
desmiente su caballerosidad, ni aun cuando las 
alegres criadas del duque se divierten en lavarle 
la cara. La sencillez en todos sus actos resul ta 
de u n a ausencia absoluta, no sólo de amor pro-
pio, sino de sentimiento subjetivo; D. Quijote no 
se ocupa de sí mismo, no sueña otra cosa qiie 
t r aba j a r pa ra los otros, respetando siempre todas 
las instituciones existentes, la religión, los reyes, 
los duques, y al mismo tiempo es libre y respeta 
la l ibertad de los otros. Mucho se ha escrito y 
hablado contra los golpes que Cervantes acumu-
la sobre D. Quijote; y remos de observar que en 

la segunda par te de la novela el infor tunado 
caballero apenas es apaleado, pero añadiremos 
que sin estos golpes agradar ía menos a los niños 
que leen t an ávidamente sus aventuras ; los 
hombres formales no lo verían bajo su verdadero 
aspecto, lo hallarían frío y vulgar , lo ciral es 
contrario a su carácter . 

No es apaleado en la segunda par te de la obra; 
pero al fin, después de su derrota definitiva por 
el caballero de la blanca luna, el bachiller dis-
frazado, u n a piara de puercos le atropella. Se ha 
reprochado a Cervantes esta aven tura . ¿A qué. 
dicen reproducir estas gracias bisadas? En este 
caso, como en todos, el instinto del genio gu ía al 
autor; este grosero incidente oculta im pensa-
miento profundo. El destino de los D. Quijote es 
ser siempre, sobre todo al fin de su carrera , pi-
sados por los puercos; deben paga r este viltimo 
tr ibuto a la loca fatal idad, a la ignorancia indi-
ferente e imprudente , es el bofetón del jarisco 
En seguida pueden morir, han atravesado el fue-
go del crisol, han conquistado la inmortalidad 
que abre sus puer tas ante ellos. Por otra par te , 
hay que notar en D. Quijote cierta predisposición 
a la ment i ra , mitad inconsciente y mitad cons-
ciente, al a r te de engañarse a sí mismo, propio 
de la fantas ía entusiasmada. Su relación de lo 
que ha visto en la cueva de Montesinos es cierta-
mente inventada y no engaña ni al simple San-
cho Panza . 

D. Quijote apedreado por los Galeotes, y sin 
poder levantarse, dudaba del éxito; lo cual, como 
se ve, es a l tamente ridículo. Pero sin estos ri-
dículos D. Quijote, sin estos bizarros inventores, 
la humanidad no marchar ía . 

P a r a te rminar , D. Quijote muere de u n a ma-
nera notable. La muer t e de D. Quijote llena el 
alma de u n a indecible t e rnura . Cuando su anti-
guo escudero, creyendo consolarle, le dice que 
aparecerán bien pronto para nuevas aventuras , 
«no, responde el moribundo, d a d m e albricias, 
buenos señores, que ya no soy D. Quijote de la 
Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis cos-
tumbres dieron el renombre de bueno.» ¡Alonso 
el bueno! Esta pa labra admirable creada aquí 
por primera y iiltima vez conmueve singular-
mente al lector. Sí, esta pa labra t iene su valor 
en el momento de expirar . Todo pasa, todo des-
aparece, todo se reduce a polvo. «Las grande-
zas de la t ier ra se de r raman como el humo.» 
Todo, salvo las buenas obras. Todo pasa, dice 
el apostol; «la caridad solo sobrevive». 

HILARIO GOINZA 
Director de la Real A c a d e m i a de Bel las A r t e s de T o l e d o . 

I l u s t r a c i o n e s 
de S e b a s t i á n P a m a r o l a . 



I' 
1.294 TOLEDO. 

I D B í a Q l H Í 2 ¿ [ r a í ^ r i m a í i H 

l i ^ E n ù a ì i ì l i í a | | t s í i n r í a 

Los histe 
famoso Arz 

¡adores y cronistas, desde el 
obispo X i m é n e z de Bada has ta 

A l t a m i r a , b a u recogido esta l eyenda: 
«Que reconquis tadi i To l edo en 1086 por 
Alfonso V I , subs is t ió l a mezquita-aljama 
—antes venerado recinto cristiano—, c o n 
su cu l to propio, por c o n c e s i ó n de este 
Monarca. Mas, una n o c h e , la E e i n a d o ñ a 
Constanza y el Arzobispo Bernardo, atre-
pe l lando la vo luntad soberana, se aprove-
charon de la a u s e n c i a del Rey para vio-
lentar el t e m p l o árabe, el cual posó a 
poder de los crist ianos. Fué can grande 
el enojo de A l f o n s o VI al t ener not ic ia 
de tan grav í s imo suceso, que s o l a m e n t e 
f u é a p l a c a d o en fuerza de d e m a n d a r per-
dón los m i s m o s moros, a la cabeza de los 
cuales figuraba u n o de sus pr inc ipa les 
caudi l los , el alfaqui A b u - W a l i d . 

Agrégase quo, para c o n m e m o r a r este 
h e c h o , fué co locada en u n o de los pos tes 
de la suntuosa cap i l la m a y o r de la S a n t a 
Igles ia la estatua del m e n c i o n a d o alfaqui.» 

El argumento de esta Leyenda, se encuentra 
en la Crónica de España del Arzobispo D. Eo-
drigo Ximénez de Bada (1), seguida integramen-
te por Alfonso el Sabio en su Historia de Espa-
ña (2), y acogida más tarde por el Padre Mariana 
en su Historia General de España. Los historiado-
res locales como el Canónigo Blas Ortiz j el Cape-
llán Dr. Pisa, siguen a los primeros, y a part ir de 
todos ellos, entró de lleno en el severo cuadro 
oficial de los historiadores contemporáneos como 
Lafuente , Altamira y otros, y de los cronistas lo-
cales como Parro j ' sus continuadores más o me-
nos afortunados. 

La leyenda mencionada, sugestiva e interesan-
te, es contemporánea de los sucesos y popular en 
su formación, y lleva en su esencia el prestigio 
tradicional que acompañaba al valeroso soldado 
Alfonso VI, a quien la Historia ha calificado de 
Monarca arrojado y prudente, activo y sagaz, y 
el cual, con la famosa conquista de la ciudad de 
Toledo, uno de sus más gloriosos triunfos milita-
res y políticos, ahogó la marcha de los mahome-
tanos, deteniéndoles en su arrolladora insurrec-
ción por el suelo de la peninsrxla. 

No es disparatada esta leyenda, al contrario, 
es curiosísima en todos sus detalles, pero, las 
singulares circunstancias que en ella se quieren 
hacer intervenir no ocurrieron, y por tanto, hay 
que analizarla detenidamente y con exactitud a 
la luz de una rigurosa crítica histórica, ya que 
se persiste en conseguir su tr iunfo y que pase 
como un acaecimiento histórico irrebatible. 

Si Ximénez de Bada no la engendró, limitán-

(1) Colecc ión de Documentos inéditos para la Historia de 
España, t omo CV¡ cap í tu los 152 a l 155, págs. 400 a 1» i05. 

(2) P u b l i c a d a en 1906 por A. E a m ó n Menéndez Pidal . 
Madrid. 

dose a aceptarla tal como nació en su tiempo pro-
bablemente, y Alfonso el Sabio la intercaló en su 
obra con interpolaciones a su modo que siguen 
el texto genuino, y en fin, si Mariana, abando-
nando la árida forma de los cronicones de aqué-
llos, vació la narración en moldes clásicos para 
darla animación y vida, todos los demás sigu.ie-
ron predilectamente «las historias aprobadas que 
los sabios antiguos escribieron». Ninguno de los 
modernos ha añadido nuevas particularidades; 
tal es el ingenio con que fué elaborada, que no 
ha permitido, ni enmiendas ni alteraciones ten-
dentes a aumentar su interés. 

Si en aquellos tiempos de la ba ja Edad Media, 
época precisamente en la cual fueron elaboradas 
la generalidad de las leyendas, se aceptaban y 
toleraban todas las circunstancias locales y por-
menores con que están ilustrados los relatos de 
esta índole, porque tendían a cumplir el fin de 
dar dramático carácter a los acontecimientos, 
hoy, en buena crítica, hay que descartar lo in-
genioso que se destaca en los hechos liasta llegar 
a reconstituirles en todo su esencial valor. En el 
aspecto histórico, este piadoso cuento, hay, pues, 
que abandonarle. 

Expongamos algunas consideraciones, enca-
minadas al referido fin, siguiendo a los historia-
dores. 

Era la privación de todo género de manteni-
mientos para los sitiados, la princiijal a rma de 
guer ra de que se servía Alfonso VI. Después de 
haberse apoderado de varios piteblos cercanos, 
sitió este Monarca la capital, y empleando en 
ella igual método, f u é perdida por la ciudad, 
como escribió historiador moderno, toda esperan-
za de socorro, y apurados por el hambre la 
mayoría de los habitantes en unión con los ju-
díos y con los cristianos muzárabes, expusieron 
al Rey algo tumultuosamente la necesidad de 
que entrara en negociaciones con el Monarca. 
Diferentes veces salieron comisionados a t ra ta r 
de paz, escribió Lafuente a quien nos referimos; 
mantiívose firme Alfonso en no admitir ni escu-
char otra proposición que la de entregarle la 
ciudad; por fin, la necesidad obligó a unos y la 
conveniencia a otros a celebrar el pacto bajo las 
bases y condiciones siguientes: se respetarían la 
vida y hacienda de los toledanos; no se les haría 
pagar más que un tributo personal fijado previa-
mente; se les dejaría la mezquita mayor para su 
culto, y Alfonso se comprometía a poner a Kadir 
en posesión de Valencia. 

Presentáronse por una y otra parte los jura-
mentos de cumplir este tratado, y resuelto todo, 
el Rey Al-Kadir con sus Oficiales salió para esa 
ciudad, y de esta manera volvió Toledo a poder 
de los Reyes cristianos después de 364 años cum-
plidos que estaba bajo el dominio sarraceno. 
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CA L'ILLA MAYOR 

El Rey Alfonso lijó por a lgún tiempo sns reales 
f u e r a de la población como medida política acer-
tada , has ta que, bien seguro del favor popular 
y de que no tenia nada que temer de la pobla-
ción musu lmana que era mucha, hizo su en t rada 
en Toledo el 25 de Mayo de 1085, ocupó el Alcá-
zar con toda su corte, y desde entonces volvió 
a ser Toledo la capital del imperio cristiano. 

Seguidamente el Rey congregó en concilio a' 
los Prelados y próceros, en el cual res tauró la 
an t igua Silla metropoli tana, eligió pa ra ella al 
Abad de Sahagún , Bernardo, «Varón de buen 
ingenio y que gozaba de aven ta j ada reputación, 
pe'ro má"s celoso por la religión que discreto y 
p ruden te a lo que se vió luego», dotada la Igle-
sia con g r a n número de villas y aldeas para la 
sustentación de su culto y de sus Ministros, par-
tió :)ara León. 

«Entre tanto el nuevo Arzobispo, o por hacer" 
mérito de su celo, o porque en real idad consi-
derase afrentoso pa ra los cristianos el que los in-
fieles s iguieran poseyendo el mejor templo de la 
recién conquistada ciudad, u n a noche, de acuer-
do con la Reina Constanza y acompañado de 
operarios y gen te a rmada , hizo derr ibar las 
puer tas , despojar y pu rga r el templo de todo lo 
que pertenecía al culto muslínico, poner al tares 

a estilo cristiano, y colocar en la torre una cam-
pana que mandó tañer para convocar al pueblo 
a los oficios divinos. Indignó tanto, como era na-
tura l , a los mahometanos ver t an pronto y de tal 
mane ra violada u n a de las condiciones de la ca-
pitulación, por la cual se había estipulado dejar-
les el uso de aquel templo, y como atín consti-
tu ían la mayor ía de la población, estuvo a punto 
de moverse un alboroto que hubie ra puesto nue-
vamente en riesgo la ciudad. Contúvolos por 
for tuna la esperanza de que el Rej^ anu la r ía lo 
hecho por el a r reba tado Arzobispo. 

Irri tó, en efecto, tan to a Alfonso la noticia de 
aquella acción, que desde Sahagún , donde se ha-
llaba, part ió con la mayor velocidad a Toledo, 
resuelto a escarmentar al Arzobispo y a la Reina 
misma como quebrantadores del solemnè pacto 
celebrado por él con los árabes. Los principales 
vecinos de Toledo, sabedores del enojo del Rey, 
saliéronle al encuentro en procesión j'' cubiertos 
de luto los mismos musulmanes salieron a re-
cibirle, y uniendo sus súplicas a las de los cris-
tianos, arrodillados intercedieron para evi tar un 
conflicto. Se ablandó el ánimo de Alfonso, y otor-
gado el perdón, hizo su en t rada en Toledo.» 

En toda esta exposición de lujosos pormenores, 
dos extremos interesantes debemos examinar : 
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refiérese-el primero al pacto d é l a s capitulacio-
nes celebrado entre el Monarca y los liabitantes 
de la ciudad, admitido por los antiguos y moder-
nos autores; el segundo, a los actos posteriores 
de violencia realizados por la Reina y el Arzobis-
po Bernardo, apoderándose de la Iglesia mayor 
que era mezquita de moros. 

¿Qué autores lian visto las referidas capitula-
ciones? Presumible es—sin que pueda afirmarse 
por la falta absoluta de documentos - , dada la 
manera de entregarse Toledo a Alfonso VI, que 
30r la g ran masa de población muslinica que en 
a ciudad quedó, convertida en población mude-

jar, conservando su religión, su organización ad-
ministrativa y judicial y sus propiedades y cos-
tumbres, existieron pactos previos, pues notorio 
es que Alfonso VI, en el caso de Sevilla, hizo 
pactos con Al-Mòtamid, quien le dió en matrimo-
nio su hija Zaida. ¿Qué fuente hay más segura? 
Creemos que no existiendo para este caso de To-
ledo fuente alguna de capitulaciones, lo más 
acertado sería invocar el testimonio de los he-
chos sucesivos. 

¿Subsistió la población mudejar después de la re-
conquista? Si optamos por la afirmativa, debemos 
convenir que la vida de los mudejares estaba re-
glamentada y autorizada por los conquistadores. 

¿Se les respetó el culto que por espacio de tan-
tos años habían mantenido? Hay que contestar 
que si, porque en el año 1159, según se escribe 
por los anónimos autores de los Anales Toleda-
nos se apoderaron los cristianos de la iglesia 
de San Salvador, que era de moros. 

¿Se les dejó, por lo tanto, la mezquita-aljama? 
Indudablemente en los primeros m o m e n t o s , 
cuando aún no tenía Alfonso VI los elementos 
indispensables para oponerse a los mudéjares. 

Estos hechos son el resultado lógico y na tura l de 
estados, que si no constan por escrito corroboran 
las consecuencias, son las únicas fuentes seguras. 

Por consiguiente, cuando el Monarca consiguió 
que los toledanos le abrieran las puertas de la ciu-
dad y ocupó su palacio imperial, fué su primer 
acto «dar gracias a Dios desde lo más profundo 
de su corazón», y seguidamente empezó «a cui-
dar con suma diligencia de qué manera se reco-
brar ía la más esclarecida iglesia que antes había 
sido de Santa María Inmaculada Madre de Dios». 
Con sabias medidas políticas que la energía unas 
veces, y la prudencia otras, dictaban, logró im-
ponerse a toda la población, hasta llegar a con-
seguir que los enemigos fueran abandonando su 
culto en la mezquita maj 'or celebrado. Y conse-
guido sin violencia alguna, «señalando día, con-
vocó a los Obispos, Abades y también a los gran-
des de su imperio, para que se hallasen con él en 
Toledo el día 18 de Diciembre, con cuyo consen-
timiento fuera elegido para aquella Sede un Ar-
zobispo digno de Dios, de buenas costumbres y 
notable por su sabiduría, y con el auxilio de 
ellos. Ja mezquita quitada al diablo fuera dedi-
cada por iglesia santa de Dios (1).» 

Para asistir a los solemnes actos proyectados 
en aquel memorable día, designado por Alfonso 

VI, se congregaron en Toledo con la Eeina doña 
Constanza y sus hermanas D.'' Urraca D.^ El-
vira, el famoso Arzobispo de Santiago Diego 
Gelmírez, el poderoso clero gallego representado 
por los Obispos de Lugo, Orense, Tuy y Mondo-
ñedo, otros Prelados de Castilla y distinguidos 
nobles del reino y de la Corte, como los Condes 
Pedro Ansúrez y García Ordóñez, y con el con-
sejo y providencia de todos, se procedió a la con-
sagración de la ant igua basílica cristiana esta-
bleciendo en ella nuevamente la Silla arzobispal 
y restituyéndola en todos sus privilegios, según 
se escribe en el documento. «Con el consejo y 
providencia de dichas personas fué elegido Arzo-
bispo llamado Bernardo, y el indicado día consa-
grada la Iglesia en honor de Santa María Madre 
de Dios, y de San Pedro, Príncipe de los Apósto-
les, y de San Esteban protomártir, y de todos los 
Santos; y como hasta aquí ha sido morada de los 
demonios, en adelante sea sagrario de las virtu-
des celestiales y de todos los cristianos.» 

El examen del segundo extremo propuesto 
queda desvirtuado por el contesto del menciona-
do Privilegio. Sometidos enteramente los habi-
tantes y persuadidos los mahometanos de las 
diligencias que hacía el Monarca para restable-
cer en el esplendor antiguo la Iglesia de Santa 
María y hacerla el primer templo de los cristia-
nos como ya lo había sido, abandonaron bien 
pronto su posesión, sin que ello implicara que-
brantamiento de pacto alguno, ni menos consa-
gración intempestiva, ni ánimo airado del Mo-
narca por violencias supuestas cometidas por la 
Reina y el Arzobispo al poner en ejecución el pen-
samiento acariciado por Alfonso desde el primer 
momento de entrar en la ciudad, ni venida pre-
cipitada del Rey desde Sahagún, ni embajada 
árabe que salió a templar su enojo. Nada de esto 
tiene explicación ante el testimonio documental. 
Las eruditas y críticas notas que algunos autores 
escriben acercca de estos ]mntos, carecen de 
sólido fundamento. 

De tan peregrina novela for jada en tiempos 
de D. Rodrigo y engalanada y mixtificada con 
accesorios más tarde por cronistas e historiadores, 
queda hoy el testimonio elocuente del Privilegio, 
con el cual se rechazan los fundamentos de la 
curiosa leyenda. 

Respecto a la estatua del alfaqui que se halla 
en la Capilla Mayor en el poste central del lado 
de la Epístola, y que se supone colocada para 
conmemorar los heclios narrados en la leyenda, 
fué construida en el siglo xiv, y así como los cré-
dulos «la interpretaron representando el pensa-
miento de la fábula», que la tradición del siglo 
en que fué construida acreció para la verdadera 
historia ¿no puede tener otro origen, y acaso no 
representar un sacerdote mahometano? 

El estudio iconográfico quizás desentrañe en 
a lguna ocasión este extremo que asi ha venido 
hasta el día. 

Verardo García Rey. 

(1) Primlegio de l a dote que dió el v e n e r a b l e Rey Al-
fonso a la iglesia de S a n t a Maria de Toledo , en el día 
de sa oonsagiaoión: 18 de Dic iembre de 1036. 

F u é publ i cado en c a s t e l l a n o por Sandoval en su obra 
B. de los Cinco Beyes Cpág.75); Martin-Gamero en la Ilus-
tración n ù m . X X I I , de sn obra Historia da Toledo, t a m b i é n 
le copia; escrito en lat ín , figura con e l t i t u l o de Un do-
cumento imxiortante, en el n ù m e r o 4 del Boletín de la Socie-

dad Arqueológica de Toledo, correspondiente al 30 de Jul io 
de 1900, c o n l a s in i c ia l e s J. B, {Jorge B o r e n d o , Capel láu 
mayor de muzárabes) . 

Sandova l , s e g u r a m e n t e le copió de u n Códice de l s ig lo 
XIII en la l ibreria del Cabildo de la Santa Igles ia Prima-
da. Los eruditos autores que formaron los Indices de la 
B ib l io teca de esta ig les ia , escribieron muy suges t ivas 
cons iderac iones acerca de este no tab i l í s imo d o c u m e n t o , 
y las cua l e s copió Borendo. 
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Lector, no creo encontrarás quien niegue 
haya en Toledo, ni en ninguna parte, 
erudito que sepa más de arte 
y pueda competir con Angel Vegue. 

En pintura, en tejido y en relieve, 
lecciones provechosas sabrá darte 
quien en prensa y en cátedra comparte 
el saber que a negar nadie se atreve. 

No gasta con los necios complacencias, 
ni tolera que al arte soberano 
le injurien ignorantes eminencias, 

con abortos de estilo chabacano; 
por eso siempre son sus ocurrencias 
estiletes de acero toledano. 

RÓMULO MURO — 
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M A R I A N O e Á L V E Z 

Is tan grande el misterio de estos 
callejones laberínticos y solita-
rios, que es imposible substraer-
nos a la emoción recia en ellos 
sentida, y a su llamada inten-

sa, maravillosa y fascinante. 
Es una llamada suave, siti coces, sin pala-

bras, pero tan fuertemente sentida en nuestro 
ser inquieto, escudriñador, que si quisiéramos 
alguna vez huir de ella, en ellos nos refugia-
ríamos para soñar divinos instantes anhela-
dos, y risueños días, en que, la ciudad de 
Saida Sobeya brillaba como la luz de sus ojos 
de cielo 

La realidad actual desaparece por unos 
momentos: el soberbio alcázar y la torre mu-
dejar de San Miguel, más interesante, airosa 
y llena de gracia que ninguna, presiden la 

sencillez — con manto de pobreza—, de los 
oscuros tejados y azoteas claras. 

Ni un ruido, ni una sombra, ni un mur-
mullo que suene a sur as voluptuosas, o a sal-
mos austeros; y sobre el cuadro de armonía 
no igualada e inimitable colorido y justeza, 
la inmensa rosa roja del Sol, envolviéndolo 
todo en la caricia fecunda de su beso de fuego. 

Rebeldes, no queremos volver a la realidad 
porque el cuadro pierde, se estrecha, se re-
coge; no obstante, miramos fijamente, quieta-
mente, despaciosamente, hasta cegar nuestras 
•pupilas de luz 

¡Callejones vetustos, fueiites donde sacio 
mi sed de inquietud atormentadora; el alja-
mar de mi corazón, guarda los rubíes y to-
pacios de vuestros nombres luminosos, fjos y 
legendarios! 
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€ í Cinro Eomano 
M. 4B la D*. 

ODOS los e sc r i t o r e s 
y críticos de ar te 
que de Toledo se 
han ocupado, es-
tán conformes en 
a p r e c i a r c o m o 
«pobres y esca-

sos» los recuerdos de la Edad ro-
mana, limitándose a citar los 
restos de un circo, f ragmentos de 
un acueducto, a lgún lienzo de 
muralla, etc., sin poder profun-
dizar en su análisis, y pasan 
en seguida a la descripción pom-
posa y detallada de los monu-
mentos d e l a r t e b i z a n t i n o , 
árabe, etc. Estos mismos autores 
califican a Toledo como «libro 
abierto» en cuyas páginas se ofrece amplia ma-
ter ia para recrear el ánimo del observador senti-
mental , pa ra estudio del arqueólogo, arquitecto 
e ingeniero, para inspiración del art ista y para 
causar admiración a los miles de extranjeros que 
a visitarlo llegan atraídos por su fama mundial . 

Al ojear tan singular «libro» nos encontramos 
con u n a de sus primeras páginas, que nos habla 
del a r te y civilización romanas; pero «leer ese 
libro es muy difícil» dice Galdós, y esa dificultad 
es enorme al t r a t a r de reconstruir idealmente 
un recinto del cual solamente quedan visibles 
frogones o cepas de basto hormigón que en la 
Vega Ba ja , apenas marcan bien definido lo que 
fué el Circo romano. 

Al pasear por tan pintoresco para je y contem-
plar esas piezas muti ladas cxiyas crestas asoman 
a flor de t ierra, no puede menos de sentirse u n a 
ex t raña emoción, como si esos bloques prisioneros 
pidiesen auxilio para ser libertados y nos ofrecie-
sen en recompensa, hablarnos del pasado y con-
tarnos interesantes relatos, con los que se po-
drían ampliar l a s cortas páginas de nuestro 
«libro», en las que ahora apenas si se detiene 
el lector. 

En los recorridos reglamentarios que efectúan 
los turistas, figura el i t inerario por el paseo de 
Recaredo, duran te el cual puede el visi tante 
contemplar, las puer tas de Bisagra, el recinto 
amurallado, etc., y como un detalle sin impor-
tancia el «guía» suele decir: «aquellas piedras 
que se ven allí abajo, son del Circo romano»; y 
en verdad que hace fal ta buena voluntad para 

Iniciamos con este brillan-
tísimo estudio—que ha de te-
ner la atención de todos, y 
que será el origen de una muy 
importante campaña en jpro 
de las excavaciones en nues-
tras ruinas del Circo Roma-
no—la valiosa colaboración 
de D. Alfonso Bey Pastor, 
ingeniero geógrafo de gran-
des prestigios, que dirige ac-
tualmente la Estación Cen-
tral Sismológica toledana y 
aidor de importantes y erudi-
tos trabajos, con los que se-
guirá honrando las columnas 
de esta revista. 

Al felicitarle por éste—que-
remos sea la nuestra la pri-
mera felicitación entre las mu-
chísimas que ha de recibir-
nos felicitamos también nos-
otros, porque venga a nuestro 
lado, porque sea uno más en 
esta casa, donde tiene la más 
sincera y cordial admiración. 

do de tales piedras, puesto que 
excepto algunos íjloques que 
asoman f ren te a la venta de 
Aires, el resto de la construcción 
con sus bóvedas, queda cubierto 
por la fronda del campo escolar 
y el iinico arco que resta com-
pleto, permanece oculto por la 
referida venta con su frontón de 
juego de pelota. 

Contemplando tan singulares 
monolitos, y prescindiendo por 
completo del valor arqueológico 
y a r t i s t i c o , (campos ajenos a 
nuest ra misión) sino impulsados 
solamente por na tura l curiosi-
dad, hemos sentido la angust ia 
de no poder apar ta r con nues-

t ras manos esa capa de t ierra que constituye un 
doloroso cepo, ocultando violentamente lo que 
f u é lugar de fiestas en los primeros siglos de 
nuest ra Era; lo que tal vez constituyese des-
pués par te del recinto de la Basilica de. Santa 
Leocadia, lugar de reiinión de los famosos Conci-
lios; de lo que probablemente ocuparía la necró-
polis árabe; etc. Ante nuest ra impotencia para 
tal empresa, nos hemos conformado con tomar 
clara nota de la situación de esas vetustas pie-
dras, examinar lo que se ve, marcar alineaciones, 
comparar su t razado con el de obras semejantes 
más afor tunadas que la nuestra , e in tentar for-
marnos una v a g a idea de lo que f u é tan gran-
dioso monumento. 

No encaja en el reducido margen de esta «Re-
vista» el hacer una reseña histórica del Circo, 
sus fiestas, etc., que para ello están los notables 
t rabajos de arqueólogos como Palomares, Ama-
dor de los Ríos, Sixto R. Parro, Mélida, etc., pero 
sí creemos necesario apun ta r algunos datos de 
tales crónicas para mejor orientación del lector. 
La conquista de «Toletum» realizada por el Pro-
cónsul Marco Fulvio Novilior, se llevó a cabo en 
192 (a. de J . C.) y f u é empresa reñida según na-
rración de Tito Livio; una vez constituida la 
población romana, es difícil el precisar sus lími-
tes, sabiéndose solamente que el recinto guerre-
ro, ocupó la p a r t e central d e l promontorio, 
mientras que en las afueras , especialmente en 
los sectores N. y E., se dedicaron a la construc-
ción de edificaciones destinadas a fiestas y tal 
vez algunos templos. Dice Amador de los Ríos: 

darse cuenta de primera intención del significa- «En el transcurso incesante de los siglos, han des-



mm 
1.300 «TOLEDO» 1 

I I 
1 

1 p 

j 
i 
1 

I 
1 

i I 
I 
I 

I 1 

p I 

aparecido casi la totalidad de las huellas romanas 
dentro de Toledo y no es ya posible formar idea 
de íiquella población bajo el gobierno de la Re-
piiblica y de los Césares, porque no son poderosos 
para ello ni los restos diseminados en par te de las 
vetustas construcciones » Este a rgumentónos 
realza el interés en conocer al detalle los pocos 
restos que se conservan extramuros, iinicos posi-
bles de explorar. 

Son varios los autores que califtcan a este circo 
como «máximo» pero Mélida en uno de sus nota-
bilísimos trabajos dice: «Solo tenemos noticia de 
un circo máximo, el célebre que había en Roma 
y que se distinguía por ese calificativo». 

Cuentan los cronistas, que el Circo se conservó 
casi intacto duran te varios siglos, en el t ranscur-
so de las dominaciones goda" y árabe, hasta 911 
en que f u é mandado destruir por el Califa de 
Córdoba, en vista de que servía para refugio de 
las tropas de Toledo, insubordinadas contra su 
autoridad. 

De tales asertos bueno es tomar nota, pero ló-
gico es pensar que si los muros del Circo servían 
de parapeto a los sitiados rebeldes y de protec-
ción en su ret i rada, mejor afín serviría para fa-
cilitar el avance de los sitiadores, y por otra par te 
de haberse llevado a cabo la inutilización de la 
obra como apoyo táctico, no hubiesen quedado 
en pie probablemente los restos que todavía po-
demos contemplar. 

Lo que sí parece natura l , es que los numerosos 
sillares existentes, por lo menos en las graderías 
ba jas y elementos accesorios, más los numerosos 
fustes y c¿ipiteles decorativos, fuesen quitados 
para su empleo en las murallas visigóticas, Basí-
lica de Santa Leocadia y otros monumentos 

En las pocas excavaciones hasta ahora efec-
tuadas, iiarece haberse comprobado que la necró-
polis árabe se extendía por lo menos en la par te 
occidental del recinto del Circo, y la aper tura de 
zanjas para la construcción del convento de Mí-

nimos o Bartolos a mediados del siglo xvi, hubo 
de contribuir a la desaparición de las huellas que 
quedasen de la obra romana en aquel sector. 

Emplazado el Circo en la vert iente N. de la 
colina toledana y en el comienzo de la l lanura di-
luvial, los arrastres originados por los agentes 
atmosféricos han ido cegando los restos ruinosos 
que permanecen en pie, cubriéndolos con una 
capa sedimentaria de dos a tres metros de a l tura . 

En el Campo escolar l á m i n a s I y II) queda en-
clavado el anfiteatro semicircular, cuyo armazón 
consiste en una serie de bóvedas cónicas cuyos 
ejes corresponden a los radios del semicírculo de 
la planta; estas bóvedas, de hormigón, formado 
por gruesos gui jarros y mortero rico en cal, como 
casi la totalidad de la construcción, en la actua-
lidad están enterradas hasta las claves en los 
arcos interiores y hasta los ar ranques en los ex-
teriores. En la par te media del conjunto nótase 
una interrupción correspondiente a u n a puer-
ta , p-;>. 

En el f ren te S. o más apropiadamente SE., se 
marca perfectamente una alineación de pórticos 
o entradas en nfimero de 7 a las que podemos 
añadir tres más numeradas en el plano de P-11 a 
P-20. El terreno actual en este f rente queda a 
unos 2,50 m. sobre el nivel primitivo y asoman 
solamemte las pilastras de los arcos derruidos 
sin poder apreciar restos del muro de fachada. 

Para le lamente a la alineación de los arcos y 
hacia el interior, asoman fragmentos de un muro 
con entradas o «vomitorios» F., hacia la grada; 
el filtimo trozo señalado con la letra Q marca un 
acodamiento recto y un poco antes de llegar a 
éste, encontrarlos un voluminoso bloque T, que 
se eleva sobre el nivel del suelo l,.50m. y por lo 
tanto sobre el primitivo unos 4 m.; por su forma 
y dimensiones denota haber correspondido a una 
est ructura fundamenta l , n o t á n d o s e perfecta-
mente los planos de dos de sus paramentos sin 
erosión conservando su enlucido correspondien-

BÓVBDA D E LA GRADERÍA SBMIOrRCHLAR, CEGADA TtiSTA LA CLAVE DE LOS ARCOS INTERIORES 
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te; uno de dichos planos forma un ángulo de 
90° con el f rente principal, lo cual nos indica 
el término del recinto interno en este sentido; el 
otro es oblicuo y su prolongación determina la 
recta T E . 

Si observamos la situación de las puertas, ve-
mos que no todas quedan a la misma distancia 
entre si, pero la separación de 39 m. parece ser 
la más frecuente, asi como el intervalo de 35 
metros entre las P-16 y P-IT corresponde a la 
parte central del f rente recto. 

Pasemos al examen del lienzo NW. El terreno 
es elevado en la parte comprendida entre los 
puntos N j M y en cambio queda casi al mismo 
nivel primitivo, en la parte de K a H; esta dife-
rencia de nivel, nos permite apreciar las estruc-
turas de las dos plantas, la de cimientos y la de 
bóvedas. 

De E. a W. encontramos los siguientes ele-
mentos: un bloque iVque destaca por su eleva 
ción, de unos 5 a 6 m. sobre su verdadero nive 
de base y que por lo tanto significa u n a solu 
ción de continuidad en el cuerpo de bóvedas; 
desde J?/" hasta M, los bloques están en su mayoíia 
derribados y pertenecen a cuerpos de bóvedas de 
ejes paralelos normales al f rente general; en el 
lado exterior hay señales de puertas peor defini-
das que en el f rente opuesto. En M, al descender 
el terreno 1 m. aproximadamente respecto al ni-
vel anterior, asoma un arco de fábrica de ladri-
llo que no parece tener g ran fondo. 

Después nos vemos sorprendidos por la apari-
ción de un curioso bloque L, de cuatro piezas 
yuxtapuestas lateralmente; un fragmento de 
arco que se eleva por encima del nivel de las bó-
vedas y que manifiesta la existencia de otra so-
lución de continuidad, otro prisma con superfi-
cie en rampa hacia el lado externo como si 
sirviese para una escalinata de acceso, y otros 
dos de menor al tura. La distancia de /v a J" es la 

misma que de J a i , desde donde continúa otro 
cuerpo análogo a los anteriores. 

El arco P-1 por sus dimensiones, parece idén-
tico a los demás hoy incompletos, como puede 
apreciarse en el perfil de la lámina II, pero en 
cambio por su emplazamiento merece fijar la 
atención sobre él, por resultar su alineación pa-
ralela a la general de arcos, pero 1,60 m. más 
avanzada hacia el exterior y su eje corresponde 
con el quinto intervalo de contrafuertes del gru-
po I-J lo cual nos hace concebir la posibilidad de 
la existencia de otro arco anàlogo en el centro 
del grupo J-L. 

En R, vemos un bloque de grandes dimensio-
nes, (10 por 4 m.) y su aspecto es el de frag-
mento de arco o bóveda volcada asi como la de 
otros próximos al mismo, sin que por ahora po-
damos hacer más deducciones. 

Más allá de iZ" vuelve a elevarse el terreno que 
corresponde al solar del Convento de San Barto-
lomé, en el que no aflora n ingún vestigio de 
construcción romana. 

En el f rente SW, por las mismas razones, tam-
poco podemos hoy dia contemplar más que el 
bloque T ya mencionado en el f rente SE. 

Es un hecho de sobra conocido, el que todos los 
monumentos de esta misma época destinados al 
mismo fin, presentan grandes analogías. Sabe-
mos que los pueblos antiguos, tuvieron que se-
guir normas definidas y trazadas por las cir-
cunstancias; edificaban según el gusto universal 
de su tiempo, el terreno de inspiración era muy 
limitado y los constructores tenían que moverse 
dentro de límites muy estrechos. 

El Circo de Mérida ofrece en su planta las di-
mensiones de 444 por 115 m. y el de Toledo 410 
por 97; el trazado de ambos es sensiblemente 
igual y como detalle interesante hemos com-
probado que el rumbo del eje mayor de aquél 
es de 50° E. y en el de Toledo 47° E., es decir 

RESTO DE LAS BÓVEDAS DEL HE.MICICLO, ENTERRADAS HASTA LOS ARRANQUES EN LOS AROOS EXTERIORES 
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que hasta en sn orientación preside la seme-
janza. 

Al examinar el conjunto sorprende a primera 
vista la carencia de simetría en los frentes y aVin 
dentro de cada cuerpo observamos cierta fal ta 
de regularidad y esa variedad en la composición 
es uno de los puntos más interesantes por es-
tudiar . 

Por los datos apuntados podemos concebir la 
posibilidad de que el f rente SE. estuviera cons-
tituido por un muro de fachada, con diez puertas 
que tal vez apareciesen adosadas al muro exte-
riormente; otro muro o «balteus» separaría el 
paso o «prœcintio» do la grader ía interior o 
«cavea ima» notándose las señales de los «vomi-
torios» V, o accesos a ésta. 

Antes de llegar al hemiciclo, vemos juntarse 
el «balteus» con el muro externo, cuyo hecho 
nos demuestra la separación de los lugares ocu-
pados por diversas c ases sociales. 

En aquél, el trazado circular es perfecto con 
un radio de 43,50 m. para el borde interno del 
cuerpo abovedado, quedando éste rodeado por el 
«prœcintio», muro de fachada y pórticos; en el 
interior es de suponer que se prolongase la gra-
dería inferior del f rente recto. Hay vestigios en 
la parte externa circular de cuatro puertas, su-
poniendo existiesen otras más de las cuales la 
central sería la «porta triumplialis» destinada a 
la salida de los vencedores. 

Las bóvedas de la grader ía superior «cavea 
summa» tienen en el arco interno 3,60 m. de luz 
y en el externo 3,80 m., con una longitud del 
eje de 3,20 m. v la flecha es aproximadamente 
1/8 de la luz (1)" 

í^p' 
m a c i ó n las m a g n i t u d e s med idas sobre las ruinas , debido 
al desgaste do ios b loques de h o r m i g ó n y m u c h a s veces 
a la s i t u a c i ó n a n o r m a l en que so e n c u e n t r a n aquél los , 
s i endo raro el caso de encontrarse p a r a m e n t o s y ejes 
bien def in idos . 

La pendiente del trasdós es de 1,30 por 3,20 lo 
cual proporcionaba excelentes condiciones de vi-
sualidad para los expectadores. No se notan 
huellas de haber contenido revestimiento de si-
llares, pero sí quedan vestigios del asentamiento 
de las soleras, apoyo de la 'grader ía do madera . 

Fácilmente puede deducirse que en el f rente 
lateral NW, existió un cuerpo superior de gra-
dería prolongación del semicircular, un «pra?,cin-
tio» exterior con sus correspondientes puertas 
(nueve o diez) y tal vez una grader ía interior. 
Desde Â  hasta M se ven claramente los fragmen-
tos de bóvedas volcadas y todavía encontramos 
dos de ellas, lo bas tante completas para poder 
apreciar, que eran de eje inclinado, su luz im 
valor que se aproxima bastante a 4 m. arco 
carpanel, pendiente igual a las ya reseñadas y 
fondo de 3,20 m. Por su elevación actual, pa-
rece que la línea de claves de los arcos inter-
nos, se encontraría a unos 2,50 a 3 m. sobre 
el nivel principal definido por el umbral de la 
puer ta F-^. 

El bloque de estructura compuesta, lo 
mismo que los L, J a I, indican la división de la 
cavea summa en trozos o «cunei» de dimensiones 
iguales suponiendo existiesen otros intermedios 
entre N y L. 

Desde L hasta H, podemos atr ibuir a la serie 
de contrafuertes paralelos marcados en el plano, 
en el papel de apoyos o pilastras de las bóvedas 
que fuesen continuación de las antes examina-
das, por lo menos así nos lo dicen su fondo de 3,20 
metros, su separación de 4 m., su a l tura y dis-
posición. 

La disposición de elementos entre M y L, de-
nota la existencia de un espacio sin gradería , 
destinado a servicios especiales, o bien una tri-
buna o entrada directa a la arena. 

El gran arco o arco completo P-1, no pudo 
tener ningún cometido especial, por no ser po-
sible el acceso de carros ni caballos, sino sola-

i 
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CÜKIOSO 3IACIZ0 EN EL QUE SE APRECIAN DIFERENTES ESTRUCTURAS Y RESTOS DE UN GRAN ARCO 
DEL RECINTO INTERNO 

mente el de personas como lo indica la disposi-
ción deducida del examen del plano. 

Otro detalle de interés os la fragmentación del 
pretil o múrete que une los estribos en su frente 
interno, viéndose actualmente una serie de por-
tillos o brechas simétricas, en mimerò de dos en 
cada hueco; si nos fijamos en el trozo/iT, nota-
remos la presencia de un sillar de 1,50 m. de 
altura, embutido en el mismo pretil y que por 
su situación corresponde a uno de los huecos 
referidos, lo que nos dice que habiendo existido 
esas piedras labradas intercaladas en el múrete, 
habrtán sido arrancadas en su mayoría, quedando 
sus huecos. 

Dicho múrete tal vez sirviese para evitar el 
paso por bajo de las bóvedas a la gradería infe-
rior o tal vez constituyese otra localidad especial 
aprovechando los espacios inferiores abovedados, 
pero en este caso la grada inferior debería 
quedar a un nivel más bajo, y aiín más inferior 
la «arena». 

El sector SW, completamente oculto, es de no 
menos interés por corresponder sin duda al em-
plazamiento de las «carceres» de donde part ían 
los carros que tomaban parte en la lucha. Sola-
mente sabemos, según Palomares, que cuando 
comenzaron las obras del convento, se encon-
traron muchos fustes de columnas de precioso 
mármol, los que se emplearon en la portería y 
capilla. 

De la misma procedencia que dichos fustes, son 
sin duda los que hoy vemos empotrados en las 
esquinas de la Venta de Aires y uno de las tres 
que sirven de guardacantones a la entrada del 
camino de la Ermita del Cristo de la Vega, muy 
parecidos o análogos a los que se conservan en 
el Museo Arqueológico provincial, como proce-
dentes de la Necrópolis árabe. 

Después de la fundación del convento, no se hafi 
vuelto e realizar excavaciones, hasta fines del 
siglo pasado, en que según Amador de los Ríos, 
«dejaron al descubierto gran parte del extremo O 
de la construcción, el cual t razaba una curva 
ligeramente cintrada cuya cuerda no formaba 
ángulo recto con los costados». Estos fragmentos-
son sin duda los que figuran en el croquis de la 
obra de dicho autor, pero su situación no corres-
ponde con el trazado de que habla. 

La disposición del bloque T, es la que nos ha 
permitido t razar la dirección del radio TE, cuya, 
intersección con el «alba línea», proporciona el 
centro del arco de las «carceres». En la par te 
media debiera estar la «Porta pompos» destinada 
a la entrada de los cortejos. 

Del interior de la pista nada sabemos, siendo 
lógico que exista la «spina», o macizo central que 
separaba las dos partes de la arena, siendo la 
más amplia la de la derecha en el sentido de la 
carrera. A juzgar por el aspecto de la del Circo-
emeritense, debería ésta, haber sido destinada 
también al alojamiento de espectadores, estando 
dividida en varios cuerpos decorados con colum-
nas y estatuas, y en sus extremos terminando-
con altos conos de piedra o «metas», denominán-
dose «meta prima» el del lado NE, y «meta-
secunda» el del SW. 

Exteriormente al recinto del Circo y en su 
lado N, obsérvase la aparición de once cepas de 
hormigón, con análogo aspecto que las enume-
radas y que incidican la t raza de un recinto de 
forma casi cuadrangular o rectangular, de unos-
57 m. de lado; por el estado imperfecto en que 
se encuentran estos bloques, no es posible 
hacer reconstrucciones ideales, pero se ha dicho-
que perteneció a una «Naumaquia» o lugar des-
tinado a festivales naúticos, lo cual nos parece= 
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T a r o p o r s u s r e d u c i d a s d i m e n s i o n e s , y p o r l a d i s -
t a n c i a a q u e se e n c u e n t r a n d e l r i o Tajo. 

Más bien pudiera t ra ta rse de un recinto des-
tinado a servicios accesorios, como caballerizas 
•con baños para el ganado, etc., pero por otra 
par te su planta de ejes no joaralelos a los del 
Circo, hacen sospechar que sean restos de otro 
monumento i n d e p e n d i e n t e por completo de 
aquél . 

El pueblo romano, ávido de diversiones, sim-
bolizaba sus deseos en el célebre frase «panem 
•et circenses»; sus fiestas consistían en represen-
taciones dramáticas, que tenian lugar en los 
«Teatros», o bien luchas de gladiadores o fieras 
en los «Anfiteatros» y por último, en los «Circos» 
los juegos deportivos como carreras pedestres, 
de caballos o de carros t irados por dos caballos 
«biga» o más genera lmente por cuatro «cua-
driga»; estos vehículos eran de dos ruedas y 
conducidos por u n a sola persona el «auriga» que 
llevaba las riendas atadas a la c intura e iba 
vestido con corta túnica; los carros estaban dis-
puestos en las «carceres» y prevenidos para el 
arranqu.e, debiendo l legar todos al mismo tiempo 
al «alba linea» en cuyo momento comenzaba la 
car rera que constaba de siete vueltas, duran te 
las cuales solían menudear los incidentes a veces 
provocados por los mismos corredores, existiendo 
a «porta libitinensis» por la cual se re t i raban 

los «aurigas» maltrechos por caída o atropello, 
y para proteger al ptiblico de los peligros con-
siguientes, existía el «podium» o múre te de poca 
í i l tura que separaba la a rena do las «cavea». 

La disposición de la «spina» desplazada res-
pecto al e je de la ¡fista, tenía por objeto, el pro-
porcionar mayor anchura en el primer trayecto 
del recorrido, duran te el cual los carros habr ían 
•de ofrecer mayor f ren te que en los sucesivos. 

En el Circo de Toledo, hemos calculado una 

superficie de 8.000 m. cuadrados destinados al 
público; lo cual siipone u n a capacidad de unos 
20.000 espectadores, cifra algo menor que la de 
26.000, as ignada al de Mérida; lo cual está en 
relación con las dimensiones de ambos monu-
mentos. 

P a r a terminar , séanos permitidos unos comen-
tarios sin importancia. 

Toledo, no se dist ingue por su amor al árbol, 
y sin embargo da la coincidencia, de que al 
formar un parque como luga r de esparcimiento 
Dara los niños del g rupo escolar, se elige un sitio 
lamado a ser desmontado en un plazo más O me-

nos lejano. Por otra par te , el recinto del Circo 
se halla cruzado por un camino de 17 metros 
de anchura , y para fin de males, dos edificacio-
nes están enclavadas en el interior de aquél. 

Todos estos obstáculos, son consecuencias del 
desamparo, artístico de Toledo, pa ra el ciial, han 
sido innumerables los cantos que se han ofren-
dado a sus glorias artísticas, muchas las poesías 
en ellas inspiradas, pero poca ha sido la prosa 
legislativa que ampare y proteja a esos pedrus-
cos, ru inas y caserones, que si representan algiin 
obstáculo para el tráfico moderno, son en cambio 
el alma de Toledo, sin la cual cesaría esa misma 
actividad febril. 

Sin embargo, los problemas de Toledo, a veces 
son planteados en forma errónea, presentándose 
como una complicada ecuación diferencial lo que 
en la mayoría de los casos es una sencilla regla 
de proporción simple. Los apasionamientos, la 
fa l ta de ambiente artístico y la fa l ta de ideales, 
han sido la causa de haberse cometido dolorosas 
profanaciones y derribos de construcciones de 
g ran valor arqueológico, artístico e histórico. 

Por lo que respecta al Circo, no creemos que 
se plantee n ingún conflicto urbano, y suponemos 
que si se realizase a lguna excavación, no se pre-

V " -i i I 
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HERMOSOS F U S T E S D B MÁRMOL PROCEDENTES D B MONUMENTOS DBRRUÍDOS, 

LA SIRVEN HOY D E RUARDAOANTONES 

l O P W I O P K ^ Q M C Í O í n M O Í ^ ^ 



©HB 

1.308 <TOLEDO> ® 
p t t t t t t t t t t t M t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t e t e t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t M t t t t t t t t t t t t t e t t t t t t t ' - « « ' : « ; ' ' ' ^ 

i 

i 
i 
i i 

I 
I 
I 
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tendería levantar rápidamente los 90.000 m. 
ciUñcos de tierra que lo cubren, si no que se 
realizarían primeramente calas o sondeos par-
ciales en los sitios de mayor interés, para ir des-
cubriendo la traza completa, la situación de la 
«spina» etc., j ' por lo que respecta al Campo esco-
lar, tengamos en cuenta que solamente pudiera 
desaparecer parte del sector central constituido 
por im vivero, que con sus miles de arbolitos, se 
jodrian muy bien hermosear los parajes de To-
edo que buena falta tienen de ello; díganlo la 

explanada de San Cristóbal, la de la Granja, los 
llamados «rodaderos», los paseos de las afueras, 
tan pintorescos en otros tiempos, los barrios 
obreros, hoy verdaderos focos de inmundicias 
que constituyen un gran peligro para la salud 
pública, etc., etc. 

El día en que la Jun ta superior de excava-
ciones, dedique a Toledo alguna de sus fecundas 
iniciativas, podrán considerarse de enhorabuena, 
la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias-
Históricas, la Comisión de Monumentos, el Mu-
seo Arqueológico provincial, etc., pues todos 
ellos se enriquecerán con el manantial de docu-
mentos históricos y de arte, se completarán las-
colecciones de joyas ya existentes y sonará 
un nuevo timbre de gloria para el Toledo gran-
dioso por su historia, por sus tradiciones, por 
sus obras monumentales, por sus filigranas de 
arte, por sus poéticos rincones y sus evocado-
ras encrucijadas, encantos éstos, que debe-
mos cultivar todos, con delicioso afán, cual jar-
dín pintoresco en el que colorido y aroma es el. 
todo tan excepcional. 

ALFONSO REY RASTOR 
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CLAUSTRO BAJO (DETALLE) 
F o t . " ClaverÍR. i 
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Una gloria nacional. 

Fr. Francisco Jiménez de Cisneros (1496-1011. 
Es la fig'uva preeminente de los arzobispos tole-
danos este personaje de extraordinario relieve 
en los anales de la historia pa t r ia , cuyo nombre 
adquirió fama universal, y que durante su pon-
tificado eng-randeció tanto a la imperial Toledo 
que alcanzó entonces su mayor apogeo y esplen-
dor, asi como la histórica Compiuto, la ciudad 
de Alcalá que junto con aquella fueron las pre-
dilectas de sus amores y de su mayor resurgi-
miento. 

Nació en Torrelaguna el año 1-1.37, siendo sus 
padres Alonso Jiménez de Cisneros, recaudador 
de diezmos, y D.'^ Maria de la Torre, recibiendo 
en la pila bautismal el nombre de Gonzalo que 
cambió por el de Francisco al ingresar en la 
Orden del Serafin de Asis; estudió sus primeras 
letras en Alcalá pasando a la edad de 14 años a 
Salamanca, donde cursó el derecho civil y canó-
nico y la teologia, llegando a explicar en aque-
llas aulas, la cátedra cíe Jurisprudencia. Después 
pasó a terminar sus estudios a Roma, donde ob-
tuvo por bulas del Papa el arciprestazgo de 
Uceda, del que tomó posesión; pero deseando este 
beneficio el arzobispo Carrillo para un deudo 
suj'O, lo hizo prisionero en su castillo y después 
en el de Santorcaz, permaneciendo seis años en 
esta situación, en la que un clérigo compañero 

suyo de prisión, le vaticinó que llegarla a ser 
arzobispo de Toledo, a semejanza de lo que acon-
teció en el mismo sitio a D. J u a n de Cerezuela, 
que salió de alli para ocupar tan alto cargo. 

El cardenal Mendoza, conocedor de sus excep-
cionales dotes, lo hizo provisor vicario capi-
tular en su diócesis de Sigüenza, anunciándole 
más tarde que seria su sucesor en la Silla Pri-
mada; pero no aviniéndose a esa vida y sintién-
dose fortalecido por una verdadera vocación re-
ligiosa, ingresó en la orden de San Francisco, 
verificándolo en el monasterio de San J u a n de 
los Reyes de Toledo, siendo el primer novicio 
que alli entró, observando la regla con austerio-
ridad y celo religioso; de aqui se trasladó al con-
vento del Castañar y en aquellas soledades vivió 
en una choza que junto al mismo fabricó de 
barro con sus propias manos; a los tres años fué 
destinado al convento de la Salceda, donde llegó 
a ser guardián, siendo elegido dos años después 
provincial de su orden en Castilla. 

En este estado, Isabel la Católica le hace su 
confesor y al fallecer su digno antecesor en la 
Silla Primada, el cardenal Mendoza, fué pro-
puesto para ella por los Reyes Católicos, puesto 
que rechazó con g ran certeza y energia, pero 
al fin hubo de aceptar en 1495 por no desacatar 
la obediencia del Papa Alejandro VI, que vió en 
aquel candidato la persona elegida para ocupar 
con mayor dignidad tan elevada posición. Ya 
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-eii ella, Cisneros no cesa un momento de laborar 
jior el engrandecimiento 5' propagación de su 
orden, ya reformando estatutos, ya fundando 
numerosos monasterios y conventos, como el no-
table de San J u a n de la Penitencia en Toledo. 

Pero no es esta sola su misión, quiere demos-
t r a r su amor a la diócésis que rige, embelle-
eiendo y haciendo notables mejoras en su Cate-
dral; y en el mismo año 1495 encarga al maestro 
Eodrigo la labra de la magnifíca y gótica sillería 
ba ja del coro, en la que se representan en ani-
mados cuadros la lucha de la España cristiana 
contra los árabes hasta la rendición de Granada; 
en 1497 reedifica la colegiata de San Justo y 
Pástor de Alcalá, que fundó Carrillo, terminán-

dola en 1.509 y elevándola a la dignidad de Igle-
sia Magistral, única de este título en España; en 
1502 emprende la obra de la Capilla mozárabe 
en su deseo de que se celebren los divinos oficios 
con sujeción a este rito y dotándola de capella-
nes bastantes para la práctica de aquéllos; en 
1504 levanta la imponente y majestuosa sala 
capitular dotándola de la magnifica sillería e in-
comparable artesonado que admiramos, y a su 
iniciativa se debe el claustro alto de la Catedral 
y la grandiosa obra de la Capilla mayor, el lugar 
más excelso de aquella inmensa fábrica, donde 
resplandece el nunca bien ponderado retablo de 
madera de alerce, en el que t raba ja ron los más 
hábiles maestros de que pudo disponer el carde-

i 
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nal Cisneros, obra (¡ne terminò cn el año 1504 en 
qne falleció la Reina Isabel. 

En 1.507 es creado cardenal por el Papa Julio II, 
este ardiente protector de las ciencias y de las 
letras, el cual como primer faro luminoso que 
alumbró con brillantes resplandores el siglo de 
oro de nuestra l i teratura, en 14 de Mar/.o de 1499 
comienza las obras de la famosa Universidad de 
Alcalá que logra ver inaugurada en 1508, her-
moso plantel de sabios, santos e ilustres varones 
que salieron de aquellas aixlas en rival compe-
tencia con su émula de Salamanca y que llegó 
a gozar de una fama y popularidad universal, 
centro cultural que dotó con 46 cátedras e incor-
jorándole con siete colegios menores. A esta 
abor de cultura finase la realizada en el mismo 

año 1502, reuniendo en Alcalá a los filólogos más 
notables de su tiempo para preparar la edición 
de una Biblia poliglota que comienza a impri-
mirse en aquella ciudad en el año 1512, reci-
biendo por ello el nombre de eomplutoise, publi-
cación que logra ver terminada pocos meses 
antes de su muerte, formando una edición de seis 
voKimenes en folio, escrita en cuatro idiomas, 
hebreo, griego, caldeo y latino, que no solo me-
rece en 1520 la aprobación del Papa León X, 
sino que logra alcanzar fama mundia l . 

Todavía queda más; este humilde franciscano, 
insigne arzobispo tiene que acreditar que tam-
bién es apto para las cosas de la guerra , y allá, 
en el año 1509, alista a su costa numerosa tropas 
y al f rente de ellas en número de 14.000 hombres, 
las embarca en Cartagena en 90 naves, sale 
para el Africa y realiza con denodado valor y en-
tusiasmo patrio la conquista de Orán, en cujeas 
almenas coloca los pendones de Castilla y de su 
pontificado, recogiendo a los moros rico botín de 
guerra que conduce a España en camellos car-
gados de oro, plata y valiosos objetos de ar te 
arábigo, libertando a su vez a muchos cautivos 
cristianos, extendiendo por aquellas tierras afri-
canas la sublime doctrina del crucificado. 

Y por si lo expuesto no fuera suficiente a 
apreciar las altas dotes de este preclaro varón sin 
ejemplar en la historia, también en las postri-
merías de su vida ha de habérselas como hombre 
de Estado, puesto que al fallecer en 23 de Enero 
de 1516 Fernando el Católico, cumpliendo lo dis-
puesto por este en su testamento, se encarga de 
la Regencia del Reino, dictando sabias disposi-
ciones y creando un perfecto y completo plan de 
organización militar, hasta la venida del empe-
rador Carlos V que no supo corresponder a los 
inmensos beneficios aportados a su patria por 
tan grande hombre, retirándole su confianza; y 
al salir en su busca por tierras de Burgos, falle-
ció en la villa de Roa el 8 de Noviembre de 1517, 
a los 80 años de edad y 22 de su glorioso ponti-
ficado. 

Trasladado su cadáver a Alcalá, fué enterrado 
en la Capilla mayor de San Ildefonso de la cele-

bérrima Universidad que fundara, encerrado en 
lujoso féretro forrado de terciopelo carmesí galo-
neado' de oro, levantándose un suntuoso mau-
soleo de mármol blanco de Carrara, uno de los 
mejores que en su género admiramos en España, 
circundándolo preciosa verja plateresca de Ver-
gara; pero en el año 18.57 tan preciados restos con 
los citados mausoleo y ver ja , fueron trasladados 
a la nave central y espacio comprendido entre el 
coro j ' la Capilla mayor de la Iglesia Magistral 
de Alcalá, en la que por haberse reedificado a 
sus expensas, campea por doquier su escudo-
cardenalicio. 

Enriqueció este santo varón el tesoro de la 
Catedral, entre otros varios objetos y joyas, con 
los siguientes: un ara formada con un trozo de 
piedra del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Je-
sucristo, encerrado en un marco de plata sobre-
dorada esmaltado de piedras preciosas, que 
suelen colocarse en el monumento de Jueves 
Santo para exponer al Santísimo; un pectoral 
llamado de la Santísima Virgen, constituido por 
un topacio grande riquísimo guarnecido de 
perlas, sobre bordado de canutillo de oro y flores 
de aljófar, con el escudo del cardenal; una mitra 
de terciopelo negro, con preciosos bordados en 
oro y sedas; una manga de plata magnífica con 
doce recuadros en relieve, representando diver-
sos asuntos religiosos; el notable paño llamado 
del tanto monta, procedente de los Reyes Cató-
licos, de vistosísimo brocado de plata; un frontal 
de brocado carmesí, muy rico, en cuyo centro 
se ostenta el escudo del cardenal con sus precio-
sas frontaleras y caídas; y por último, la incom-
parable joj'a, de valor inestimable, la gran Cus-
todia, primera de su género en España, gótica, 
de plata y oro, con tan ta multi tud de piedras 
preciosas que no parece sino que allí fueron arro-
jadas a granel, obra del magistral orfebre ale-
mán Enrique Arfe, que la empezó en 1517 por-
encargo de este insigne cardenal, según en ella 
se consigna junto con su escudo. 

He ahí la estupenda y maravillosa labor rea-
lizada por el que fué sacerdote ejemplar, austero 
religioso, insigne arzobispo, príncipe de la Igle-
sia eminente, propagador y fundador de la cultu-
ra de su país, conquistador famoso y hombre de 
Estado que llegó a la más alta cima en la gober-
nación de un reino, dejando un nombre imbo-
rrable en las páginas de la historia, coronado 
para siempre con la aureola de la inmortalidad, 
y constituyendo para la región hispana que lo 
vió nacer una gloria nacional. 

(Continuará). 

nanasco 

F o t o g r a f í a s Rodríguez y C a m a r a s a . 
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N nuevo e intenso dolor nos domina 
en estos momentos. 

La muerte—dolorosa realidad 
de la vida—se lleva a uno de nues-
tros más admirados y queridos 
colaboradores, al muy ilustre ar-
tista D. Vicente Cutanda, ex di-

rector de esta Escuela de Artes, numerario-fun-
dador de l a Eeal Academia de Bellas Artes 
toledana, de la que fué su primer censor, y nota-
bilísimo pintor que obtuvo las más altas y mere-
cidas recompensas nacionales y extranjeras . 

De toda su brillantísima labor, en los cargos re-
feridos, destacóse siempre otra particularísima, 
muy excepcional en favor y defensa de esta 
ciudad. 

Cutanda, toledano por sentimiento, por vo-
cación, por ideología,—no importa que no nacie-
ra en Toledo, cuyo detalle es a veces el menor 
justificativo para amarle—laboró por este pueblo 
con todas las potentes energías de su alma y de 
su talento, siempre viriles y mozas, a pesar de los 
muchos años que contaba. 

Fué siempre el más entusiasta, el más decidido 
paladín de la intangibilidad de estas callejas y 
rincones toledanos, a las que amaba sobre todas 
las cosas. 

En la Escuela de Artes, cuya admirable ges-
tión, exclusivamente artística y desprovista de 
todo interés y toda pasión a jena al a r te y a 
Toledo, se recuerda con admiración; en la 
Academia de Bellas Artes, alentando a todos 
sus compañeros para no desmayar en la de-
fensa y el respeto a estas piedras viejas — la 
muer te le ha sorprendido estudiando unas orde-
nanzas municipales que defendieran el patrimo-
nio artístico toledano — ; en su brillantísima cola-
boración para esta revista, donde deja bellísimos 
dibujos—de los que reproducimos dos a continua-
ción, como nuestro homenaje pòstumo —; en su 
ta rea y en su vida diaria, hizo la labor del más 
exquisito y refinado artista, del más apasionado 
y ferviente toledano, ava lada por su competen-
cia suma y su caballerosidad. 

Títulos ambos, por los que nos son más doloro-
sos estos momentos, en los que no se sabe sino 
sollozar, uniéndonos a la imponderable pena de 
los suyos, a la vez que les reiteramos nuestro 
más sentido pésame, así como también á la docta 
Academia de Bellas Artes toledana. 

Toledo ciudad, t iene una nueva deuda, de 
las más obligadas, que cumplir en homenaje 
a la venerable memoria de D. Vicente Cu-
tanda. 

i 
I 
I I i 
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APUNTE DE LA CATEDRAL, EN EL QUE SE VE LA TOERE DESAPARECIDA, 1 8 8 0 , 

ORIGINAL DE D . VICENTE CUTANDA 
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OTEA ADMIRABLE OBRA D E D . V i C B N T E C V T A N D A , (JON LA QUE 

HONRÓ LAS PÁGINAS D E ESTA REVISTA; REPRESENTA UN 

ENTIERRO, EN EL SIGLO PASADO, D E UN APUNTE D E I S T I , 

DESFILANDO POR LAS SINGULARES Y MISTERIOSAS 

CALLEJAS TOLEDANAS, BAJO UN TÍPICO COBER-

TIZO', RESULTANDO UNA NOTA MUY INTE-

RESANTE Y D E GRANDÍSIMA BELLEZA 
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O E D A S A C3 R A D A 

Si üggMetls ^ Jlpiitig felesiî  
ANZADA en nuestro mimerò liltimo 

la idea de erigir un modesto mo-
numento—solo un b u s t o sobre 
sencillo y severo pedestal — al 
g ran Navarro Ledesma, maestro 
de periodistas, ha merecido in-
mediatamente las mayores aten-

ciones y los más grandes honores. 
Al prestigio de este nombre, gloria de la 

prensa española y de la ciudad toledana, donde 
nació, han respondido con todo entusiasmo las 
más ilustres personalidades y los más importan-
tes periódicos, reconociendo la justicia del home-
na j e proyectado. 

Sin tiempo apenas, muchos j^a de los más pres-
tigiosos diarios y revistas españolas, el primero 
«A B C», han reproducido nuestro articulo citado 
aplaudiéndole y imiéndose a él incondicional-
mente; algunos como el referido «A B C», apor-
tando sil concurso económico, valioso y de g ran 
ejemplaridad. 

De todas partes—menos de Toledo, nos aver-
güenza decirlo—hemos recibido y seguimos 
recibiendo, alentadores ofrecimientos p a r a 
nuestra iniciativa, que será muy brevemente, 
a juzgar por estos gratos preliminares, una m u y 
feliz realidad: el cumplimiento de la más sagrada 
deuda que teníamos contraída, con cuyo cum-
plimiento no sólo reverenciamos al homenajeado, 
si no a nuestro propio orgullo de periodistas. 

El monumento a Navarro Ledesma, es al fin 
a un periodista. En este caso concreto, es un 
doble homenaje por ser erigido en Toledo, en 
su ciudad natal , a la que tanto amaba . Tiene 
también un doble mérito, porque los que a él 
aportan su valioso o modesto donativo, vienen 
expontánea, f rancamente . Nosotros no hemos 
comprometido ni comprometemos a nadie, porque 
entonces no tendría valor alguno. 

Vendrán pues, solamente, los verdaderos 
amantes del g ran maestro, del ingenioso hidalgo 
D. Francisco Navarro Ledesma, como muy bien 

le l lama en una muy admirable carta con la 
que envía su aportación, el g ran filántropo señor 
Conde de Cerrajería. 

Tenemos también unas m u y estimables car tas 
del ilustre Conde de Romanones, en que nos 
ofrece incondicionalmente su concurso para la 
obra, y otra en el mismo sentido del maestro 
Francos Rodríguez, presidente de la Asociación 
de la Prensa, que propuso a esta asociación 
adherirse a la obra, en la forma que lo ha hecho. 

Iniciamos hoy la suscripción, que encabe-
zamos nosotros mismos, modestamente, porque 
no podemos más, ya que esta nues t ra revista no 
es una empresa poderosa, si no de unos román-
ticos enamorados de nuestro tesoro monumental^ 
que aportan a ella su esfuerzo moral y mater ia l , 
pa ra poder defenderla. 

También nos hemos dirigido a este Ayunta-
miento, en petición del oportuno permiso para la 
cesión del terreno y la erección del monumento. 

En números sucesivos, continuaremos nues t ra 
labor en pro de esta obra. 

5u5cr¡pción para el monumento 

— - a Navarro Ledesma — • 
P t a s . CtB. 

Revista «Toledo» 250,00 
D. Torcuato Luca de Tena, director 

de «A B C» 2.000,00 
Asociación de la Prensa de Madrid. . 500,00 
Conde de Cerrajer ía 150,00 
Diputación de Toledo 500,00 
Angel Vegue 50,00 
Emiliano Ramírez Angel 25,00 
Gregorio Ledesma 150,00 
Gregorio Marañón 50,00 
Gabriel Ledesma 100,00 

Suma y sigue 3.775,00 

A N U E S T R O R U B L . I C O 
Al cumplir con la más g r a t a complacencia, el acto r i tual de cortesía 

felicitando a nuestro piiblico por el año e m p e z a d o - a ñ o nuevo, que Ies 
deseamos pleno de venturas y prosperidades—hacémoslo con el ejemplo 
por delante, de vida nueva , etc., etc., traducido en este caso en impor-
tantes renovaciones y mejoras introducidas desde este número, con el 
que empezamos nuestro décimo segundo año de publicación no interrum-
pida, en cuyo trascurso hemos ido ampliando la revista, poco a poco, 
has ta poder llegar a como la ofrecemos hoy; ofrenda en la que va 
nuest ra gra t i tud más sentida por la atención que nos dispensásteis y por 
la que nos seguiréis dedicando. Como todos los años en esta fecha, cele-
bramos el año más, repitiendo aquello de «vivimos». 

Si, vivimos, y cada día más felizmente, más t r iunfalmente, en pleno 
tr iunfo moral de nuest ra obra; ¿qué importa la material idad cuando se 
lucha por un ideal? 

H 
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edro 

I ) o n r i e c a . 

V i n o s y Coñac. 

Casa fundada el año 1703 

Bodega «El Molino». 

Propietaria de 

dos tercios del 

pago de Ma-

c h a r n u d o , vi-

ñedo el más 

re n o m b r a d o 

de la región. > 

La marca más 

pres t ig iosa y 

c o n o c i d a en 

todo el mun-

do, donde do-

mina y triunfa 

sin igual. 

Embotellado del Cofiae. 

^^irección: 

ü 

V l'i 

u % u 

Jerez de la Frontera. 
Toneles eon las firmas autógrafas de SS. MM, D. Alfonso XII 
y D." VietoFia Eugenia, honrosa gracia eoneedida a esta easa. 
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L O O R O N O 

Gran Hote l de Madr id 
V I L L A 

.J 

RODRlGUEZ^Toíografo T O L E D O 
C O M E R C I O , 2 : 

F O T O G R A F Í A S D E T O L E D O Y S U P R O V I N C I A R E P R O D U C C I O N E S Y A M P L I A C I O N E S 

I N F O R M A C I O N E S P E R I O D Í S T I C A S Y A R T I S T I C A S R E P O R T A J E G R Á F I C O EN G E N E R A L 

m I8Í!I f ill 

PASEO DE LA R O S A . - T O L E D O 

F ^ A b R I C A : T e l é f o n o S ^ l 

O I ^ I C I I V A : A l f i l e r i t o s , G—Teléfono T 3 0 

Todo este material se elabora por procedimientos modernos, 
haciéndose su cocción en horno Hottman, de fuego continuo. 
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E í n o k u m nacional, $ . J \ . 
M A R C A «TORO 

CAPITAL: M A D R I D 

7.500,000 pesetas. Teléfono 35-81 M. 

A F ' A R T A I D O I V Ú J V I . S T S 

Fabricación de linoleuna nnarca "TORO", unicolor, 

incrusíado, pasillos, alfombra de corcho, etc., etc. 

hxTK F A B R I C W M 0 I D E P ? N 5 ^ D E l a M U N O O 

Agente general para la venta en España y Extranjero: 

i EMILIO KIECHLE.-Argensola, 4, MADRID.-Teléfono 31-22 M. 

i i i i r 

Amontillado N P U Marca registrada 
Bodegas del Excmo. Sr. Duque de 

: : : : Almodovar del Rio : : : : 

Sánchez Plómate y Hermanos 
Jerez y Coñac selectos # J E R E Z DE LA F R O N T E R A 

Jaime García Gamero 
X O l a E D O 

-

Fábrica de muebles, Carpintería en general y Serrería mecánica. 

£ 3 p Q e ¡ a i ¡ d a d Qn mu^blQ^ Q3tílo e l á ^ i e o ^ ^ p a ñ o l . 

TRABAJO GARANTIZADO EXPORTACION A PROVINCIAS 
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H l b o 
La casa que mejor fabrica conservas 

No deje de probar sus escabeches 
de bonito, atún, chicharro, 
: : : verdel, etc., etc. : : : 

Superan a los de la competencia en calidad y peso. 

Dirija los pedidos a SANTOÑA (Santander) 

flibo 

CALZADOS PELAEZ " ¿ S r ^ l S S " 
«SSWÍ 

e E M - T R O I D E l a T U R I S M O 
Delegación oficial de la Comisaria Regia del Turismo subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento 

Zocodover, 25.—Teléfono 526.—TOLEDO 

L O S S E Ñ O R E S T O U R I S T i S D E B E N V I S I T A R E S T E C E N T R O D O N D E E N C O N T R i R i N A M P L I A Y G R A T U I T A I N F O R M A C I Ó N 

Viuda de " a l e j a n d r o MANTEROLA 
A L M A C E N D E T E J I D O S 

TAiAVgKA D£ ÍA 

MARTÍNEZ HERREEA 
G R N ID 

Q r a n d Q 5 t a l i ^ r ^ ^ , « s ^ p e e i a i i z a d o ^ (¿n QI i r . u Q b l ^ d e a r í e < 2 5 p a ñ o l . 

Xa casa más importante de España r, 
A solicitud, enviamos nuestro folleto descriptivo 

- Exportación a todos los países 
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B a n c o C e n t m l 
Capital: 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 dQ pssQia^ 

Domicilio social: Alcalá, 31.—MADRID 

SUCUESAL DE TOLEDO 
PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS.-APERTURA DE CUENTAS 
CORRIENTES; DEPÓSITOS; GIROS; CAMBIOS, ETC., ETC. 

Caia dG Ahorros 
Imposiciones desde U N A a DIEZ MIL P E S E T A S 

Interés anual que se abona: CUATRO POR CIENTO 

Cajas de Alquiler 

M O D E L O S 
DIMENSIONES F » R E C I O S 

M O D E L O S 
lito. inelio. FoMi). Por nn raes. Por tres meses. Por seis meses. Por DD año. 

Num. u n o . . . 5 19 42 3 p e s e t a s . 8 p e s e t a s . 15 p e s e t a s . 25 p e s e t a s . 
» d o s . . . 7 24 42 4 » 11 » 20 » 35 > 
» t r e s . . . 11 24 42 5 » 13 » 25 » 40 
» cuatro. 16 24 42 6 » 16 » 30 » 45 » 

S U e U R S T ^ L a E S 

Albacete, Alicante, Almansa, Arévalo, Avila, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba',, Jaén, 
Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora, Murcia, Peñaranda, Puente Genil, Tivlavera 

y Villacañas. 



«ITO L E D O » 

DIEZ HERMANOS 
J e : R e : z 

VINOS OIvOROSOS 

J e r e z viejo, 6 pese tas botella. 
Oloroso super ior , 5 id. id. 
Solar iego 1807, 11 id . id. 
Victoria regina, 11 id. id. 

VINOS P I N O S 

Palma , 5 pese tas botel la . 
Favor i to , 6 id. id. 
Fino imperia! S . D., 9 id. id. 
Manzani l la fina, 5 id. id. 

VINOS D U L C E S 

J e r e z dulce añejo, 5 pese tas botel la . 
Moscate l Vitoria, 6 id. id. 
P e d r o Ximénez añejo, 6 id. id. 
Quinado C . B. B., 5 id. id. 
Coñac oxig^euado, 7 id. id. 

Rraos de la Prensa 

I Oficina de recortes y extractos 
de Prensa, naciona 

y extranjera. 

Magdalena 8 y 10 Madrid 1 

Teléfono 53-52 M. 

Apartado Postal 638 

ü ¡ n 0 $ y € o ñ a c OSBORIS 
C A S y V Í I I V I ) V I J - V E N \ '7 7 C2, 

Especialidades: /\montilIado. Fino. Fino Quinta. Coquinero. 

P U E R T O DE S A N T A M A R Í A 

C a l i e r e s m e c á n i c o s de S a n l o s é $• ñ . 
TAL.AVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

Grandes almacenes de maderas de todas clases 

Talleres mecánicos modelos de aserrar y trabajar maderas 
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T A L L E R E S G R Á F I C O S OÉ 

RAFAEL S. MENOR.-TOLEDO 

, í-J-̂ ^Stlftí mm 


