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buios á publicar un  periódico dedicado esclusi- 
aiDtitc :i proteger los intereses del comercio en  ge- 
lera, y del ram o de librería en m rticu la r. Muestro 
bjeb es da r a  conocer las obras lite rarias , y las so- 
iMtíes.raer<yintilcs n im lustriales, por medio de los 
lun iosde unas y de o irás , presentando m uestras de 
8 pim eras y  dando esplicaciones acerca de las s e ^  
incDs, sin com entarios, sin  elogios ni censuras de 
idaii lie nadie, para que cada uno juzgue por s( con 
iten libertad según su  c rite rio , su s inclinaciones 

i^usgustos.
E  M o n i t o r  d e l  C o m e r c io ,  i orno se  vé jíop el 

e sa le  núm ero, que sirve de m uestra y de  p ro s- 
K'toá la v ez , no es en  re.alidad mas que un pe - 
«liip de anuncios y no tic ias , redactado biijo una 
rmj nueva p.ira liaeer m as agradable su lectura , y 
;net derecho á  recibirlo gratis;
1.0 Todos los que se  suscriban ¡i la B i b l i o t e c a  

e n f fa l  del establecimiento de  Mellado, que se 
lunca en la cuarta  plana.
2.« Los susctitores actuales, y  los que se suscri- 
Q p ra  el año priSsiuio en  Esp.iña v en  América, al 
i ia ®  d e  l a s  P a m i l í a s .
3.0 Los suscritores capitalistas de  la B i b l i o t e c a  
g p ^ o l a ,  y  los im ponentes en  lu C a ja  d a  S e -  
jro i-
4.° Todas Las personas que  tengan cuenta abierta 
elB tablecim iento por cualquier concepto que sea.
5.0 Las reda&ikmes de los ucriódicos que adm i- 
I c! rainbio.
5.0 Todas las sociedades, em presas ó estableci

m ientos que rem itan su s anuncios al M o n i t o r  perió
dicam ente. -A ios autores ó  editores que envien con 
el anuncio un ejem plar de sus obras, sc lescop iará  co
mo m uestra el párrafo , capitulo ó periodo que ellos 
mismos designen.

Los que no tengan derecho á  recibir e l poriijijicb 
gratis, pueden suscribirse, siqu ieren , pagando 20 rea
les [« r  un  año en  Madrid y  24  en  provincias.

Nadie recibirá m as de  un ejem plar g ra tis  de  cada 
núm ero del M o n i t o r ,  aunque tenga derecho á él por 
diferentes conceptos, ni se  repetirá  e l envío  de los 
n ú m ero s, sea cualquiera e! m otivo en  que  se  fundo 
la reclam ación, porque solo so lira  de rada uno la 
cantidad de e jem plares necesaria para e l servicio.

La sum a d e es lo s  derechos representa un reparto 
de algunos miles de  ejem plares que debe alim entar 
sucesivam ente, v es bastante para que tengan lauta ó 
m as publicidad los anuncios com o en cualquiera pe
riódico |)otlLico de los de mayor crédito: 1 .o porque 
la atención del público se  concentra m as en  los j>e- 
riódicos especiales: 2 .« p o fq u o e l M o n i t o r  se  reparte 
dos veces al mes y tiene por consíguionle una vida de 
quince d iü s , m ientras los periódicos itoUticos solo vi
ven veinte y  cuatro horas, y  3.® en  iiu, i» i‘ la forma 
i‘S|iec¡al que hem os adoptado y  que ha  de  contribuir 
á lijar la atención necesariam ente.

Todos lo s  que reciban el M o n i t o r ,  sea por el 
concepto que q u ie ra , tendrán  derecho ú u n  lote de 
m il reali-t, cn  libros del Establociniiento, que  podrán 
escoger á su voluntad en tre  los dol ca tá logo , y  se 
sorteará e n  e l m es d e  diciem bre próximo.
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l'ÜIiQÜE SOLO SE TIR.A
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las aj(ii¡)lires griciiTias 

PARA EL  SERVICIO.

El precio de  los anuncios es un  real por cada 
cuarenta le tras del mismo carácter que este  aviso , ó 
el espacio equivalente: los párrafos sueltos y com u
nicados, se  pagan á precios convencionales, pero  no 
se  adm iten si tienen un objeto personal. La adm inis
tración del ¡«rióüico se encarga de hacer v iñetas y 
grabados especiales á precios muy méidicos, para  las 
em presas y establecim ientos que lo so liciten , y faci- 
lilará cuantas copias se  le  pidan de estos m ism os 
grab.ados con destino á  o tro s periódicos.

Igualm ente se  reparliiiin  también con e l M o n i 
t o r  prospectos y  hojas sueltas á precio convenciona
les; pero lo mismo en esto  gue cu  los anuncios, p á r
rafos y  com unicados, la dirección del periódico se  
reserva e l derecho de recusar aquello que no le con
venga adm itir, sin dar esplicackmes.

El M o n i t o r  se  rep arte  en Madrid por ahora d e l 
10 a t i:> y del 25 al 30 de cada m e s , y  se  rem ite  á 
provincias por el correo del mismo dia. Mas adelante 
se  abreviarán los periodos y se aum entará e l núm ero 
d e  páginas, tan to  como sea necesario para que no  
su fran  re traso  los anuncios.

Los núm eros sueltos del M o n i t o r  no se venden 
á ningún precio; pero á los que quieran ejem¡)lares 
de  un núm ero determ inado, aunque sea en  gran can - 
cidad, su le facilitarán á un  precio ínfimo avisando 
an tes do la tirada. E s decir, que los que anuncien en  
nuestro  periód ico , imcden si q u ieren , servirse de  l o s . 
núm eros en  que silgnii su s anuncios, para  darles p u -  ' 
blicidad po r s í, con mas economía que si im]>rimie- 
ran  un prospecto de so cuenta.

b i b l i o t e c a  g e n e r a l  d e  ED4JCACI0N,

POR DON FRANCISCO FERNANDEZ VI- 
l.l.AURlLI.E ; seucnoa ed ic ión : 7 tom os 

en  10.“ — Com prende los tratados seguien
tes, que so venden por separado.— D i a r io  
d e  l a  i n f a n c ia .— D a  e s c u e l a  d e  p á r 
v u l o s  , con grabados.— L a  in f a n c ia .— L a  
in f a n c i a  d e  l o s  h o m b r e s  c é l e b r e s ,  con 
grabados.—L a s  e d a d e s  d e  l a  v i d a .— L o s  
j u e g o s  d o  l a  p r i m e r a  e d a d .— V i c io  y  
v i r t u d ,  ó  l o s  c o n t r a s t e s : 4 reales cada 

provincia.

IS T O B IA  D E L  C O N S U L A D O  Y  D E L  I M P E R I O  F R A N C E S ,

^  ^  publicado 17 tomos y  está  cn prensa e l 18,que com-
prenflo Hasta el congreso de  Viena: 14 rs . ca iti lom o en  Madrid y  lú  en p ro v .

m eo Madrid y  u en

INSTRECCION P.VRA E l. PUEBLO.

CIEN T R A T A D O S .
Q O IIR E  LOS CONOCIMIENTOS MA.S 
OINUISPKNS.ABLES. Esta obra, verda
dera E n c i c l o p e d i a  p o p u l a r , está 
im itada no traducida del francés, pues la 
m ayor parle de  los tratados son origina
les y  escritos p o r personas las m as acre
ditadas en las w a ieriasso b re  que versan. 
Solo se  han traducido tos principios g e 
nerales de las c ien c ias , 
do hacer aplicación de e

pero cuidando
los n España. Los C ie n  T r a t a d o s  es la  obra m as 

útil y mas barata  de  cuantas se  han publicado iiasia e l dia de  su  género.
Cada uno de los tratados forma una obra completa é independiente y  todos 

reunidos forman dos tomos en  4.® m ayor á  dos colum nas, con m as d e  2 ,000  g ra 
bados en  el testo . Precio 100 rs . en  Madrid y  ItO  en  provincia.

Ayuntamiento de Madrid
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ADVEnTESGIA.

A  {«> q u i t r a n  a d q u ir i r  la  c e r i n a  d e  q u e  > u i a n u u -  
e i c i  I te n e n  lu n fa  i  m a i  p u b lic id a d  e n  e l  M o m to b  q u e  en  
e u o lq u if f f l  d e  lo e  p e r i id ic a i  q u e  m u  e ire u la r t  e n  E ip a A a ,  
e n  A m e r ic a  y  e n  e t  e t l r o n y e r a ,  >e ie ip r e e e n la r á n  la i  l u i a i  
d e  la t  p e r to n a i  fl íu i c n e e  t e  e n r í a ,  y  h a tta  l e  lee p e r m i l i r d  
p r e te n c ia r  la  t i r a d a  d e  h i n ú m e r o i .  A o fen em o i e n p e ñ u  
e n  s f r a e r  a n a d ie ,  p e r a  e¡ deeeo de a y u d a r  á  lo d a i l a t  em ~  
p r e ta l  ú l i le i ;  b a tía  m r d i la r  u n  poco ta b r e  la  o r y a n iz a e io n  
q u e  h e m o td a á i ia l  p e r ió d ic o  p a r a  c o m p r e n d e r  q u e  n o  e t  u n  
ía l> r ¿ t  m r tq u in ?  el q u e  n o i  g u ia .  E l  p i e t e n l e  n U m e ro  p u e 
d e  l e r r i r  de  m u e i i r a ,  a u n q u e  im p e r fe c ta , d e  lo  q u e  n v i  p ro -  
p o n e m e t k a c e r ;  poe»  <t poco ir e m o i  d e ia r r o l la n d o  e l  p e n ta -  
m ie n lo  y  t e  c o m p r e n d e r á  h a lla  q u (  p u n ió  n u - e l r o i  tr a b a ,  
j o i  & an d e  l e r  i i l i l e t  <f fo t in l e r e ie i  q u e  n o i  p r o p o n em a i  
fa v o re c e r . E n tr e ta n to  ro g a m o i á  to d a i  fo t q u e  re c t i ie »  et 
M o m to r  qu e  lo h a g a n  c i r c u l a r  y  q u e  n o t  c o m u n iq u e n  la t  
n . l i e ia i  d e  a lg u n a  im p o r ta n c ia  q u e  e o n iid e r e n  a p tic a b le i á 
n u e i f r o  obje to . L o  r e la t iv o  á  o i r a t p ú i i t c o e ,  fo t p r e c i o i  de  
to e  f r u t o t  y  m tr c a d e r ia e ,  lo t  in v e n to e , loe  e u c e to t  « o f a i íe t  
< in  e a rd e fe r  p o í i f íe o ; fodu o que lfo  e n  f in  q u e  o fr e z c a  in fe -  
r í i  e n  e l  ó r d e n i n d u i t r i o l ,  l i te r a r io  á m e r c a n li l  y  toda lo 
q u e  p o r  c u a lq u ie r a  eoecep fo  p u e d o  e l c í f a r  lo  c u r io t id a d  
p i t í l i e a ,  fodo e t  a p r o p á lilo  p a r a  la t  e o iu m n a t d e l  H o n iiu b .

EL  ÚLTifflO REY DE LOS  GODOS ( I)-
«Tócanos re ferir en  e ste  capítulo uno de los acon

tecim ientos m as g ra v es , una de las catástrofes mas 
te rr ib les , una de las mas espantosas revoluciones, 
acaso la m ayor que lia sufrido Esiiaña, y  con (lificul- 
lad  se leerá o tra  m as g ra n d e , mas repen tina  y  mas 
com pleta en  los anales de  la bunianidad. Porque caer 
derrum bada en  un  solo día una m onarquía de  tre s  si
glos, verse d e  repente  invadido un gran  pueblo, ven
c ido , subyugado por estraftas g e n te s , que hablaban 
o tra  lengua, que traian  o tra  religión, que vestían otro 
ira g e ; venir unos hom bres desconocidos, d e  im pro
viso y  sin  an u n ciarse , casi sin  preparación, apode
ra rse  de un  antiguo im perio, pelear un din para do
m inar ocho sig los, desaparecer como por encanto 
lodo lo que existia , y  so rprender la m uerte  á  una 
nación casi tan  do repente como puede sorprender á 
un  individuo, es ciertam ente un  suceso prodigioso de 
los que rarísim a vez acontecen e n  el trascurso  de  los 
siglos. ¿Cómo se  verificó tan  súbita mudanza? ¿Qué 
causas la prepararon y la  condujeron a l térm ino y re -  
iiiate que tuvo?

oFatalidades que cuanto m as se  aproxima un g ran
de acontecim iento, cuanto m as iiuportante es un  pe
riodo histórico, m as hayan de escasear los doimmen- 
tos auténticos contem poráneos, m enos lu c e s , mas 
oscu ridad , mas incortidum bre y confusión haya de 
envolver y  rodear la historia. No jiarece, dice un cs- 
i r i lo r  d e  nuestro sig lo , sino que en la turbación de 
aquella crisis fatal no  había quien tuviese tiempo para 
anotar y trasm itir los porm enores de acaecimientos 
tan  in teresantes. Y asi fue en v e rd ad , que no le tu 
vieron para escribir ios hom bres de  aquel tiem po. Pe
ríodo po r lo tanto  tan  fecundo para los poela.s como 
torm entoso p r o  e l h isto riador, cuya m isión es b ru 
ju lear la realidad po r entre  el silencio ó  la s  escati
m adas palabras de los unos, y  por en lre  las abimdau- 
tes fábulas y  prolijas ficcioues de los oíros.

mE s  no o té tan tc  fuera de d u d a , que encum brado 
Rodrigo (Ruderich;, de la sangre real de  Chindasvin- 
to, en  briizos de  u n  p a rtido , y  s'encido y  castigado 
W itiza , de  la familia de  AV.imba, acaso con el mismo 
género de castigo que aquel habia em pleado con el 
pad re  del nuevo r e y , quedó e l reino  godo iniseraLle- 
iiienie dividido en  bandos y  parcialidades, que le des- 
Irozabmi y d estru ían , defendiendo unos al iiionnrea 
re inan íc , trabajando o tro s y  conspirando en favor de 
la  familia del m onarca destronado. I x s  jóvenes hijos 
d e  W iiiza, Sisebuto y  Elias, y  su lio  e l m etropolitauo 
de Sevilla, O p p s ,  hom bre i  lo que p r e c e  activo, re 
voltoso y  en érg ico , asi como sus am igos y  p rc ia le s ,

O ) DI9T01I& Ge>'E]IAI. d e  E s P iS .t, p o r  D. M o le s ta  L afuen- 
te ; edicioD e c o n im ic a , lo m o l ea p iíu lo  V III , p ág . a s e j ;  a i -  
g iiieD le i. V áiso  e la o u a c ío e n  la  p la n a  úU lm a.

velan con enojo el cetro  d e  la  nación goda en manos 
de  un enem igo de su  linage y partido; m irábanle 
como un u.surpador, y  aunque no p d ia n  alegar el 
derecho de herencia que la s  leyes godas no recono- 
ciaii, punzábalos p r  una parle  el deseo de  vengar el 
agravio reoibido. p r  o tra  el e m p ñ o  de entronizar á 
alguno de los hijos de  IVitiza p r  los mismos medios 
de que á su vez se habia valido el hijo de  Teotlofredo. 
Ardía la nación en discordias, hervían las ambicio
nes, y  las maquinaciones y conjuras traian  revuelto 
e l reino, ¿  inquieto y  desasosegado al rey. Ayudaba 
a l desconcierto del estado la inmoralidad que en los 
dlliraos reinados habia cundido, y  no  e ra  ciert.amente 
el nuevo m onarca el que la  curaba con su  prudencia 
ni la corregía con su  ejemplo.

«Habíanse en efecto depravado y corrom pido en 
los últimos reinados las costum bres dcl pueblo his- 
pano-godo, asi p r  jiarte de los eclesiásticos como de 
los legos, hasta e l punto  que p n  harta  c .idcncia  lo 
demu"Slran los cánones de  los p s t r e r o s  concilios. 
Los decretos sinodales, aunque fuCTtes y  severos, no 
bastaban á reprim ir la incontinencia, el fauslo y  p ro 
fusión en que el clero vivia; y de  aquí puede colegir
se  cuáles serian  las costum bres de  los seglares: lo - 
leníbasc el concubinato público; y b  fidelidad conyu
gal, tan  respetada de los antiguos godos, e ra  ya fre- 
cuenlom enie y  sin recato quebrantada. El lujo, la 
sensualidad y los ilesaireglos de  IVitiza, su ejemplo 
y sus leyes hablan contribuido m ucho á <¡ue corriero 
desbocado el pueblo hacia la desm oralización, y  lejos 
de  detenerle en  tan  funesta carrera  Rodrigo empu
jábale m ascó n  sus im prudencias, su s liviandades y 
su s desórdenes, vicios con que oscureció o tras pren
das que á  la naturaleza d eb ía , tales com o su  liljcra- 
lidad, su  firm eza, resolución y  aun osadía de  ánimo.

«Cualidades eran estas  que gradualm ente habían 
ido p rd ie n d o  los godos a p n a s  pasados los tiempos 
de Recaredo. Aquella energía m ilitar (pie los habia 
hecho tan terrib les cuando eran  un  pueijio conquis- 
tadoi', hablase ido enervando desde que la vieja e s 
pada gótica se  habia som etido a l cayado episcopal, y 
sobre lodo desde que se hahian entregado á los goces 
y deleites de  la vida m uelle y  delicada. Chindasvinto 
y  Wamba hablan logrado i-esiicitar m onientánearacnte 
e l vigor varonil de los antiguos visigodos, pero habia 
vuelto  á a p g a r s e  en  ¡os flacos reinados sucesivos, y 
nadie hubiera podido reconocer en  los afeminados 
godos do Egica y  Wiciza á  los belicosos y  esforzados 
guerreros de Eurico y  I.eovigildo. Y un pueblo asi 
viciado, estragado y  dividido, com préndese coán p e o  
potlria re sistir al empuje do otro pueblo vigoroso y 
fuerte , en  el caso de  verso  invadidos á su  voz los que 
en  otro t ie m p  habían sido invasores.

«Contaban los parciales de  la familia de  AViliza y 
los descontentos de Rodrigo con e l p p y o  y prolec- 

: cion del conde Julián, gobernador de  Ceuta, plaza li
toral de la M íiuriíanri, que hacia t ie m p ,  se c ree  que 
desde el reinado de S isebuto , p r te n e e ia  á los godos 
es|>añoles. Faste p rso n a g c  de funesta celebridail h is
tórica, y á cuyo nom bre va unido el recuerdo doloro
so  de la pérdida de E spaña, tenia iiijorias p rso n a le s  
quo vengar del rey, y  satisfacción de agravios propios 
que tomar. ¿Qué clase de ofensas eran  las que había 
recibido?

«No habrá un solo e sp f io l que ignore la célebre 
aventura de los am ores d e  Rodrigo y !,i Cava. .Acaso 
e n tre  las tradiciones de  los pueblos no habrá ninguna 
que haya tenido la boga y  alcanzado la p p u la rid ad  
que  ésta .

«Cuentan las crónicas, que en lre  las dam as que en 
81! c ó rte  tenia el rey  R odrigo, habia una que se  seña
laba p r  su  singular b e lleza . llamada Eiorintla, ó  la 
Cava, Lija de  aquel conde Julián, Tuvo F lo rindala  
desgracia do parecer bien a l re y ,  e l cual (dicen), en 
Ocasión que la linda joven se  bañaba ó s.dia del baño 
con varias de  sus am igas y com pañeras, vio desdo 
uiui ventana de  p la c ió  mas de  lo que e l reca to  y  pu
d or de Florinda hubiera, si imaginase que habia quien 
la m irara, consentido, y m as de lo que era m enester 
p r a  inspirar no  tonto am or como pasión á un  mo

narca , cuya viriiid no era cierlam ente la conlinenía 
y la honestidad. Desde entonces no cesó el rey le 
perseguirla con amorosos requiebros. «Después <|e 
el rey  (dice la Crániea ilrl rey  don Tlodrigo) ero 
descubierto su  eorazon á la Cava, no era dia que lO 
la requiriese una vez ó d o s , y olla se defendía on 
buena lazon. Empó ú la cim a, como el rey  no p n a -  
ba tanto  como en e s to , un dia en  la siesta envió o n  
uii doncel p r  la Cava y ella v in o , etc .»  La crónca 
relicrc con una minuciosidad, que  nosotros no ¡mia
remos , desde e l principio h asta  el íln de esta ludia 
amoroso, cuyo resultado fiié, que viendo R o d r ip o ie  
por el camino de la seiluccion, do los ruegos y  de  as 
p rsu as io n cs  no lo era p s ib le  vencer la virtud  le  
Florinda, cumplió p r  la fuerza lo  que por ia volui- 
tad lio liabia podido recabar. Disimuló aquella su ero- 
jo, basta que halló oeasion de inform ar á su padre le 
la deshonra que el rey  la habia hecho, con lo que m- 
cendido en cólera el conde Ju lián , ju ró  vengar la 
afrenta de su hija y  lavarla con la sangre del raalvalo 
forzador.

»Ilé aqiiíel famoso suceso que, a l decir de  m is- 
tros antiguos cronistas é liistoriiidores, desde el mm- 
je  do Silos y c la r z o b is p  don Rodrigo basta Mariaiay 
Fcrreras, dió motivos a! conde Julián y á lo sp arie tte s  
do VViliza sus am igos p r a  llam ar á  los árabes y míros 
de Africa y  traerlos ¡i España, laas críticos moler
nos, p r  el contrario , desechan la  anécdota p r  ¡pó- 
crifa yriibulosa. Conocemos los fundamentos j r a -  
zoiies en  que estos últim os apoyan su juicb, y 
creem os h a P r  visto todo lo que se  ha escrito , quo 
es m ucho en  pró y  en  contra de  la autenlicidal de 
este  acaecimiento ruidoso. E s ciertam ente noobte 
que ni Isidoro Pacense, único escritor c o n te n p -  
ráneo, y  e l qiic m ejor informado debió hallarsi dcl 
suceso que se supone, ni o tro s p s le r io re s  croristas 
españoles dijeran una sola p la b r a  de aquellos imo- 
rcs funestos, y  que no se  hallen mencionados lasta  
el m onje de  Silos que escribió cuatro  siglos dapues 
de  aquella época, el cual parece lo tomó á  su viz del 
árabe Den .Ueuthya, autor de  escaso crédito  entre 
los suyos, muy posterior tam bién á  los suces*s y  á 
quien adicionó su  discípulo Abuleacim T arif Ateiita- 
rique, conocido p r  lo fabulista, si e s que no iwentó 
su historia el español Miguel de Luna que nos la dió 
p r  traducción. Los autores árabes de Conde lanpoco 
liiiblan de  los am ores do Rodrigo con la Cava; y Al 
M.nkari, traducido al inglés p r  C a y a n p s  bajoel ti
tulo de Hísíory n f  Ihe MohammeilaH d in a tíya , los 
niega com o fabulosos. Graves son en verdad estas 
razones en contra de  una d e  las mas popularizadas 
tradiciones españolas. Mas no negariin tampcco los 
mas duros im pugnadores d c la trad ic io n , que si la his
toria no la ha hecho evidente, la razón por lóm enos 
ia hace verosímil, y  que lejos de  repugnar a buen 
sentido como imiclios que so mezclan en  las histo
rias de lodos los pueblos, e l hecho no habría estado 
en disonancia con la  conducta y c 'jstiunbres que la 
gcnenilidud do los historiadores atribuye á Podrigo. 
Nosotros por lo tanto  no nos constitiiiremcfi ni en 
defensores, ni en im pugnadores de  la autealicidud 
del hecho de la violación, puesto que con é l y sin  él 
nos sobran causas para csplicar e l suceso de la inva
sión d e  los árabes, y creem os que de  loilos modos, 
p r  tas razones i¡uc varaos :i e s p n c r ,  se  hubiera 
veriíieaclo.

«Hallábanse los árabes después de haber p se a d o  
sus p n J o i ie s  v iclorioses p r  la Pcrsia , la Siria y el 
Egipto, en posesión d e  la MiciriUinia, subyugada 
por las arm as del Profeta como aquellas otras re 
giones. Habíanse detenido sus estandartes ante las 
olas dcl m ar que los separaba de España, p r o  no 
se  había extinguido n ie l  tn lo r  bt'lieo, n ie l  en tu 
siasmo de los triunfos, ni el afmi de la conquista.
El gobernador de  Africa, Muza lien Noseir, desde 
las ventanas de su  palacio de Tánger podia dirigir 
una m irada ambiciosa Inicia las costas de la IJimínsu- 
la separadas p r  el E strecho, y  en  sus silcncios.as 
m editaciones acaso hnbria m edido ya i l l ie m p  y 
el e sp c io  que necesitaría para franquear 1¡̂  barrera

f
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que había conteaido Sil m archa vrctoiñosa. «ün paso 
mas, diría, y  mi nuevo m undo se  abro á  mis con- 
quislas.» Ya en  tiempo de W amba habian h íolio  los 
hijos del desierto una tentativa séria sobre ¡as playas 
espadólas, lenlaliva (|ue la  energía de  aquel monarca 
godo había logrado frustrar con la destruccúm  de la 
flota sarracena. No h u !»  de  renunciar por esto el 
pueblo árabe, jóveo, robusto y  guerrero  como en - 
tooees e ra , á su s designios sobre España; m ucho 
mas cuando los m oradores de Tánger y  o tros africa
nos no cesaban de ponderar ú Muaa la  suave tem pe
ratu ra  do España, la calidad y abundancia de  sus 
plantas y frutos, su claro  y  sereno cielo, sus grandes 
y  ricas ciutlades. «Es, le decían, una tierra m aravi
llosa, fértil y bella como la Siria, templada y dulce 
como e l Yemen, abundante como la India en arom as 
y ñores, parecida al Hegiaz en  su s fru tos, al Catay on 
la [Hwliicuion do m etales preciosos, á  Adcna en la 
fertilidad do sus costas.» ¿Qué faltaba á este  cuadro 
tentador? O tras excitaciones todavía, y  estas v i
nieron.

oIx)s judíos de  España duram ente tra tados desde 
el concilio cuarto  de Toledo, vejados, oprimidos, e s 
clavizados, proscriptos desde e l reinado de Siscbuto, 
habian m uchos de  ellos, según en  su  lugar dijimos, 
rcfugiádoso en Africa huyendo de la ¡lersccucion 
del bautismo forzosa. E ste  pueblo, tan  icnáz en sus 
rencores como en su s creencias, liabia ido aglome
rando en  su  corazón gran depósito do odio contra 
los m onarcas godos quo tan  dcsapiadadam cute Ic 
Iratahm . Aviesos é incorregibles ellos, y duros é  in 
tolerantes los concilios y los reyes, m editaban los 
judíos la ru ina de sus opresores. E n  el reinado de 
Egica se averiguó que los de España se  habian con
certado con los de Africa para perder el reino, y 
Euevos rigores se  eraplcarou con tra  la raza m alde
cida. Fuese por tem plar su enojo ó por o tras  causas, 
Wiliza habla alzado e l anatem a que  pesaba sobre los 
judíos, y  dádoles, si no  protección, por lo  menos se
guridades y  consideraciones, cosa que habla disgus
tado á m ucbüs com o conlraria  á los cánones y  á las 
leyes. Destronado W itiza, y  puesto e l ce tro  en  m a
nos de Rodrigo, no  esperatian sino nuevas calaiuida- 
des y rigores. E n tal situación y  viendo revuelto y 
desconcertado e l reino, nada m as natural, atendidos 
lodos los precedentes, que los quo ya en tiempo de 
Egira habian conspirado en  Africa contra una domi
nación que aborrecían, inslig-áran J e  nuevo á los 
innsulmanes y  aun se ofrecieran á ayudarlos á d e rro - 
car e l poder de los godos. I-a conQanza que de  ellos 
lucieron los sarracenos al tiempo de la conquista 
Pnieba que obraban ya de  concierto tos sectarios 
de Mahoma y  los secuaces d e  la ley  de Moisés.

»A su vez los partidarios y  parientes de la familia 
de  Witiza, y principalm ente e l obispo Oppas y  el 
conde Julián, ansiosos los prim eros d e  derrocar 
al que llamaban usurpador, ardiendo el últim o en 
ira y aguijado del deseo de  h acer expiar á Rodrigo, 

bien la afrenta y  deshonor de  su hija ó  bien otro 
grave injuria que de  é l recibiese, instaron Uiin-
biM  á M uzaá que in\-adiera la Península, pintáu- 
aoie la empresa como fácil, atendida la inexperien
cia del m onarca, e l disgusto con que le m iraba el 
pueblo, e l desconcierto de  la nación, los bandos y 

dividían, y e l abandono y  relajación 
dfK niililar en  que habian caído los go
a l»  . ®,''^®‘‘83ciones no podían dejar de  halagar
f \ q u e  acaso llevaba ya en  su  cabeza 
V la conquista. Pero  tan  prudente

como em prendedor y  resuelto , quiso antes 
el 'Valid {.Al-Valdy) que ocupaba
ijgg ® Damasco, e l cual entusiasm ado con la 
del cumpliese la predicción
y  el Oer' f  P'U“ elía á su s discípulos el Oriente 
poderes ^ enviar á  Muza amplios

*Cii4ii^ preparó á realizar la invasión, 
m ero á TarT*'^'^ ^  todavía e l árabe, envió pri- 
I w i  africano, con quinientos hom -
cu a tro ff»  1 ^  cuatrocientos berberiscos) en

g « u d e s  barcas, á hacer un reconocimiento de

exploración en  la costa. Abordaron estas  gen tes á 
la opuesta orilla, desem barcaron en e l sitio quo dei 
gefe do esta prim era espedicion se llamó Tarifa (año 
ü l de la h e g ira , julio de  7 ia ) ,  recorrieron algunos 
pueblos del litoral, tom aron ganados é hicieron a l 
gunos cautivos, y  con esto regresaron impunem ente 
á  Tánger á da r cuenta á Muza del feliz resultado de 
su  espedicion. Convencido con esto  Muza de la exac
titud de las noticias do Julián, y considerando el 
éxito de  esta prim era tentativa como un buen agüe
ro  y presagio de la prosperidad de su s arm as, p re 
paró o tra  segunda y  mas respetable espedicion para 
la prim avera siguiente. Todos querían ya pasar el 
estrecho, y  ver con sus ojos mi pais d e  que oían 
con tar tan tas m aravillas. Encom endó el m ando de 
esta segunda Ilota, en que iban ya doce mil berbe
riscos y algunos centenares de árabes, a l intrépido 
africano Tarik bcn Zeyad. Dicen que e l mismo conde 
Julián los guiaba. Desembarcaron esta vez los sarra- 
canos en una península cubierta de verde, que d e 
nom inaron Alghezirah Aihadrá. (isla- verde, hoy A l- 
geciras). Desde allí pasaron á  a trincherarse  en el 
m onte Calpe, que desde entonces se llamó Ocbal Ta
rik  (m onte de Tarik, ahora Gibrallar.) Terminaba el 
el m es de abril do 7 1 1. T res siglos hacia que los g o 
dos habian invadido por la opuesta frontera esta mis
ma España quo ahoran iban á  perder.

oVigilaban ya la costa los cristianos, alarmados 
con el ruido de la  prim era invasión; y  Teodomiro (á 
quien ios árabes nom bran Tadmir), gefe superior de 
Andalucía, con un cuerpo de rail doscientos á mil 
setecientos ginetes que pudo reun ir, se presentó  in 
trépido á a tacar á  los invasores. jCómo con tan  e s 
casa gente podía detener e l ím petu de los africanos? 
Los crisliatuB se  vieron envueltos y  acuchillados, y 
entonces fué cuando Teodomiro escribió al rey aque
lla célebre carta : «Señor, aqui han llegado gentes 
enem igas de  la parto do Africa, que por su s rostros 
y  tragos no sé si parecen venidos del cielo ó de la 
tie rra: yo he  resistido  con todas m is fuerzas para im - 
(ledir su en trada, pero me fué forzoso ceder á la mu
chedum bre y  á la  impetuosidad suya: ahora d mi pe
sa r acam pan en nuestra  tie rra : ruégoos, señor, pues 
tanto  os cum ple, que vengáis á socorrerm e con la 
m ayor diligencia y  con cuan ta  gente so pueda alle
g a r: venid vos, señor, en persona, que será  lo m ejor.»

ol.lenó la nueva de  espanto  á don R odrigo, que 
según Al Mükari se  hallaba ocupado en  su je tar á los 
ioriuielos cán tabros, y reuniendo á su s parciales, 
apresuróse á  h acer lévas de gente con ayuda de los 
condes y  prelados, á los cuales se  agregaron, á  lo 
que se  cree , los m ism os hijos y  parciales de  W iliza 
con el m etropolitano Oppas, Ungiendo deponer sus 
rivalidades y querellas interiores para re sistir á  los 
invasores cstrangeros. Xo puede suponerse en  vei-dad 
que liuliieran llevado los enem igos de R odrigo  su 
despecho y  su perfidia á tal esirerao, que fuera su 
ánim o e.ausar la ru ina  y pérdida total do España (pér
dida y  ru ina en  que  al cabo se vieron envueltos ellos 
m ismos), y en treg arla  á los m usulm anes. Creerian, y 
acaso lo concertáran  asi, que destronado Rodrigo, su 
piñncipal objeto, habrían de  contentarse aquellos, ó 
con un tribu to , ó cuando m as con la  posesión de a l
guna parte  del te rrito rio  español, como en  tiempo 
de .Atanagildo habla acontecido con los griegos im 
periales, buscados como éstos por auxiliares para 
d estro n ar un  rey . Consolémonos, m ientras o tra  cosa 
no se  pruebe, con lijar lim itas a l encono y la tra i
ción, que tam bién suelen tenerlos.

cE n lretan lo  ios m usulm anes difundian e l te rro r 
por las tie rras  de  Algeciras y  Sidonia, llegando hasta 
las m árgenes del Anas (A l üa d y  A nas, e l rio  -Anas); 
y noticioso Tarik d e  los preparativos de R odrigo, ha
bla pedido tam bién refuerzos á  Muza, que le  envió 
o tros cinco mil g inetes africanos, á  los cuales so in 
corporaron algunos judíos. Con este socorro habieu- 
do ya hecho quem ar Tarik las naves para que no 
quedara á  los suyos n i o tra  esperanza ni o tra  elec
ción que la victoria ó  la m uerte, sahó dcuodadsmento 
en busca del ejército  cristiano que en  nuraefo de  no

venta á  cien rail hom bres, m andadosjpor e l monarca 
en  persona, pero gente la mayor pa rte  allegadiza y 
mal arm ada, llenaba ya los campos de .Andalucía. 
Incopporóseles Teodomiro con e l rosto de los suyos. 
E ncontráronse ambos ejércitos á orillas del C iiadale- 
te, cerca de  donde hoy está Jerez d é la  F ro n te ra . 
Allí era donde iba á darse la batalla sangrienta que 
había de  decidir del destino de la nación godo-hispa
na. E ran los úllinios üias de julio del año del Se
ñor 711.

«Godos y  sarracenos, cristianos y  m usulm anes so 
m iraron de frente. 1-a religión de Jesús se  halla en 
presencia d é la  religión de  Malionia. tP o r qué v á á  
perm itir Dios que el acero haya de  decidir cuál de  las 
dos ha do triunfar en  España? Inescrutables son sus 
juicios, y  podemos á  las veces presum irlos, pero no 
penetrarlos. Los á rab es , á  quienes el profeta habla 
prom etido la herencia de  toda la t ie rra , m archaban 
al com bate con el entusiasm o de una religión á quo 
creian deber lodos sus triunfos: los españoles iban á 
pelear en  defensa de sus v idas, do su patria  y  de  su 
fé. Los sarracenos e ran  muy inferiores en  núm ero: 
había cuatro  cristianos para cada m usulm án, dicen 
sus crónicas. Pero los godo-hispanos habian perdido 
su antiguo vigor con las dulzuras de  una larga paz: 
los sarracenos estaban aguerridos con cien recientes 
cam pañas. E l uno era un pueblo viejo y debilitado; 
e l otro un  pueblo vigoroso y  jóven. Los cristianos, 
vestidos de lo rigas, y  arm ados los unos de  lanzas y 
espadas, los o tros de  h o ndas, hachas, m azas y  gua
dañas co rlan tes, lo prim ero quo habían podido haber 
& las m anos: ios m usulm anes, con sus tu rban tes en  
la cabeza, su  arco en  la m ano, su  alfango colgado a¡ 
cuello, su  lanza al costado, sus albornoces blancos, 
encarnados ú oscuros, m ontados en alazanes ligeros 
com o el viento: á  la cabeza de  los cristianos el rey 
R odrigo , en  su  carro  bcdico, incrnsirado de m arfil, 
con corona en  la cabeza y  clámide de  púrpura borda
da de  oro sobre los hom bros.

oDió princip ió la pelea a l despuntar el dia: c ris tia
nos y  sarracenos so arreinelicron con igual brío y 
corage; tem blaba, dicen ios historiadores áralies, bajo 
sus pies la tie rra , y  resonaba el aire con e l estruendo 
de los alam bores y  añafiles, con e l sonido de g u erre 
ra s  trom pas y con el espantoso alarido de am bas 
huestes. M.antúvose igual la lid todo e l dia, hasta que  
la noche vino á poner tregua á tantos horrores. R e
comenzó la lucha al ra y a r  e l alba del siguiente, «y el 
horno del com bate perm aneció encendido desde la 
aurora h asta  la noche.» Al tercero  comenzaban á  fla
quear lo s  sa rraceno '. Tarik recorrió  las illas á uaha- 
lio , y  arengó á los suyos diciendo: «¡Oh muslim es, 
uvencedores de  A lm agreb! ¿A dónde vais? idónde 
"pensáis encon trar asilo? El mai‘ está  á  vuestra ospal- 
»da, y  delante  teneis a l enem igo: no hay rem edio 
«sino en  vuestro  valor y  en  la ayuda de Dios. ¡Gua- 
»ila!i ([« r  Dios)! Yo acom eteré ú su  re y  y le  quitare 
»!a vida, 6  m o riréá  sus inauos.» Y arrim ando e l aci
cate  á su caballo |ia rtió en  busca de Rodrigo, siguién
dole ya reanim ados los m usulm anes. ¿Qué fué lo que 
les infundió tanto  aliento cuando ilo n  ya de caida? 
¿Fué solo la arenga de  Tarik, ó fué acaso la defección 
de los hijos de  W itiza, del prelado Oppas y  sus pa r
c iales, que vieron llegado el caso de consum ar su 
traición y  su venganza, y  abandonaron á Rodrigo ó 
se pasaron á los árabes? Muchas crónicas lo allnnan 
y asi inducen á sorpecharlo los anlecedentos, aunque 
otros lo nieguen, y  algunas de  los árabes lo om itan. 
Con esto  los africanos arrem etieron á  manera de  to r 
bellino las prim oras lilas cristianas: dcsordénanse e s 
tas con tan  impetuosa acom etida: R odrigo, sin em 
bargo , no  desm aya, antes creco su  arrc jo , y  pelea 
con bravura: ¡imílil esfuerzo aunque laudable! ¡En 
aquel m om ento se  cumplía e l destino fatal de  E sp a
ña! E l desventurado m onarca perece en  el calor de 
la pelea herido por la lanza misma de Tarik, y  aho
gado con su  caballo en  las aguas de l Cuadalete. Los 
escritores árabes añaden que su cabeza fué enviada á 
Muza como testim onio y trofeo de la victoria.»
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E L  L A V A P I E S  (I).

«Entram os en pleno d istrito  del Lavapiei ó del 
-^'■apies, como ontiguainente soiia escribirse, sin que 
acertem os ¡i esplicar la fitimologia de e s te  nombre 
con la candidez del buen don Nicolás Fernandez do 
Moralin , porque con am bos títulos viene crablc- 
m alizando hace tre s  siglos á  la población indígena
m atritense en el últim o térm ino de la escala social.__
No nos m eterem os en  eruditas y empalagosas inves
tigaciones para buscar en tales ó cuales razas el ori
gen dft esta  parte  del pueblo bajo de  Madrid, apelli
dado la M a n o h rm ,  que tiene su  asiento principal cn 
e l famoso cuartel de I.avap ies, aunque rebosando 
tam bién á los inmediatos do la inclusa , el Rastro y 
la s  Vistillas.— Para nosotros es evidente que el tipo 
del Manolo se  fué formando esponulneam ente con la 
(wblaeion propia do  nuestra  villa y la agregación de 
infinitos advenedizos que de todos ios puntos de! reino 
acudieron á ella desde el ¡irincipio, <f hm cnr fortuna  
E ntre los que vinieron guiados de próspera estrella 
y  cambiaron luego sus bum ildes tragos >• groseros 
ntodales por los bnlLantes uniformes y el estudiado 
idioma de la córte , vinieron tam bién, aunque con m as 
m odestas p re tensiones, los alegres haliitadores do 
T ñ w m . Macarena y  el Compás, de  Sevilla , los de 
las Huertas de Murcia y de  V alencia, de  la Manicría 
de Valladolid, de  los Percheles y  ¡as islas de P iarán  
de Málaga, del Azoyuejo  de  Segovia, do la olivera  de 
■Valencia, de las Tendillus de  (Iranada, del Poiru de 
Córdoba y  las Yeniilla t de  Toledo, y dem ás sitios cé
leb res del m apa picaresco de  España, trazado por la 
Iiiiima del inm ortal au tor del Q uijo te ; todos los cua
les, m ezclándose naturalm ente con las clases mas 
hum ildes de nuestra  población m atriten se , adoctri
nándola con su ingenio y  travesura , despertando su 
natural sagacidad, su  desenfado y arrogancia, fueron 
p a rte  á form ar cn  los Manolos m adrileños un carácter 
m arcado, un  tipo original y  espccialisim o, aunque 
compuesto de la gracia y  la jactancia andaluzas, de 
la  viveza valenciana y  de  la  seriedad y  eníonam iento 
castellanos.

j<Guandoá m ediados del siglo XVI se  verificó casi 
sim ultáneam ente con la  venida de  la  có rte  la tercera 
ampliación de Madrid, ya existia num eroso caserío 
mas allá de la cerca que, según dijim os, corría  desde 
la puerta  de  Antón M artin  h asta  la calle de Toledo, y 
aquellos sitios costaneros y  despejados por donde 
aliora corren  las calles de  Jesús y  M aría , do Lava- 
pies, del Olivar, del Aw M aría y  sus trav iesas, eran 
ya célebres por su s afamados ventorrillos, tabernas y 
bodegones; en tre  los cuales sobresalía el nombrado 
de M anuela, sito  en  e l Campillo (boy calle) que  con
serva su nom bre, y  los altillos y  reilanos d e  Buena 
\ i s t a ,  de las íiam o» y P rim avera , que eran  los 
puntos á donde acudían á  solazarse los m eneslralcs 
m adrileños, como ahora a l nuevo arrabal de  Cáa.n- 
Arrf.— Con el trascurso  del tiem po y  el aum ento  de  
la  población, fué agrupándose el caserío y formando 
dichas calles y sus trav iesas, tales com o las de la 
Caheza, del C alvario, del Olmo, de  los M inistriles, 
de los Tre» Peces, de  la E speranza , de  Z u r ita , del 
Salitre  y  de la Fá,

«Arteria principal de todas ellas, y  cen tro  de  este 
bullicioso d is tr ito , la calle d e  Lavapies (que como la 
del Bapi|uillo tuvo e l privilegio de  apellidarse realj, 
arranca de la estrem idad de la d e  la  Magdalena, y es
trecha a l  principio, aunque siem pre desigual y  costa
nera, va ensanchando después y adquiriendo grande 
im portancia, como rio  creciente y  m agestuoso , con 
la incorporación de la d e  Jesús y  María p rim ero , á la 
plazoleta del Campillo de M anuela, y  lu i^ o  COn las 
del Olivar y  del Ave María en  la famosa p la zu e la  de 
Lavapies, que es la Puerta de l Sol de  aquel distrito , 
ingreso y  corazón de todas aquellas y  o tras  calles’ 
basta que cam biando su  nom bre por e l d e  Valencia

(I) E l  AifTiGio Mauríd, paseos histórico-sBecdéticos por 
las ealles f  casas de esta Tilla , por doo Ramón de Mesoneros 
Romano», pájinas l is  y siguienies. Véaso e l  anuncio eu n! 

plana.

llega a l portillo  m encionado del mismo título y  antes 
de /.aiiíipící.— Los espi’esivos nom bres de todas esUis 
que quedan ya apuntados, revelan bien á las claras 
su  liiimilcie historia ó sus condiciones m ateriales.—
1.a del Ave M aría, recibió este nom bre del ¡ica/o S i 
món de R o ja s , que ¡larece hizo espulsar de  ella á las 
prostitu tas que la ocup.iban, y por eso se  llamó lam- 
bieii de ,San S im ó n , una de las contiguas. La del 
Cofrarío debió apellidarse asi, porque exislia un Via 
Crueis en aquel sitio en  dirección á Atocha, y inoreee 
justam ente eslc  nom bre por el liorrible desnivel de 
su  su e lo ; la de  la Escuadra  por su forma en esta 
lig u ra , las del Olmo, del O livar , de  la Rosa v otras 
|K)r los plantíos y  huertas en que fueron tra z ó la s ; ia 
del Salitre  [wr su inmediación á las tie rras y  fábrica 
de! mismo íá donde se  ha trasladado la Aduana) y  asi 
las demás, sin que en ninguna de ellas exista edificio, 
m onumento ni recuerdo histórico de importancia qué 
decore ó enaltezca aquella liiimilde memoria.

»En ia calle llamada de la Torrecilla del Leal exis
te  únicam ente la casa é iglesia de la venerable con
gregación de .S’íin Pedro de Presbíteros naturales de 
Madrid, fundada jior e l venerable licenciado Geróni
mo de QiúnUna, autor de  la Ilisloria de  esta v illa ; y 
muy célebre por su  filanti-ópica piedad y  po r h a l« r 
¡«rtenecido á  ella insignes escrilores como Lojie de 
Vega, Calderón de la Barca (que la nom bró su  h e re- 
dcra;, Solis, Monlalban y o tros.— Al estrem o de la 
calle de  la Fe, que va desde la plazuela de Ijv ap ies 
hasta la calle del S a litre , se alza la parroquia de 
Snii Lorenzo, que  fu - anejo de  San Sebastian d es
de lGti-2, en que se  construyó, y hoy es parroquia in 
dependiente y acaso la m as poblada d e  M adrid, jmes 
comprende 6,624 vecinos y  24,098 feligrea-s. Esle 
templo sufrió uu horroroso incendio e l dia lO dejim io  
de  18Ü1. habiendo sido reparado luego con las limos
nas de los feligreses. E n  las calles de Z u r ita ,  los 
Tres Peces, La E speranza  y dem ás contiguas nada 
tenem os que recordar.

»A estas nuevas barriadas, apartadas y  humildes, 
debieron naturalm ente refiuir las clases mas desvali
das de la población, cuando creciendo esta  en m im e- 
inero é  im portancia, rebasó las antiguas cercas y  c u 
brió de edifleíos costosos i.is calles y térm inos de  la 
villa. Form óse, pues, la natural división de Ixirrios 
altos y  bajos, y  ocupando los prim eros los empicados 
do la córte  y la» clases acomodadas, locaron natural
m ente los segundos á los jornaleros menestrales; 
aquellos, renovándose continuam ente con los favores 
dol |X)der y  de  la fortuna, con la inmigración constan
te  de  forasteros, y  con el trasiego de los propios en 
viages y  comisiones, modificaron inlinitam ente su 
carácte r y  tipo prim itivo, perdieron e l colorido local, 
y de la reunión de aquellos m atices adaptados de  tan 
diferentes orígenes y  fundidos en e l c risol de  la  córte, 
vino á form arse o tro  especial, y po r cierto  bien in te 
resan te , que e s  e l del habitante de M adrid: pero  los 
signos característicos de] Madrileño (especialmente 
en la [larle menos culta de  la población) que pudieron 
i“scapar a l roce continuo d e  ios o tro s pueblos y  á las 
tendencias, intrigas y favores cortesanos, lian llegado 
basta nosotros trasm itidos de  generación en  genera
ción en los habiiadores d é lo s  barrios 6a/o i.— El trans
curso del tiem po, los sucesos históricos y  políticos y 
la alteración consiguiente d e  las costum bres, han po
dido cierlam entc m odificar las condiciones de aquel 
carácte r primitivo; pero aplicando á  su  análisis uu 
estudio concienzudo y  haciendo abstracción de los ac
cesorios, es fácil descubrir al través de  ellos e l tipo 
original del m adrileño arrogan te  y  lea l, tem erario é 
indolente, sarcástico y h asta  agresivo contra el po
der, desdeñoso de la fortuna y de la desgracia, m ez
cla del fatalismo árabe, del orgullo, de l valor y de la 
inercia castellanas.

«Este pueblo bajo m adrileño, que tan ta  parte  tomó 
en  la s  revueltas políticas de  los pasados siglos, que 
defendió tenazm ente la causa de  su legítim o re y  don 
Pedro de  Castilla, con tra  e l dichoso don  Enrique, y 
m as lard e  la legitim idad dudosa de  la desdichada do
ña Ju a n a la B rírro se /a  co n tra  la  m ism a princesa doña

l53l)el, que negó los tributos y  alzó barricadas en 
unión con los comuneros de Castilla con tra  las hues
tes del poderoso E m perador; quedó como amortigua- 
do, y aun pudiera decirse  que había cambiado del 
todo, cuando, halagado por la fortuna, vió fijarse eo 
medio de  é l la opulenta có rte  castellana, y  se  eonvir- 
tió du ran te  siglo y m edio en sum iso y  obediente súb
dito de los m onarcas de  la austríaca dinastía; pero 
durante la m inoría del desdichado Cárlos II y el go
bierno impopular de  la reina m adre, aparece ya el 
pueblo m adrileño lomando una parte activa cñ las 
lurbulenciiis ¡loliticas, ocasionadas por la privanza del 
jesuíta  Nilai'ri y mas adelante del osado Valenzuela; 
persigue á ambos con su reprobación, con su  censu
ra , con sus sátiras y con su fuerza m aterial, hasta que 
los obliga ó aljandonar el puesto  y huir del encono 
popular. Luego, en los últim os días del reinado mi
serable del mismo Cárlos, se  presenta de  nuevo te rri
ble y  osado á las p uertas ilc su  real alcázar en 1690, 
con protesto de la carestía del pan, á pedir, 6  mas 
bien, o rdenar al m onarca que despierte de su  prolon- 
yado letargo, y no  depone las arm as hasta que recibe 
sus seguridades y  obliga á la fuga al m inistro conde 
de Oropesa.

»En principios del siglo pasado, y  duran te  la famo
sa giim ra de sucesión, notoria e s  la parte  activa que 
tomó e l pueblo propio m adrileño, y  las m uestras tan 
ostcutosas que dió de su  sim patía hácia la persona de 
Felipe de  Borbon y  contra las huestes del Archiduque 
en los breves d ias que estas le ocuparon, en  que no 
hubo género de asechanzas, de  desm anes y  alevosías 
que no pusiera en ju eg o  contra los desgraciados tu 
descos, los cuales (según el m arqués de San Felipe, 
historiador de aquella guerra) pagaron bien caros los 
funestos favores do las m ugeres de la plebe m a
drileña.

•Adelantada ya la segunda m itad  del siglo, todavía 
el fiero m adrileño ostentó  un dia toda la arrogancia 
de sus antecesores, defendiendo sus capas y  cham
bergos, furilando las ventanas del m inistro Esquila
d le .  persiguiendo á las tropas estrangeras, y  m ar
chando osado en num erosa tu rba  á las ó rdenes de! 
calesero fíem ardo , hasta el m ism o palacio y  real cá
m ara de Aranjuez, á im poner condiciones de  potencia 
á potencia al mismo m onarca, a l gran  Cárlos IIL—  
Durante casi medio siglo durm ió, al parecer, tranqui
lo el im pertérrito  pueblo de  Madrid; pero el 19 de 
marzo de i8 0 8 , rugiendo de nuevo terrib le  y  venga
dor contra el poder y  la osadía de  un  nuevo y  mas 
arrogante  favorito, se  presentó  en  los mismos sitios y 
con el mismo im potente aparato que en  1776, y cc- 
metizó á repetir el dram a que fué á  lerm in.ir, con 
acjuel, á las orillas del Tajo.

»En aquel famoso año, clásico para toda la nación 
española y  especialm ente para el pueblo madrileño, 
hay tre s  fechas e te rnas que jam ás podrán bo rrarse  de 
sus anales: 1 9  df. .NUnzo; 2  de M a y o  y 2 ,  3  y 4  de 
Diciembre.

»En la primera consiguió derrocar el ídolo del po
deroso valido que a rrastró  cn su  caída al m onarca 
débil y  apocado; en  la segunda desafió y abatió, aun
que i  costa de  im cruento  sacrificio, el orgullo, y a r 
rogancia de  las huestes del dom inador de  Europa: en 
la tercera , en  fin, se  atrevió á re sistir á éste  en  per
sona y al frente do  su s e jé rc ito s . o i»niéndole sus 
débiles tapias y  la  fortaleza y  tem eridad de sus pe
chos.— El pueblo d e  Madrid, que subyugado y  enca
denado a l carro  del usurpador, sufrió du ran te  cinco 
años los efectos de  su ira , los rigores del ham bre y  
de la m iseria, no perdió po r eso su  carácter desdeño
so y  arrogante, y  valiéndose de las arm as del sarcas
mo y la ironía, so mofaba del intruso rey  y  de  su 
gobierno, le escarnecía públicamente e n  las ocasiones 
mas solem nes, y  moria á m anos del ham bre espanto
sa  d e i 812, sin  qu erer recibir el m enor auxilio de sus 
enem igos, ni iw rder un  m om ento su  dignidad, su 
agresivo carácter y  audacia.

»Pero volviendo a l Upo especial del Manolo de 
Madrid, según nos le dejó pintado C oya  cn  su s co p ri- 
chos, y  en  SUS deliciosos íaÍMe/e» el picaresco don
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fíamon d i  la  C ra:, debem os consignar que lia venido 
sufriendo constantes y  sucesivas modificaciones en 
sus costum bres, m odales y  tragos; sus oficios mas 
favoritos continúan siendo, como en el sigio pasado. 
Jos de  zapatero, tabernero , caro icero , calesero y tra
íanles en  hierro, IraiK), papel, sebo y pieles, que 
consliluian, hasta hace pocos años, los grem ios de 
traperos, ch íifvros, corredores de la  cuatropea  y 
o tros; ha  abandonado la  coleta y  redecilla, el calzón 
y  e l chupetín , el capole de  m angas y e l som brero 
apuntado, con que nos le pintan á  principios de  este 
siglo; su  trag e  actual, modificado con la imitación de 
lo sd e  Andalucía y d é la s  clases m as elevadas, con

siste generalm ente eu  chaquetiia estrecha y corta, 
con  m ultitud de boloneitos; chaleco abierto y  con 
igual botonadura, pero sin  echar m as que e l prim e
ro ; camisa bordada, doblado e l cuello y  recogido con 
uii pañolilo de color saliente, asido con una sortija a) 
peclH); faja encarnada ó am arilla; pantalón ancho 
poi' ahajo; inedia blanca y zapato corlo y  ajustado. K1 
som brero redondo y alto , terso y  reluciente, ha sido 
trocado po r el sonibrerilo calañesi jiero la varila  en  la 
mano y la terrible navaja á la c in tu ra , sou prendas 
d e  que no se  ha desprendido todavía ningún Manolo,

«Este nom bre, á nuestro  en tender, no tiene otra 
antigüedad ni origen que el propio con que quiso 
ataviar al famoso personage de su  burlesca Tragedia 
para  reír y  saínele p a ra  llorar el ya dicho don l la 
món do la Cruz; pues en  ninguna obra anterior de los 
escritores de  costum bres y novelas, tales como Casti
llo, Zabalela, Torres y o tros, hallamos designados con 
osle nom bre á los habitantes de aquellos barrios de 
Madrid.

»En cuan to  ú la  M anola, precioso y  clásico tipo 
que  va desapareciendo á nuestra  v ista, y  « ly o  donai
re , gracia y  desenfado son proverbiales en  toda E s
paña ¿quiÓD no conoce e l cam panudo y guarnecido 
guardapiés, la nacarada media, el breve zapato, la 
desprendida m antilla d e  tira  y la artificiosa trenza de 
Paca la Salada , Geroma la Casiañera, Manola la 7¡j- 
■Uleadora, Pepa la A a ra» /e ra , y  Maruja y Damiaiia y 
R u p m a , floreras, rabaneras ú  oficialas de  la fábrica 
de cigarros? ¿Quién no sabe de memoria su s dichos 
gráficos, sus epigram as naturales, su  proverbial fie
reza y arrogancia? ¿Quién no  v e  con senlim ienlo 
eonfundirse este  gracioso tipo en  el o tro  repugnante 
de  la m uger m undana, que on su  deseo de  parecer 
bien, ha querido parodiar la g racia , trage y  modales 
peculiares de la Manola'!

»E1 carácte r altivo é  independiente de estas clases 
en  arabos sexos, su anim osidad contra todo lo es- 
frangoro ó sus recuerdos, su  indóm ita arrogancia y 
su  escasa instrucción, unido lodo á  los vicios y  disi
pación propios de  las g randes poblaciones, han  hecho 
que basta hace pocos años, esta  pa rte  del vecindario 
de nuestra villa, estos barrios del Lavapies, del S U i-  
tre . Tres Peces, Inclusa, e l Rasiro  y Embajadores 
fuesen nomo una población aparte , aislado, hostil y 
lereible para  e l resto  de  ella; pero las vicisitudes po
líticas p w  que liemos pasado en lo que va de siglo, y

*5“® tsn la  y tan  apasionada pa rte  ha tomado en 
tM as ocasiones el pueblo bajo de  Madrid, le fueron 
adversas en  general, y  castigando duram ente sus p a 
co n es , sus escesos, sus dem asías y  exageraciones 
de  i«14 , 1820, lá-23, 1834, 1843, 1834 y  iS-Ifi le 

an debido da r á  conocer, bien ú su  costa, que hay 
o tra  fuerza m ayor que la fuerza numé- 

■ > y que han pasado los tiem pos de  los ignos « 
irew s, de las p itila s  realistas y  de  los trága las re- 

'^ lacionarios. ^

i i  es que, m ejorándose constantem ente
« u c c i o n  y  aum entada la vigilancia delgobierno,

>• “ Id*
también n® sociedad culta, y  estendiéndose
población barrios estrem os una parte  do la
del caserto T  eon e l aum ento v mejora

“ d vuelva 4 ofrecer 
decentes Ya n ‘“ Penetrable á las personas
• Í S e s  n i di “ uido de

’ Peraeguidas las señoras con gorro.

ni los hom bres con fu traque  ó  Icvosa, n i los chicos 
de tie rna  edad aparecen ya en  cueros ó  en  camisa; 
an tes bien se  recogen en las benéficas aulas de  las 
Escuelas Pias y  Salas de asilo de  las calles del Espi
no, de Atocha ó de la Fábrica de c igarros; las m a
nólas no  serpentean ya todo el dia con sus trages on
dulantes y  cam panudos (csceplo aquella parte  propor
cional dedicada a l vicio y á la  prostitución) asisten 
á  traba jar m odesta y silenciosameme basta en nuuic- 
ro  de  3,000 en  aquella fábrica ó en  ios particulares 
obradores de  zapateria, sastrería  y otros; los manólos 
son tamiiien artesanos ó m ercaderes am bulantes, y 
han lom ado e l gusto  ú una ganancia legítim a y segu
ra , si bien no  curados enteram ente de la escesiva 
üliciüí) á los to ro s y á la taberna; y preciso es confe
sa r (á despecho d e  los cncom iadorcs de todo lo an ti
guo; que el pueblo bajo de Madrid, entrando sin ré 
plica e n  e l sorteo para la quinta (de que antes estaba 
esceptuado), pagando su patente  industrial y su  habi
tación al casero, (obligaciones ambas de  que antes se 
esceptuaba él), trocando para i r  á los toros el antiguo 
y estrepitoso calesín  por el ómnibus com unista, las 
seguidillas  por la  polka, la bandurria y  ol pandero 
por la orquesta m ilitar ó e l organillo alemati; y asis
tiendo frecuentem ente á la Zarzuel.i y  á  la Opera, 
a! Circo Ecuestre y  a l ferro-carril de  Aranjuez, si ha 
perdido la fisonomía local, escepcional y  tal vez poé
tica que fotografió don Ihuiion de  la Cruz en  sus ad
m irables farsas de  ¿ a  Casaile Tócame Roque, E l M a
nolo, I.fis Castañeras picadas, La Venganza det Zur-  
dillo , ha  ganado y  ¡nucbo en  moralidad, on instrue- 
cioD y  en  bienestar, y  bajo todos aspectos esc d istri
to, especialm ento en  sus calles principales del 
Lavapies, O livar, Ave María, el Olmo, y la Cabeza, 
puede sostener actualm ente el parangón con los 
dem ás do Madrid.»

H I S T O R I A  DE MAGIAS ÍU-

«I-a situación de  Padrón es en estrem o agradable 
y r isu e ñ a , m uy cerca de  la  confluencia de  los rios 
Sur y Ulla, que se  reúnen  formando una Y griega. 
Esta villa es cabeza ile un  ayuntuiiiieiilo y de  uu  pare 
tido judicial que com prende treinta y ocho léligresias, 
y su  población asciende á unas seis mil almas.

íN ü  lem ainos ninguna visita que hacer en esto 
pueblo, de m anera que en  cuanto lo hubim os recor
rido  nos re tiram os á la posuda y  empleamos el tiem 
po en  ordenar nuestros apuntes in ieulras nos dispo
nían la cena. La operación era breve, y  p ron to  que
dam os los tre s  desocupados.

— ".Ahora vendría de  m olde, dijoMaurlciu, algunas 
de esas historias, cuentos o  leyendas que vds. suelen 
n a rra r con tanta oportunidad y  acierto. ¿Quien d é los 
dos se  encarga d e  entre lener e l ham bre que me de
vora, pues preveo que esa Haritornes no  ha de d e s
pacharnos tan pron to  como mi estom ago quisiera?

— »Vo vengo hablando hace demasiado tiem po, y 
me parece que debo descansar, contestó  Caunedo.

— "E s m uy justo , prosiguió Mauricio, y  eso quiere 
decir que te  loca a  u.

— ))Xo me niego, repliqué, pero venga asunto.
— "L oa historia de  am or, dijo mi am igo sin d e te 

nerse.
— "¿Te agradará la de  Macias e l Enamorado, e i h á 

bil trovador, natural de  esta  misma villa en  que e s 
tamos?

— "¿Qué M acias, e l héroe del dram a que escribió 
L arra con el m ism o nom bre, y  de  su  novela titulada 
el Doncel de don Enrique!

1 — "Justam ente; el am ante fiel y desgraciado: e l tipo 
de la  constancia...

— "C uéntala, cuéntala cuanto a n te s , interrum pió 
Mauricio, á  ve r si su  ejemplo m e cura de esta  propen
sión que tengo á am ar á todos las hijas d e  E va. Es 
verdad que en  mi calidad de  a rtista  ó  amador, como 
dicen los franceses...

(O Rbcvsipos DBCX TuQE, por Joa Francisco de P. Hc- 
llado; vease el anuncio en la útlimi plana de eat: número.

— "Aficionado, en español, ¿no es eso?
—"Déjame concluir. E n mi calidad de a rtista  ó  afi

cionado , deuia, no puedo proceder de  o tro  modo, 
porque siendo las raugeres lo m as b e fo  de la  c rea 
ción, am arlas es un  deber. No es mía la  culpa de  que 
la herm osura esté repartida entre  tantas, ni tampoco 
de halier nacido con un corazón sensib le... Pero  h a 
blemos de ese pobre M acias, víctima de un am or he
ro ico , que hoy seria un anacronism o, pori|uo ya no 
so  estila am ar de  esa m anera, y  si alguno cometiera 
la tontería de  hacerlo ,  es seguro que no encontrarla 
quien le comprendiese.

— "Me [a rece , ya que so trata de  Maeías, dijo C au
nedo , que podríamos preguntar algo a l dueño del 
(wrador, que tiene traza  de  hom bre des|)ejado. Acaso 
aqui, como lugar de su  nacim ien to , se  refiera alguna 
leyenda que nosotros no sepam os, y  esto siem pre 
seria m ejor.

"Aprobam os la idea, y Mauricio so encargó de i r  á 
traw  al posadero, lo cual verificó e n  breves m i
nutos.

— "L e m olestaraosá v d ., dije yo después de haberle 
lieclio s e n ta r , con objeto de que nos refiera lo que 
sejia de Macias, jwrque en  nuestra calidad de viage- 
ros somos un tanto  curiosos y  nos gusta reun ir no
ticias de  todo.

— "Macias es un  buen m uchacho, contestó g rave
m ente nuestro huésped, y  si tra tan  v d s. de  llevár
selo de criado , yo respondo de que quedarán con
tentos.

"Mauricio comprimió ád u ras penas una carcajada, 
y Caunedo y  yo nos miramos casi sin  )X)der tampoco 
con tenerla  risa.

— "Sin duda, proseguí haciendo un esfuerzo, vd . se 
refiere á o lro  Macias; nosotros hablam os del enam o
rado, del trovador...

— »;A h!... esclam ó nuestro hom bre; esplicáranse 
ustedes... Esa es historia larga. .

— "No im porta que lo se a , interrum pió Mauricio; 
m ientras está  la c e n a  y aun m ientras cenam os, nos 
la puede vd . contar.

— "Con m ucho gusto ... Pues señor, es el caso que 
Macias se  enam oró d e  cierta  dam ise la , superior en 
clase , y  cjue todas las noches iba á echarle cantares 
debajo de la  ventana, de cuyas resu ltas se en te ró  su 
padre, q ue  tom ó, como suele decirse, e i cielo con las 
manos. lince cosa de  dos m eses...

— "¡Cómo dos meses! hom bre de  D ios, g ritó  Mau
ricio.

— "Si señor, dos m eses ó  quizás hará  m enos, p ro 
siguió el posadero con la  misma calm a, que a l volver 
un  herm ano suyo de Santiago, donde estaba estudian
do en  la universidad...

— "¿Hermano de quién? pregunhj Caunedo.
— "De lú señorita do que hab lam os, am ante de 

Maclas...
— "Todavía no es ese  M acias, in lerrum pí, del que 

nosotros queríam os las noticias, sino d d  que floreció 
en  tiempo del m arqués d e  Villcna.

— "E ntonces, vds. perdonen, pero  yo  no h e  co n o 
cido , ni sé  nada de esc  Macias ni del m arqués de 
quien vds. hablan, y  si no tienen o tra  cosa que m an 
darm e voy á la cocina á da r prisa á  la m uchacha, que 
supongo tendrán  gana de  recogerse.

"Cuando se  m archó el posadero dim os rienda suel
ta  á la risa, que nos habíamos visto obligados á com 
prim ir, deduciendo del equivoco, que en  Padrón debe 
haber m uchos que tengan  el apellido de  Macias, como 
en efecto es asi. Pasado e l prim er m om ento de  h ila 
ridad , yo  cumplí la  palabra que habia dado, refiriendo 
á Mauricio lo sigu ien te , ta l  y  como lo cuenta A rgote 
de  Molina en  su  libro, im preso e l siglo XVI, con e l 
título de Sobleza  del A ndaluota.

"E n tre  e l rigor de las arm as, bien se  pcrm ilon 
discursos de  amor. Florecían en  el reino de Jaén , en  
la frontera del reiuo de Granada, losjhijosdalgos, no 
tan  solam ente con esclarecidos y famosos hech t»  en  
las arm as, m as con notables acaecimiento en  am ores. 
E ra  á esta  sazón m aestre de C alatrava don E nrique  
d e  VQlcDa, famoso i>or sus curiosas le tras , cuyo criar;

Ayuntamiento de Madrid



MONITOR DEL COMERCIO.— MADRID, 15 DE OCTUBRE DE 1861.— NÚM. l.«

do era Macías, ilustre  p r  la eonslancia d e  su s amores. 
El cual, dando al am or la rienda, que su  edad y loza
n ía le ofrecían, puso los ojos en  una herm osa donce
lla , que al m aestre su  señor servia. Y siendo estos 
am ores con voluntad de  ella , tratados con gran  secre
to , no  sabiendo el m aestre cosa a lg u n a , y  estando 
Macías ausente, la casó con un p r in c ip l  hidalgo de 
Porcuna. No desm ayó á  Macías esto su ceso , p r q u e  
acordándose dcl am or g rande que su señora le tenia, 
que no era p s ib le  en  tanta firmeza haber mudanza, 
sino que forzada de  la voluntad del m aestre babia 
aceptado e l m atrim onio, conociendo p r  secre tas car
tas, que vivia su  Hom breen la memoria de su  señora, 
confiado en  que el t i e m p  le  daria  ocasión de  mejo
ra r  su  suerte, la siguió y  sirvió con la misma confian
za y  fé quo antes que llegara ¡i aquel estado. Como 
am ores tan  seguidos el t i e m p  no los pudiese encu
b rir , et m arido vino á entenderlos. Y noalreviéndose 
á  d a r  m uerte  ú M acías, ( p r  se r escudero  de los mas 
preciados de  su  señor), parecióle m ejor acuerdo dar 
cuen ta  de  ello a l m aestre. E l cual, llamando ó Macías 
le reprendió grandem ente, que no solo no siguiese mas, 
ni imaginase continuar sem ejante causa, y  le mandó 
se  dejase de ello. Tenia ol am or tan  rendido y  sujeto 
i  Maclas, que viéndose atajado de todas p r t e s  creció 
el afición con que las cosas do m ayor resistencia son 
m as deseadas. Y p n ic n d o  sus hechos á  todo trance, 
no  quiso perder e l continuo ejercicio do requeslar y 
serv ir á su señora, tanto que e l m aestre, no hallando 
o tro  remedio (p r q u e  le consideró tan p rd id o ,  que 
consejo ni otra razón serian con é l de alguna consi
deración) lo m ando  llevar preso  á Arjonilla, lugar de 
la ó rd en , á cinco leguas de Jaén, p r  no  hallar otro 
cam ino para a ta jar la.s quejas que de é l so daban. E s
taba preso con á s p n is  cadenas Macías en  Arjonilla, 
donde lam entando sus d o lo res , no  hallando o tro  re 
paro  para el alivio de ellos, con canciones lastim osas, 
daba mil quejas de  su  tr is te  su e r te , y  enviándolas 
á su  señora se  en tretenía con algunas vanas « ? p -  
ranzas.

«Llegaron á  m anos del m arido de  la  dam a estas 
canciones, y  las continuas cartas de  Maeíos, y  no pu- 
diendo sufrir tanta inquietud, cuantos celos públicos 
le  daban, acordó de acabar de  una vez con esta  h is
toria. Y subiendo en un caballo , arm ado de adarga y 
lanza, fué á Arjonilla, y  llegando á la cárcel donde 
M acíasestaba, viole desde una ventana d e  ella , lamen
tándose del amor. Y no piidiendo sufrir tan  im p rtu n o  
enem igo , le arrojó la  lan za , y  pasándole con ella el 
c u e r p ,  con dolorosos suspiros e l leal am ador dió el 
últim o fin á sus am ores; y escapándose el caballero p i 
la  ligereza de su caballo, se  p s ó  al reino d e  Granada.
El c u e r p  de M acías, fue sepultado en la iglesia de 
Santa Catalina del castillo de Arjonilla, donde llevado 
p  hom bros de los caballeros y  escuderos mas nobles 
d a la  co m arca , le  dieron honrosa sepultura. Y p -  
niendo la sangrienta lanza encim a de e lla , quedó allj 
su  lastimosa memoria en  una letra  que asi dccia:

«.Aquesta lanza sin falta 
¡Ay üoytadol
Non me la dieron del m uro 
N’in la p rise y o  en batalla 
Mal ()ecailo.

»Mas viniendo á tí seguro,
Amor falso y perjuro 
Me firió, é sin tardanza,
Fué  ta l la  mia andanza 
E  ün venturo,I

«Esta tris te  historia ha dado asunto, no  solamente 
á  L arra , para e l dram a y la novela que se  ha citado, 
sino á  o tros m uchos poetas antiguos y  m odernos p r a  
sus composiciones. Juan Rodríguez del Padrón , hace 
m érito  de Macías en  sus C o:ut de Amor; Juan de Mena 
en  sus Tercíelas, y  García Sánchez en su  Jn/ierno de 
Amor, con algunos mas que no  recuerdo.

— «Gracias p r  la complacencia, dijoM auricio vien
do que yo habia concluido, p i -o  p rm it i rá s  que te  ob
serve, que habiéndote lim itado á  referir lo que dice 
un  libro con sus m ism as p ia b r a s ,  puntos y  comas, 
DO has h p h o  m as que darnos una m uestra d e  tu  bue
na m em oria, que no  necesitábamos p r  e íe rto , p r 

que ia tienes acreditada, p r o  no h as cumplido lo p e 
tado.

— »Yo ofrecí una historia de a m o r ,d ije ,  sin mas 
condiciones, y  una historia de am or he  contado.

— «E n cso n o  estam os de acuerdo; lo que h as hecho 
ha sido leernos de m em oria unas a ia n ta s  páginas de 
Argole de  Molina.

—«Por lo que v p ,  interrum pió C aunedo, Mauricio 
ha quedado éon gana de  historia y yo le voy á  con- 
len tar refiriéndole o tra  m uy cortita, pero tam bién de 
am or y de un  poeta natural de  este  pueblo. Hablo do 
Juan Rodríguez del P ad ró n , citado hace m uy poco 
como uno de los que se  han ocupado de M aclas, de 
quien fué c o n tc m p r á n p y  amigo. Pertenecía á una 
familia noble, y brilló mucho en  la córte  caballeresca 
de  don Juan II. Enam orado, p r o  no  correspndido»  
de una dam a, que algunos con bastante fundamento 
s u p n e n  era la reina, em prendió, para  cu rarse  de  su 
p s io n  un  viage á  Jerusalen , y  á su vuelta en tró  re li
gioso en  e l convento de  Hcrlmo, no  lejos de  esta  villa, 
donde m urió. Coiisérvanse de é l algunas poesías, y 
en tre  o tras  los Díe: mandaniienfos de amor; la que 
empieza l la m , A a m , h a m , h u ir  que rabio, y  la  s i
guiente en  que habla de  Macías;

»Si le  ()!ace que m is dias 
Yo fenezca mal logrado 
Tan on breve, '
Ployase que un  Macías 
Ser m erezca sepultado,
Y decir debe 
Do la sepultura sea:
L’na tierra los crió 
lina m uerte  los llevó 
Una tie rra  los posea.

— «Está visto , dijo Mauricio, que e s te  es e l pueblo 
de los am antes firmes. Vámonos cuanto an tes, que 
tem o contagiarm e.

— «Opino t a n ib ie u p r  la 'm arcliaaunqucpor distin
ta s  razones; p r o  antes cenemos, puesto que está  la 
cena en la mesa y  descansem os hasta m añana, que 
bien lo necesitam os.»

LA FERIA  DE M A D R ID .  (1)

¿Qué es eso? ahora sale e l sol, 
altivo c o in o e sp ñ o l;  
ahora asustado se  esconde, 
sin  saber como n i donde; 
ya me seco, ya m e mojo; 
ya con e l calor me a b ra p  
y ia levita m e aflojo; 
ya del frío me traspaso 
cual si rne hallara  en  Siberia.—
¡Ah! Vaya... EJs t i e m p  d e  f e r i a .

Costumbre e s  en  los diarios, 
no  de un  prójim o, de varios 
sacar los t r a p s  a l v iento 
con donoso atrevim iento.
Hoy p r  plazuelas y  calles 
todo  es t r a p s  en Madrid.
Los hay de m odernos talles 
los hay do t i e m p  del Cid...
Los anales de la Iberia, 
vende Madrid en  su r a n u .

Muñecos en  mil tenduchos..., 
y  v iéndolosolros muchos, 
regatones que vocean; 
pirujas que p la rd o a n ; 
a llí carcomido un trasto ; 
m as arriba á dos m anólas 
p g a  un galopín el gasto 
de  azofaifas y  acerolas, 
y  lo s  tres con disenteria 
so re tiran  de  la feri.».

Al p s o  allí, com o e l plomo, 
se  vende e l bárbaro  tomo 
de sendas m ajaderías, 
que titu ló  P o esías

t<) Obras de donUaouel Bretón délos Herreras: lomo }■* 
piginl 36}. Véase el anuncio en la piaña última.

un ingenio encanijado.
Allá en m onlon p l ig lo to  
ruedan Marco Tclio roto,
Cervantes descabalado,
Tasso lleno de laceria ...
¡y á real los dan en  la feriaI 

-Allí vende mi criado 
la r o p  que me ha robado.
■Allí están  á la vergüenza 
los colchontó de Lorenza, 
que si supieran hab lar 
dirían sierpes y s a p s :  
p r o  yo no he do callar 
que la tal tiene o tro s trapos 
conque puede da r m ateria 
para enriquecer la  vería .

La espada allí de un  valiente 
se vende a l precio corrienle, 
y  detrás en  el rincón 
vende un sabio su opinión.
Y aquí ¿qué venden?— .Amigos.—
¿Y alli?— Empleos.— ¿Y allá?— Fam a.—
Y allá ¿qué compran?— Testigos.—
¿Y aquella dengosa dama 
que se  pasea tan  seria?—
También se vende e n  la  feria

¡Qué de pobres e n  el lodo 
se  abren  paso con e l codo, 
á  tiem po quo con su  moza 
p s e a  en  áurea carroza 
alguno que andaba antaño 
m ezclado con esa plebe, 
y , m al adquirido, ogaño 
su  lujo á insultar se  atreve 
á  la pública m iseria!...
¡Oh mundo! ¡Oh Madrid! ¡Oh i-Enu!

L A  E M B A J A D A  M A R R O Q U Í .
E l principe m arroquí, Mu!ey-El-Abhas, que ha si

do el gefc de  los ejércitos en la últim a guerra de  Afri
ca, tan  gloriosti para E s p ñ a ,  y  que firmó la p z  con 
e l duque de Teluon, ha  vcnidoá la cabeza de una  em 
bajada p r a  saludar áda  reina d e E s p f la ,  y t ra ta r  con 
su  gobierno los asuntos aun p n d ie n te s  á  consecuen
cia de la guerra . Salió de T ánger la embajada en  e l 
vapor la C oncep ion , y  desem barcó el sábado 28  del 
p s a d o  en  Valencia á las dos y  m edia de la  m añana, 
siendo recibido con los honores reales y  alojándose 
p r  cuen ta  del E stado en la fonda del Cid. F u éo b - 
sequiüdo con fim cioacs de  tea tro  y dos corridas de 
toros, de  las que asistió solo á  una. Los valencia
nos han  sido m as cuerdos en esta  ocasión, que lo 
fueron su s ante, asados, que obsequiaron en t io m p  
de Carlos 111 A un embajador m arroquí, que casi con 
igual motivo quo ahora, vino á  la córle ,repitiendo en  
diciembre la magnifica procesión del Corpus, de  que 
con razón dc l«n  e s ta r  orgullosos, á fin de  que el em
bajador m usulmán adm irase los giganCoiics y  la t  cé
lebres rocflj, (carros m itológicos y  religiosos). E lm iér- 
coles 2 , á las ochode la m añana, en lró cn  la có rte  la 
embajada m arroquí, compuesta hasta de  veinte y siete 
p rso iia s  de  servidum bre. Fué recibido p r  las au to
ridades en  la estación del fe rro -carril en un salón de 
descanso m agníficamente adornado; los coches de  la 
real casa trasladaron á lo s  embajadores al edificio de 
la In sp c c io n  d e  Milicias provinciales, antigua casa 
de los presidentes del Consejo de m inistros, doude 
s e le s  ha preparado un  suntuoso alojamiento; d e 
biendo co rre r p r  cuenta de l E stado  todos los gas
tos d e  su  venida, estancia y  vuelta á su  p i s .  
Costum bre que se  ha  conservado de los t ie n ip s  an ti
guos , en  que, las naciones de E u r o p  p r a  libertarse 
de las continuas piraterías de  Argel, Marruecos y los 
estados Berberiscos, les pagaban anualm ente un su b 
sidio, y  trataban á  sus em bajadores como no trataban 
á ninguno de la s  naciones poderosas d e  Europa. Hoy 
merced á la civilización, se han suprimido esos ve r
gonzosos tributos p r o  todavía se  conserva esa galante 
generosidad con los enviados do esas naciones. Para  
Madrid la l l ^ d a  de la em bajada Marroquí es un cu
rioso espectáculo, y  un  m otivo d e  o cu p cio n  p r a  los 
ociosos que pasan el dia debajo de  los balcones del 
p r ín c ip  muy o c u p d o s  eii se rv ir de  distracción á  los 
de la  comitiva.

E l jueves 3, estuvo á visitar á M uley-el-Abbas, 
e l duque de  Teluan, presidente dol Consejo de m inis
tros, y el 4  lo verificó e l señor m inistro  de Estado. E l 
5 era e l dia señalado para presen tarse  los embajado
re s en  p la c ió , pero á causa d e  la  enferm edad de la 
infanta, se su sp n d ió  la presentación, que tuvo.lugar
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al fin el dia C á las tre s  de  la larde , con el cere
monial de  costum bre, pronunciando el principe na 
discurso en árabe lleno de dignidad, de  respeto y  de 
elegancia en la form a, al que S. M. ia reina se  dignó 
contestar con arreglo  á la forma diplomática.

E ntre los individuos de la embajada hay genera
les de  los m as distinguidos del imperio m arroquí, ge- 
fes m as inferiores, moros ó guardias de rey , soldados 
y servidumbre. Mu!ev-el-Abbas ocupa las cuatro ba - 
bitacionescsteriores, dispuestas con un gusto  esquisi- 
lo , entre las que llama la atenciou la sala, en que se 
elevan sim élricaineiilc colocados, dos Iwnitos [ledes- 
Ules con esculturas. La alcoba, situada cn el gabinete, 
recibe la luz de una bellísima lámpara que pende del 
lecho. En el fondo hay una cama dorada con magnifi
cas colgaduras, y m as próximo ú la puerta , casi d e 
bajo (le la lám para y frente ú un espejo de cuerpo en
tero, un colthon cn’el suelo con uu cogiii circular do 
colores adrairablemeiite combinados. En eslc colelioii 
descansa el principe de dia.

La antecám ara contiene una magnifica sillería 
dorada, y c í  despacho está  adornado con un gusto 
reünatlisiiiio, aunque con sencillez. A la derecha está 
la mesa con tmlos los útiles para escribir. Los gene
rales ocupan o tras salas con m enos lujo; on el mismo 
cuarlo tienen unas sencillas cam as de acero. Los 
guardias y  la servidum bre se  ban alojado en las babi- 
lacioncs in teriores, cu  cada una de  las cuales hay dos 
ó tres cam as. La cocina está  perfectam ente s e n  ida 
por cuatro cocineros áralies: uno de ellos, de  e sta tu 
ra colosal, se c sp resi láen en  francés; y  o tro  negro, 
natural de R abal, habla e l español. Todos sus indivi
duos, hasta los do la servidum bre mas inferior, son 
amables en  estrem o y  salxm guardar las reglas del 
buen decoro. I.os gefes reciben sentados en una pe
queña alfombra, y se dejan conocer desde luego asi 
por su  gravedad com o |)or la distinción do su trago y 
modales. Tom an té  rrccucnlem cnlc y  se lo sirven 
ellos mismos en jicaras. E l té tiene un  sabor arom á
tico especial, algo parecido a! do la ycrbabuena; es 
muy grato  ai paladar. El in térprete , señor Azaucot, 
que’ se  d istingue por su  eslrcm ada finura, no se  sepa
ra ni un solo m om ento de  ios m arroquíes, cuidando 
con el m ayor esm ero, asi de  quo nada les falte, domo 
de recibir con toda amabilidad á las personas que les 
visitan.

La m avoría de los individuos que componen la 
embajada m arroquí se  distingue por su  sobriedad, y 
cuanto m as elevada e s  la posición que ocupan, osten
tan mas frugalidad. E! alm uerzo se  compone algunos 
dias de té , queso de Berbería y aceitunas; o tros toman 
chocolate con unas galletas de  anis ó  bizcochos. 
También se  distinguen los gefes por su exactitud en 
el rezo. Además de las oraciones cuoliilianas, rezan 
con frecuencia pasando las cuentas de  un  grueso 
rosario, dividido e n  tros partes iguales de treinta y 
tres cuentas cada una. E stas divisiones term inan en 
dos cuentas negras, v  están  separadas una d e  otra 
poruña cuenta la rg a d a  marfil <i hueso, quo hace las 
veces de las cruces cn  nuestros rosarios.

En el solemne acto de la recepción de la embajada 
maiToqui, S. .M. la Reina ostentaba uu  riquísimo 
prendido, y  su trage de  media gala, compuesto de 
una falda corla  azul soIhvi o tra  blanca larga, borda
das ambas de o ro  y  pedrería, e ra  de un gusto  esquisi- 
te. I,a diadema que ceñía las sienes de S. i l .  era una 
joya deslumliradora.

La ceremonia do !a recepción despertó m ucho la 
Curiosidad de  los em bajadores, que, contra su cos
tumbre, liaoian iior la noclic diversas preguntas 
scerca de las personas que componían la córte. Les 
itdmiró sobro todo la  riqueza que en  pedrería desp le
gó la reina en su s joyas.

El príncipe califa Muley-cl-Abbas, recibió e l d ia 8 
á los individuos del cuerpo diplomático, enlre  los cua
les se contalxi el .Nuncio de Su SanliJad.

. El dia 10 con motivo del cumpleaños de S. M .! i 
^ in a  h u í»  gran parada de toda la guarnition  de Ma
drid á la que se  creyó que asistiría e l califa Muley-el- 
Ahbas, pero solo ¡irésonció el desfile desdo el lalcon 
de su alojamiento. Quince batallones, diez escuadro- 

y 5ii piezas de artillería concurrieron á esle  acto. 
Parece que so prepara un sim ulacro que presenciará el 

con toda sn comitiva.

N OTICIAS G E N E R A L E S .
. Por real decreto  fecha 28 de  setiem bre últim o, 
ciserio en la G aciia  del dia 29, h a  resuelto  e l Gobier
ne proceder á la emisión V negociación po r suscri- 
nipn. de  200.000,000 de reales de  los billetes del 
int ' '̂■nndos por la ley de 1.® de abril de  1853 á un 
lla re s  de  y | » r  100 a l año, desde e l dia 1.® de uo - 
lemlire próximo. E l premio m ínimo á  que cederá el 
fj^ ro  diclios billetes será e l de  98 por 100 de su 

nominal; no se  adm itirán susericiones por m e- 
lü t„ 1 y la suscricion se  cerrará  á las dos de
til-, -1 óel corriente en  cuyo dia se  efec-
nara to adjudicación do los billetes.

L a Dirección general de  contabilidad ba publica
do en la Gaceta del jueves el estado de la recauda
ción obtenida en  e l m es de agosto con distinción de 
ram os, y e l  d é lo s  pagos verifieaclosen dicho mes, del 
cual resulta que los ingresos ascienden á 219.535,853 
reales 52 céntim os, los pagos no han escedido de 
184.f37,072'39.

Los ingresos se distribuyeron del m odo siguiente; 
contribuciones, 02.032,317' rs , 80 cen ts; aduanas, 
24 .4ü3,774 '28; consum os, cosas de m oneda y  minas, 
23.067,922‘lfl; estancadas, 43.050,0 8 r 9 0 ;  loterías, 
9 .9 0 5 ,3 3 tí'í7 ; propiedades v  derechos del Estado, 
20 .i 30,207’0 1 ; ’leso ro  público, 4,20(3,710'20.

Las ren tas  eventuales lian tenido uu aum ento de 
4.362,3I4 '39  sobre igual m es del pasado año.

S o c i e d a d e s  y  b a n c o s .  La Compañía general 
de  Crédito en  España, tenia en  30 de setiem bre ú lti
mo un capital activo de 521.418,848’37 reales, igual at 
pasivo; e l C rédito Móvil ¡ario español, 309.413,700'47; 
e l Crédito Comercial de  Cádiz, 72 ,I75 .133‘01; el 
Banco de Bilbao, 1.34,443,910',39; el Banco de Mála
ga, 35 .S14 ,85 t'49 ; el de Valladolid, 31.868,334T)ü; 
el de  Santander, 88.681,347'()fi; el Banco de Cádiz, 
119.88n.040'09; el de  ia Coraña, 11.707,289'20; el 
de  Jerez de  la F rontera, 30.808,837'33; e l de  Zara
goza, 31 .187,9l)8’nii;y e ld e  Ihircclona, 3 .017,4I6 '455; 
pesos fuertes.En la m isma fecha !a existencia en efec
tivo que tenían en  caja estos rslablecim ienlos era co- 
m osiguc:Lfl Compañía genoraldeC rédito fi. 431.üOO’90 
reales; el Crédito .Moviliario, 3.700,6 i:i'«3 ; él C ré
dito Comercial de  Cádiz, 3 .200 .20590; el Banco de 
Bilbao, 10 .lü 7 ,0 8 2 '4 K ;e ld e  Málaga, 10 .005,32179; 
e l de  Valladolid, 049,750’48; el Banco de Santander, 
9 ,13ü,347’74; e l de Cádiz, 1 6 ,4 l9 ,28ü’88; el d é la  
Coruña, 3.807.723'H5; e l de Jerez, 2 .439 ,ü73'87; el 
de  Zaragoza, 3.131,330’65; y el Banco de Barcelona 
2.179,904'043 posos fuertes.

F e r r o - c a r r i l e s .  Se I»  abierto ya al servicio pú
blico el ferro-carril de Zaragoza á Pa'mplona que tie 
ne una estension de 179 kilóm etros.

— Del 24 al 30 de  setiem bre ban cárculado por la 
linea férrea do Madrid á  A licante, 15,324 viajeros; 
por la  de  Madrid á Zaragoza, 11,214, y  por la  de Ali
cante á Ciudad-Real, 3,246. Los productos generales 
han sido: en  la p rim era, 1.374,583 reales 0 9 cén ti
m o s ; en la segunda, 14 l,690 '06, v  e n  la terce
ra , 71,763’95.

— Los ferro-carriles do Areyns de  Mar á Santa Co
lonia y  de  Granollers al mismo' punto, están  in terrum 
pidos á causa do tos estragos catisados en  las obras 
de  fábrica v  terraplén por tes aguas, se  están  re p a 
rando á toda prisa y no  hay que lam entar desgracia 
alguna personal.

— E n el ferro-carril de  Miranda se sigue adelan
tando para su construcción; e l puente que ha de  c ru 
zar e l Ebro, es la obra que  m as dificultades presenta 
p o r la g ran  profundidad á que se  encuentra e l firme 
para  cim entar; sin em bargo, se  trabaja mucho en  el, 
y varias m áquinas no cesan en la colocación de  las 
m aderas sobre que ha do desc-iiisar el cim iento. En 
e l m es últim o ban pasado de 0,000 los trabajadores 
que se ocuparon en  las faenas de construcción, ade
m ás de 201 caballerías, 70 w agones y  108 bueyes.

S u b a s t a s .  Para  el 8 de noviem bre está  señalada 
la subasta de las obras de la sección de te  carretera 
de Viliacastiu á  Vigo, comprendiila en tre  Távara v 
Mombuev, provincia (le Zamora, bajo el tipo de  re.iles 
vellón 3’.701,974'2n.

—La subasta de  la deuda delTesoro precedente de! 
m aterial rcsjec tiv o  ai presente m es, se  verificará 
el 29  del aciiiid. La cantidad disponible para  la  ad
quisición de  dichos efectos, es la de  701,420 rs . La 
siibasUi de la amorlizable de prim era y  segunda cla
se , se  verificará e l 30 inviniéndose reales 13.040.109. 
La <lel personal el dia 31 , destinándose á  su  inver 
sion 1.000,000 de reales.

M e r c a d o s .  Según tes últim as noticias, e l trigo 
estaba e l 20 dcl me.s pasado en  F igueras de  83 á 84 
reales cuartera  ; el 3 del corrioiUe cu Manrcsa de 70 
á  80  id.; e l 5 en Logroño de 50 á 5 4 ;  e l o en ia Co 
ru ñ a  á  lO '/j '^ lfe i 'rad o ; enM etlinadel Campo de 40 
á  49 V g  el 7 del to rrien le  en  Cartagena á  03; el K cri 
Granada de 60 ú 56; en  Murcia de 64  á  72: cn Jerez 
de 35 á  60; en Sevilla de 54 á 64; en  Rioseco de 49 
á 49 */«; e l ü cn  Valladolid ú 51, y  en Cónioba de  52 
á 53.

[ai cebada estaba á iguales fechas en  Figueras 
á  30; en Manresa á  37; en  Logroño de 32  á  34; en  la 
Coniña de  14 á  14 V jl  eo Rioseco de 39 á  40; en 
Medina del Campo de 33 á 30 ; cn Cartagena á  32; 
en  Granada de  27 á  -50; en Murcia de  30  Vj á 3 1; en 
Jerez de 34 á 36; eii Sevilla do  34 á  33; en  Córdoba 
de 31 á 3 2 ; el trigo  en Madrid de 56 ¡i 00 reales fane
ga; la cebada d o 32 á 34, y la algarroba á 43.

E l accile r n  Figueras á  33 m ay d ; en  Manresa 
á 70 id .;  en  l^ g ro fio  á 96 c án ta ra ; en  la Coruña 
á  07 V i, y en Córdoba á  58.

La seda estaba el 8 en  Murcia á los precios si
guientes: alducar, de  30 á 34 te libra; busto piamon- 
tós, de 40 á 40; concUal inferior, de  00 á  64; id. su 

perior, de 68 á 72; id . m edio , de  72  á  74; candongo, 
de  94 á 95. En Granada estaba: sedas de Alpujarra y  
M arquesado, de  Oü á 05; id. tram eras, de  60 ó 70; 
candongo m urciano, do 98 á 102; capillejos torcidos 
de primero, de  82 á  80; pelo torcido de la t ie r ra , de 
100 á 106; id. id. de candongos, de  114 á 129.

— E n P arís continuaba la baja cn el m ercado e l 
dia O, habiendo sido notable te reacción en las h a ri
nas, que han  bajado de tre s  á cuatro francos por saco. 
Los negocios ea  esle  m Ivo han sido num erosos, y 
parece esta r conjurada l a  crisis alimenticia. Las ofer
tas han dominado á te demanda d u raa te  este sem ana: 
las grandes existencias que por e l m omento se  acu
mulaban en  los puertos del Havre, de  Marsella y  de 
D unkenpie, han alterado la confianza de  los com pra
dores y han aumentado la d é lo s  vendedores. I » s  
molineros, que aun bajando el precio, encuentran be
neficio en  re a liz a rlo s  trigos que han com prado, se 
manifiestan deseosos de vender y  m ultiplican tes ofer
tas Los m olineros de  l.o ren a , que reciben mucho 
trigo de Alemania y  do Hungría, esperan aun, y los 
de Borgoñu iiue tom an con abundancia cn  los depó
sitos de M arsella .se m uestran con tantos deseos de 
realizar como los del radio. Por e l m omento esto  es 
un concurso de  vendedores que influyo en  los precios 
y  que determ ina la liaja.

Por todo lo no firmado'.— \.  ViRTO.

B O L S A  D E  M A D R I D .

C o t iz a c ió n  o ñ e i a l  d e l  1 1  d o  o c t u b r e .

VOSDOS PUBl.ICOS.

Títulos del 3 p. 100 consolidado.......................  49-13
Títulos del 3 p. 100 diferido..............................  42-90
Deuda ainortizable de  1.* clase.............................. 00-00
Deuda amortizabie de 2.* id ............................... 15-63
Deuda del personal.....................................................21-40

ACCKIXES DE CiRUF.TF.RAS Y SOCIEIIADES-

Einision de 1.® de abril de  1850 d e á  1,000. 91-10
Idem de 2 ,0 0 0 ....................................................  97-50
ld em l.® dejun io ;del851 , d eá2 ,0 0 0 sin cu p - 96-50 
Idem 31 de agosto de  1852, de  á  2000. . . 94-50
Idem 1 ,® de julio de 1856 de á  2000. . . . 95-75
Acciones de  Obras públicas de 1.® de ju 

bo  de 1858........................................................  95-50
Del Canal de  Isabel I I , de á 1,000 reales,

8 p. 100 anual.................................................. 109-00
Obligaciones del E stado para subvenciones

de fe rro-carriles..............................................  92-15-
Accioncs dcl Banco de España.......................204

rAH Ill(I.S ESTn.VNfiEr.OS.

Londres, á 90 dias fecha, 49-80.
París, á  8 dias v ista, 5-^2.

CVHBRIS DE UARRID.

Albacete, i¡S  b. 
Alicante, 1/2 b. 
Alm ería, 1/4 b. 
Avila, par <1. 
Badajoz, pa r d, 
Barcelona, 7 /8  li. 
Bilbao, 1/2 b. 
Búrgos, 1/4 b. 
Cáceres, 1/3 b. 
Cá<liz, par. 
Castellón.
Ciudad-Real, 1 / id .  
Gónlolm, par. 
Coruña, 1/4 b. 
Cuenca.
Gerona.
Granada, 1/2 d . 
Guadatejara, par. 
Huelva.
Huesca.
Jaén, 1/4 d.
I» o n , 1/4 d.
Lérida.
Logroño, par.

Lugo.
Málaga, 1/4 b. 
Murcia, par. 
Orens<“, 5/8 d. 
Oviedo, 5/8 d. 
Pah'ucia, 1/4 b. 
Pam plona, ,3 4 b . 
Pontevedra, 3/4 d .  
Salam anca, par.
San Sebastian, 1 b. 
Santander, 1/2 b. 
Santiago, 1/2 d . 
Segovia, par. 
ScviUü, par.,
Soria, 3/4 d. 
Tarragona, 1/4 b. 
Teruel.
Toledo, 1/2 d. 
Valencia, 1/2 b. 
Valhidolid, 1/2 b. 
Vitoria, 1/2 b. 
Zam ora, par d . 
Zaragoza, S.tS b.

B O L S A S  E S T R A N O E R A S .  

P a r í s ,  1 0  d e  o c t u b r e  d e  1 8 6 1 .

FO.NDOS Hi.V.NCESES.

3 p. 100. . . .
4 1/2 p, 100. .

08-15
9 5 -6 0

e s p a S o i.e s ,

3 p. 100 in terio r............................  47 l;4 .
Idem c s te rio r ....................................  00
Idem diferido  41 5/8.
.Amortizabie......................................  16 3/4.
Consolidados ingleses..........................Ü2 T/8 á  93.

EÜITOR IIESPONsaBI."' H0'< JOvgUiN li K \AI.

M A D R I D  4 S6 I . — E9 T i > i e c i H l G » T 0  T1 PO & K JPICO  I>E KKLLADO- 

Calle de SanU Teresa, núni, 8.
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HISTüUIl GEÜÍRJL

DE E S P A Ñ A .

r>. .M O D ESTO  L A F lE X T i : .  

Eliifiol ectioBÍd.

RECU ERD O S DE UN V liG E  

E N  ESl>A N A .
tniaoN nR LIJO.

COX » E L L ÍS U 2 0 S  GKABAIX^Ü \  l , A » m S  
T l f t lD A S  A P A X T E  D K L  T E f T O .

V I A G E S

t  DE Fr. gerundio

POR

FRANCIA, BELGICA Y HOLANDA. B  N  

E D IC IO N  D E  L U J O .

HISTO R IA  U N IVERSAL
POR

D . S A L V A D O R  C O ST A H Z O .

EdiiioD e(oiiBÍci

C O N  C l'Á D R O S  G E N E A L Ó G IC O S , H lS T Ó m c O t
r  c b o g r í f i c o s  a p a r t e  d e l  t e s t o .

Ningún
birlas. Para

suscriiq r eslá obligadq á  tom ar m as obras de  la B i b l i o t e c a  g e n e r a l  que aquellas que le  convengan, ni necesita pagarlas sino al liemoo d e  reci- 
d i p u l a r  los beneficios de  sn scm o r esjirec iso  depositar 20 r s . ,  que se devuelven i  voluntad del interesado, si é s te  ba  recibido obras de  ia Bi- 
VlliOT afl H>n r s .  n ti**m nn h:i i>nnirihtl'arin cjimn «a i ¡.aha <i lo    » a. «. .1.1 1 ^ 0  r . .  V. .7 ^  ¿VIO-, que i^ocN ueivcn a voluntau del inlcrcsado, si e s te  ba  recibido obras d é la  Bi

blioteca por v.ilor de  lOO r s .  al menos, pero si no ha completado esla sum a, iio tmnc dereclio á la devolución.— Los suscriío rcs á  la B i b l i o t e c a  « re n e ra l  
reciben gratis m ientras periiianecen suscritos un ejem plar de  cada núm ero dcl M o n i t o r  d e l  C o m e r c io .

H I S T O R I A  G E N E R A L  DE E S P A Ñ A ,
PÜ lt LCi.N MDUESTlt I.AFLENTE.

T ^ d i e i o n  e c o n ó m ic a .  Agotada casi en  totalidad la prim era edición de esti;
T jiü ltn i, ú pesar del aum ento que se  ha hecho en la lirada de ios últim os to 
mos y  de  haberse reim preso los diez y  ocho prim eros, vamos ¡i p iblicar una nueva

en e l mismo tam año; pero cu caracteres mas pe
queños y m árgenes m as eslreclias, do moilo que 
cada volúnien do la  edición económica contiene 
¡a misma m ateria que dos de la de lu jo , y como 

1 /.^  se  venden á igual precio, resulta que la obra cos- 
ta rá  la mitad m enos que cuesta, y casi tan to  como 

>' cualquiera o tra  de las historias qúc se anuncian do 
m as reducido volúnien. Inútil es que nos oci)[ie- 
mos en dem ostrar las ventajas de esta publicación; 

^  ia HiSTonivuF. E sp .aNa porD . MODESTO I.AFCEN- 
t e  es una obra de  m érito  incontestable; goza de 
bil popularidad y  es tan  ú til y  necesaria, que no 
habrá nadie, de  s<;guro, que [>oiiga en  duda la 
conveniencia de  facilitar ios m aiio s de  .adqui

rirla . La eiliciqn que anunciam os, aunque económ ica, e s  c lara y  limpia, en buen 
papel y  corregida por e l au tor. Como no luiy que esperar e l m anuscnilo para la 
impresión, ¡lodemoe ofrecer y  nos comprom etemos á  da r sin falla, porque están 
los trabajos muy adelantados, un lomo cada m es, do m odo que niedinnle esta 
combinación, las dos ediciones, la  económica y  la de lujo, concluir¡m al mismo 
tiempo y dentro de u n  plazo m uy corlo. Cada lom o consta de mas de  SOO páginas 
en 8.» mayor.

El tom o 1.° está  ya corrien te  y  se  rem itirá á todo el que lo pida. 20  rs. en 
Madrid, y 24  en provincias.

EL AN T IG U O  M A D R ID .

PASEOS lIISTORICO-ANECDÜTf- 
CD.S; por d o n  R a m ó n  d e  M e s o 

n e r o  R o m a n o s .  Un lomo en 8.“ m a
yor de 800 páginas, d e  impresión 
esm erada, en  Imcn papel, adornado con 
grabados y  láminas aparte  del testo 
grabadas en  piedra, que representan los 
s itio s , plazas y  m onumentos m as no
tables. 3.i r s .  en  Madrid y 38 en p ro- 
vineias-

O B R A S
ÜE D. M.iNVIL BRETON ÜE LOS nEUREIlOS

De la .Academia Española; ti tomos 
en  4." m ayor á dos colum nas, edi

ción correcta y esm erada; 200 rs . en 
-Madrid y 220 eii provincias.

Los cuatro  prim eros tomos com pren- 
don lodo e l tea tro , que se  com pone de 

piezas; e l 3 .'' las poesías y artículos 
en p rosa , y se vende separadam ente 
á 40 rs . en  Madrid y 44 en provincias.

H I S T O R I A  U N I V E R S A L
DESDE LOS TIEMPOS M.AS REMOTOS HASTA NUESTROS DIAS.

iOR D. SALV.ADOR COST.ANZO. La circunstancia de  haberse agotado una 
edición de m as de  3,000 ejem plares autes de  concluido e l tom o sigundo , se

ria ya por sí sola suficiente e lis io  de  esta  obra; pero so los han  tributado v no 
escasos, en  las revistas y periódico», cuantas personas de  valer y  aulorid.ad é n la  
m ateria se  han tom ado e l trabajo de  exam inar a. E scrita con presencia de  las pu
blicadas hasta el dia de la misma especie, inclusa ia tan célebre de Cesar Canlu, 
remie todas las condiciones posibles de  buen é x ito , puesto que por el m étodo y 
claridad rom o por lo económico del precio, atendido su  volúm en, está  al alcance 
de todo el m undo. Se han  publicado cuatro  lom os de  los seis de  que c o n t r a ,  y 
cada tomo consta de  ÚOO á  «00 piíginas en 4.« m ayor á  dos colum nas, con diferen
tes cuadro» genealógicos, históricos y geográficos aparte  del testo .

Todos los meses se  reparten  das en tregas; 4  reales por cuatro  entregas en 
■MadriJ y 3 en  provincias.

H I S T O R I A  DE CIEN A Ñ O S .

POR CESAR CANTU. Traducida al 
castellano con notas por d o n  S a l 

v a d o r  C o s t a n a o .  Segunda edición 
española. .Agotada hace tiempo la p r i 
mera edición de  esta ¡jn[H)Piautísima 
obra, la ijiie hoy anunciam os, traducida 
directam ente de la  últim a iialiauu pu
blicada por el autor, está  com pletam en
te  refundida, corregida y  aum entada en 
una te rce ra  parte m as de n o tas , y  siete 
pliegos del testo que se suprim ieron en 
la  prim era edición por ser referentes á 
los áconlecim ientosde 1848, para  evi
ta r  dificultades de actualidad que hoy 
han desaparecido.

Consta de dos tom os en i.® de mas 
de 700 páginas cada uno, á  dos colum 
nas, cx)n la biografía y el re tra to  del 
a u to r : 60 rs . en M adriJ y  08 en  prov.

RECUERDOS DE UN VIAGE EN E S P A Ñ A .
POR D FR.INCISCO DE P . MEI.I.ADO.

Se g u n d a  e d i c i ó n  de g ran  lujo con un núm ero conaderable  de grabados 
cii e l testo , y  tirados ajiarle  sobre fondo de c o lo r , representando vistas de  

___________________________________las principales (xjblaciones y

VIAGES DE F r . GERUNDIO

M ARTTAJL D E L  L I C O R I S T A ;

POR DON TICENTE GUIM EIU; un 
lomo de m as de 200 páginas.— Con

tiene los m ejores y  m as m odernos p ro - 
cedim ieuios para p reparar las aguas y 
tin turas a rom áticas, los alm ibares y  los 
licores do todas clases; 0 rs .  en  Madrid 
y  8  en  provincias.

m onum entos notables de E s- 
jiaña, los irages caraclerísiicob 
de cada provincia y las esce
nas mas in teresan tes que se 
describen en la obra. Dos to 
m os en  4.0, divididos en d ie z  
en tregas cada uno.

La rapidez con que se ago- 
ti> la prim era edición de esta 
obra DOS dis))ensa de recom en
darla , pero bueno es advertir 
para los que no la conocen, que 
no 80 tra ta  de un  viage des
crip tivo , sino de  la  relación 
animada y  dram ática de las 
principales tiadiciones, fiestas 
populares, usos y  costumbres 
de nuestros pueblos, de  tal

m anera descritas, que bien puede asegurarse que el libro que anunciam os tiene 
tanto  ó  mas in terés que una novela.

Todos los m eses se publica una entrega por lo  m enos; 4 rs . la  entrega en 
Madi'id y  20 rs . cuatro en tregas en provincia, enviándose por e l correo fran
co e l porte.

P'jn F rancia , Ikdgica, Holanda y o ri-
H.-’S del Rhin. S e g u n d a  e d ic ió n  

de gran  lujo corregida por el au to r. Dos

tomos en 8.® m ayor con grabados en  el 
testo  y  láminas a p a rte , estam padas con 
tin tas de  colores.

Todos los m eses se  reparte  una e n 
trega: 4 rs . enM adrid, y  20  rs . 3 entre
g as en  provincias.

^  suscribe y se  hallan de  venta las obras en  Madrid en  el Establecim iento de  Mellado, calle de  Santa Teresa, núm . 8, y en  las librerías Americana y de Baylli- 
tó illie re , calle del P rincipe; en  la  de  Moro, Puerta  del Sol; en  las de  C uesta, M atu te , Sancliez, Viana y  Yillaverde, callo de  C arre tas; en la de  López, calle  del 
C árm en; en  la de  O lam endi, callo de P o n te jo s; e n  la de  D u ran , Carrera de  San Gerónimo; en  la ('. . . ,  ____   ,  I de  Guijarro, calle de  P rec iados; en  la Publicidad, Pasage de Ma-
Iheu , y  en  la de H ernando , calle del .Arenal.— .A provincia se  rem iten por el corroo franco e l p o rte , haciendo el pedido po r conducto do los corresponsales del 
Establecimiento ó  enviando letra  del im porte , eu  cuyo caso se  hace una rebaja equivalente á 3 p o r 100.
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