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Discusiones en la Real Acade
mia de Medicina acerca del cólera. 
— E l sobado 3 del corriente termi
naron las sesiones públicas de ésta 
Corporación, prorrogándose la sesión 
hasta ana hora bastante avanzada de 
la noche. 

E l Sr. Iglesias volvió á hacer uso 
de la palabra y dijo, que no habia 
tratado de discutir en general la doc
trina parasitaria, sino de valorar la 
doctrina patogénica que atribuye al 
bacillus virgula la causa inmediata 
del cólera, que reconoce los servicios 
de la bacteriología, si bien combate 
sus exageraciones, y en especial la 
teoría parasitaria del cólera; y por 
último, negó la importancia que 6e 
habia dado al caso experimental de 
cólera en un mono observado en el 
Hospital general, en el que solo se 
habian presentado algunos síntomas. 

E l Sr. Santero (D. J.) persistió 
en sus afirmaciones anteriores contra 
la doctrina parasitaria y sus aplica
ciones al cólera. 

E l Sr. Puerta pronunció un largo 
discurso, de cual daremos algunos 
detalles. Dijo que hablaba por haber 
sido aludido por el Sr. Maestre de 
San Juan con motivo de sus investi
gaciones en las aguas potables de 
Madrid, durante la epidemia colérica 
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del año pasado, y por la discusión 
habida en la Academia acerca de las 
ptomaínas del cólera. 

Manifestó que no habia encontra
do el bacillus virgula en las aguas de 
los antiguos viajes de la Castellana, 
de la Cibeles, de Pontejos, del Buen 
Retiro y otras fuentes, si bien no 
habia examinado todas las de la ca
pital; que el agua de Lozoya fué ob
jeto de sus investigaciones dianas, 
encontrándola con poca diferencia 
en el mismo estado que antes de la 
epidemia, con sus propiedades pecu
liares, sin contener bacillus, ni mate
ria orgánica nociva sensible al reac
tivo de Nessler ( i ) ; que en el agua 
de la fuente del Berro examinada 
micrográficamente después de fija
dos los microorganismos con ácido 
ósmico y con cloruro mercúrico, v i o 
algunos que le parecieron bacillus de 
forma encorvada, sin que pueda afir
mar que fuese efectivamente el bacil
lus virgula, porque no hizo cultivos 
de ellos, ni experimentos fisiológicos 
para asegurarse de que realmente lo 
fueran, si bien con el reactivo de 

(1) Véase tomo X X de esta REVTSTA, 
número 257, correspondiente al 30 de 
Agosto de 1885, donde constan estas in
vestigaciones. 
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Nessler produjo dicha agua altera
ción aunque pequeña, lo cual de
mostraba la existencia de cortas can
tidades de materia orgánica nociva. 

Esto daba la explicación de haber 
sido atacadas por el cólera varias per
sonas que no bebian otra agua que la 
del Berro y de los muchos casos ocu
rridos en las inmediaciones de esta 
fuente, sospechando que la infección 
de la misma fuese debida á su situa
ción con relación al cementerio mu
nicipal. 

Afirmó el Sr. Puerta, que la in
fluencia en la epidemia colérica de 
las aguas potables era indudable, c i 
tando á este propósito la disminución 
del cólera en Aranjuez y en Caraban* 
chel en el momento que se llevaron 
á dichas poblaciones aguas potables 
de Madrid, cuyas observaciones se 
habian hecho también en varias ciu
dades de Europa y en la India. 

Habló luego de las ptomainas y 
leucomainas y dijo, que en las deyec
ciones de los coléricos se encontraban 
ptomainas, é igualmente se hallaban 
estos alcaloides venenosos en los cul
tivos putos del bacillus virgula. Citó 
los trabajos de M . Gabriel Pouchet, 
el cual había encontrado en los culti
vos del bacillus el mismo alcaloide ó 
ptomaína muy alterable y venenosa 
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que se halla en las deyecciones de 
coléricos; las investigaciones de N i -
catti y Rietsch, quienes han encon
trado la misma ptomaína en los culti
vos del bacillus; y por fin, los intere
santes trabajos de Williers, el cual 
habia obtenido por el método de 
Stass, en los intestinos de dos falleci
dos del cólera, una ptomaina en can
tidad notable, muy poca cantidad en 
los ríñones, y apenas en la sangre y 
en el hígado. 

Llegado á este punto, creía el se
ñor Puerta que para el tratamiento 
del cólera y para adoptar medidas 
profilácticas era menester tener una 
teoría acerca del origen y propaga
ción del cólera, de la misma manera 
que en las ciencias físicas y naturales 
se establecen teorías fundadas en los 
hechos observados, siendo tanto más 
aceptables cuanto mejor explican los 
fenómenos, modificándose y reem
plazándose á medida que progresa la 
ciencia con nuevos datos; como se ha 
hecho en la física con la teoría de 
las emisiones, á la que ha reemplaza
do la de las ondulaciones, y por fin, 
la unidad de las fuerzas; y en la quí
mica, que á la teoría de la afinidad 
habia reemplazado hoy la teoría me
cánica del calor. 

En el estado actual de la ciencia, 
la única teoría acerca del cólera fun
dada en los hechos y que explica me
jor su génesis, formación y propaga
ción, es la de los microbios y las pto
maínas. E l ilustre médico y micró-
grafo alemán Koch, observó en Egipto 
y en Calcuta que en las deyecciones 
de coléricos y en el contenido de sus 
intestinos existia constantemente una 
bacteria desconocida hasta entonces; 
que la misma aparecía en las aguas 
infestadas, y por fin en Marsella 
hizo la misma observación; después 
de caracterizar dicha bacteria y estu
diar sus evoluciones la llamó bacillus 
virgula, afirmando como resultado de 
estas observaciones, que dicho ser in
terviene sin duda alguna en la gé
nesis y propagación de la terrible en
fermedad. Luego s°. ha encontrado 
una ptomaina eminentemente vene
nosa donde quiera que se halla dicho 
bacillus actuando como fermento en 
las putrefacciones orgánicas. Con 
estos hechos y estos resultados de la 
experiencia, se explica con toda cla
ridad cómo en la India, con sus ce
nagosas aguas, especialmente las del 
Ganges, á donde arrojan los cadáve
res, con su clima y condiciones me
teorológicas especiales, se origina el 
cólera por el desarrollo de los gérme
nes que en el aire y en la tierra exis
ten, dando lugar al bacillus virgula, 
que es el fermento que produce esas 

putrefacciones especiales, en donde 
aparecen las ptomaínas tan veneno
sas. Solo allí en la India existen esos 
gérmenes que producen el cólera y 
que ya desarrollados en bacillus vir
gula son traídos á Europa por los ata
cados de la terrible enfermedad con 
sus deyecciones y sus . ropas; expli
cándose bien que solo vivan en nues
tros climas en un período determina
do de tiempo, durante el cual pro
ducen los estragos, porque faltan las 
condiciones climatológicas y telúricas 
de su patria natural, desapareciendo, 
para no volver hasta que nuevamente 
son traídos con sus condiciones de 
vitalidad. 

Con esta teoría concluía el señor 
Puerta diciendo se tiene una base 
no solo para adoptar medidas profi
lácticas racionales, sino para el trata
miento de la enfermedad. Este últi
mo punto le dejaba íntegro á los 
médicos, porque á ellos solo corres
ponde, si bien emitía una idea que, 
por no ser suya, la decia, esto es, 
que si por la acción del bacillus se 
producía una ptomaina venenosa y la 
enfermedad colérica no era más que 
un envenenamiento, uno de los me
dios de tratamiento era la eliminación 
del veneno y el uso de antídotos del 
mismo, como se hace en un envene
namiento por la extricnina, la cicu-
tina y otros alcaloides tóxicos. 

Ocupándose de las medidas profi
lácticas, combatió las fumigaciones 
personales, porque con ellas no se 
lograba destruir el fermento; los cor
dones y cuarentenas terrestres, por
que eran completamente inútiles; si 
bien crecía de gran importancia y ne
cesidad las cuarentenas marítimas, por
que en éstas es posible el aislamiento. 
Encareció el cuidado y examen de 
las aguas potables de las poblaciones, 
la mayor vigilancia en hs alimentos 
y la necesidad de cocinas económicas 
durante las epidemias para evitar la 
miseria. En cuanto á los aislamien
tos de los atacados del cólera, enten
día que eran eficaces en los tres ó 
cuatro primeros casos, pero que si no 
se atajaba la epidemia y ésta se ex
tendía por k población, no tienen 
objeto ninguno; y por fin se ocupó 
de la desinfección, dando la prefe
rencia al calor en estufas al protoclo-
ruro de azufre y al cloruro mercúrico, 
empleando este último en disoluciones 
concentradas para los excusados y al* 
cantarillas, para lavar las ropas, para 
regar las habitaciones, y en disolu
ciones diluidas ( i por 1 .000 y 2 . 0 0 0 ) 
para lavarse las manos, si bien el uso 
de esta sustancia tóxica exigia mucho 
cuidado en su uso y manejo. 

Los Sres. Cor tejar ena y Castro 

combatieron la doctrina del bacillus^ 
y finalmente, el Sr. Taboada protes
tó de los cargos que se han dirigido 
á la campaña sanitaria última, y en 
especial á los cordones sanitarios, l a 
zaretos y cuarentenas terrestres; le
vantándose á hora avanzada la sesión. 

Extracción del fósforo que con
tienen los minerales de hierro.— 
Sabido es que hay algunos minerales 
de hierro que contienen en su compo
sición mayor ó menor cantidad de fós
foro, que para extraerle hé aquí el 
nuevo procedimiento que se anuncia: 

Primero se disuelve el mineral en 
un ácfdo suficientemente enérgico, y 
en seguida se hace pasar por la diso
lución una corriente eléctrica, oca
sionada por un dinamo de alguna 
fuerza, y sin más, el hierro se des
poja del fósforo, resultando ácido fos
fórico, que puede ser separado, em
pleándole en cualquier aplicación 
ventajosamente. 

En estos términos lo dice el-repu
tado periódico profesional extranje
ro, titulado Franklin. 

Alimento verde. — Esta clase 
de alimentación conviene álos potros 
aún no desarrollados y á los caballos 
convalecientes de enfermedades agu
das originadas por mala nutrición, á 
los enflaquecidos, á los que sufran 
afecciones en la piel, y á los debili
tados por heridas en supuración; el 
verde no es conveniente á los caba
llos viejos y á los que padecen enfer
medades crónicas. 

E l forraje se administra en liber
tad ó en el pesebre; el primer méto
do lleva consigo la ventaja de que al 
propio tiempo el ganado respira el 
aire libre; pero no siempre puede 
hacerlo fácilmente por poca flexibi
lidad en la musculatura del cuello 
para doblegarlo, ó por falta de dien
tes para arrancar y cortar las plantas 
verdes. E l pienso en el establo tiene 
la ventaja de poder graduar la ra
ción, y ver lo que el ganado come. 

Sirven para piensos las plantas 
pratenses, cereales, cañas, hojas y 
ramitos tiernos de árboles, evitando 
cortarlo cuando esté cubierto de ro
cío, porque da cólicos al ganado que 
lo come en tal estado. 

Cuando se da al ganado el alimen
to verde, después de alimentación 
de grano, se le debe preparar po
niéndolo dos dias antes á media die
ta y comenzando en darle verde con 
moderación en pequeñas cantidades, 
haciéndole pasear diariamente, y si 
es posible bañándole hasta los corve
jones. La duración de este régimen 
alimenticio de plantas verdes varía 



según las estaciones y provincias 
donde se practique. 

Alteración y conservación de la 
madera.—La madera expuesta á los 
agentes atmosféricos experimenta á 
la larga una verdadera combustión 
lenta, y se convierte en lo que se lla
ma humus ó mantillo, contribuyendo 
á esta descomposición los insectos y 
vegetales inferiores. 

Para resguardar la madera de estas 
causas de destrucción, deben intro
ducirse en su tejido, materias anti
sépticas, que le hagan imputrescible 
y venenosa. Las sustancias empleadas 
más frecuentemente son el pirolig-
nito de hierro, ó sulfato de cobre, 
el cloruro de zinc y la brea. Estas 
materias pueden introducirse por 
varios procedimientos, como es por 
incisiones é inyecciones, como las que 
se practican en los postes telegráficos. 

Fabricación de la lana de made
ra.—En el Norte de Europa ade
lanta esta industria extraordinaria
mente, produciendo de todos los des
perdicios de la madera una especie 
de pelusa vegetal que sirve para em
balar, para filtrar ciertos líquidos y 
para otra porción de aplicaciones que 
aumentan de dia en dia. 

Esta industria se ejerce disponien
do de una sola máquina de fácil ma
nejo, la cual consta de una larga ban
cada de hierro, en la cual se mueve 
el trozo de madera que se ha de tras-
formar en el nuevo producto; dicho 
madero se sujeta convenientemente, 
cualquiera que sea su forma, y con 
una cuchilla que avanza sensiblemen
te hacia el mismo, se obtiene á cada 
movimiento de vaivén de la madera 
una viruta muy íina que es la lana 
en cuestión. Todo se regula en esta 
máquina para que la labor resulte 
como se desee, según sea la aplicación 
á que se destine y la clase del mate
rial de que disponga el fabricante. 

La fuerza necesaria para el modelo 
ordinario de estas máquinas, suele 
ser de uno á dos caballos de vapor, 
pesan generalmente de 7 0 0 á 800 ki
logramos .con todos sus accesorios, 
costando unas mil pesetas en la fábri
ca, construyéndose en Alemania, se
gún noticias, por los Sres. Anhon é 
hijo, de Flensburgo. 

La producción media es de 250 á 
450 kilogramos de lana en diez horas 
de trabajo. 

Hay modelos que por llevar do
bles cuchillas, pueden hacer doble 
trabajo sin aumento sensible en el 
precio de la máquina, aunque sí debe 
disponerse de más fuerza para poner 

en movimiento esta clase de arte
factos. 

Si en España se lograse excitar las 
aplicaciones de este nuevo producto, 
cosa que creemos fácil de conseguir, 
tan pronto como se presentara al 
mercado, se crearía una nueva fabri
cación de grande importancia, sobre 
todo en aquellos países donde no 
tengan gran valor los desperdicios de 
la madera destinada para combus
tible. 

En resumen, creemos que el asun
to debiera estudiarse por los que se 
dedican al aserrío de maderas en lo
calidades que dispongan de fáciles 
vías de comunicación, y desde luego 
intentarle, dado el poco coste que lle
va en sí la instalación de esta nueva 
industria, sobre todo cuando se dispo
ne de una fábrica ya establecida y de 
a!gun desarrollo. 

Enfriamientos.—Los enfriamien
tos ocasionan varias enfermedades 
más ó menos graves, según el tempe
ramento y predisposición individual; 
ya romadizo con tos y fiebre, ya có
licos, ó dolores de muelas, de oidos, 
flemones, anginas, etc. Una corrien* 
te de aire, la humedad del ambiente, 
una mojadura, ó el enfriarse sudando 
son muy perjudiciales para la salud. 
Para evitar las consecuencias de un 
enfriamiento se debe, ante todo, pro
curar conservarse moderadamente 
caliente, tener los pies secos, abste
nerse de licores espirituosos y de una 
comida en exceso nutritiva y esti
mulante. También es muy útil oler 
alcanfor desde el primer momento en 
que se note el enfriamiento; y en 
caso de ser preciso, acostarse para 
entrar en calor, que lo facilita el tomar 
dos cucharadas, dejando de una á 
otra el intervalo de una hora, de 
agua alcanforada (medio vaso de agua 
con tres gotas de tintura de alcan
for). También para facilitar la tras
piración es bueno tomar un vaso con 
partes iguales de leche y agua calien
tes , bien azucarado, con lo cual 
pronto aparece el sudor. 

Las personas que hacen trabajo 
penoso y entran en calor, si luego se 
resfrian, deben tomar por la noche, 
antes de acostarse, un vaso de agua 
caliente azucarada con un poco de 
aguardiente. 

Si á causa de haber sufrido un frió 
húmedo en invierno se siente entu
mecimiento, es muy conveniente to
mar una taza de café muy concen
trado, con ó sin leche. 

Si por un frió se suprime la trans
piración de los pies, se toma durante 
media hora una especie de baño de 

| salvado caliente, de modo que llegue 

hasta cubrir las pantorrillas, ó bien 
se ponen sobre ladrillos calientes cu
biertos de sal. La agravación de sín
tomas requiere los consejos de un fa
cultativo. 

•»» 

La radiación nocturna según Ja* 
min.—Es un hecho fuera de duda 
que, hacia los meses de Abril y Mayo, 
la temperatura sufre durante la no
che un descenso, que puede llegar 
hasta — 5 0 ó — 7 0 cuando el cielo 
está despejado y sopla viento Norte. 
Este fenómeno, atribuido por el vul
go á diferentes causas, se ha manifes
tado en la noche del 12 al 13 de 
Mayo del pasado año, constituyendo 
un verdadero desastre para los agri
cultores. En meteorología se atribuye 
este efecto á la radiación nocturna; 
pero ¿en virtud de qué causa esta ra
diación llega en la misma época siem
pre á su máximum de intensidad? 
H é aquí el problema estudiado por 
Jamin., 

Se reconoce desde luego que en la 
superficie del suelo la riqueza higro-
métrica difiere poco en los diversos 
meses del año; pero va disminuyendo 
á medida que nos elevamos en la at
mósfera. En segundo lugar, está de
mostrado que la disminución se veri
fica muy lentamente hasta el 18 de 
Agosto, pero es cada vez mayor á 
medida que se aleja de esta fecha. 
En 18 de Abri l no hay apenas vapor 
de agua á 3 .500 metros; en cambio 
existe en cantidades notables á 7 . 5 0 0 
metros en todos los meses del año. 
Es, pues, en el mes de Abril preci
samente en la época de los hielos 
primaverales, cuando la cantidad de 
vapor es más pequeña, y como el va
por es impermeable al calor, es en 
esta época del año cuando debe veri
ficarse la máxima radiación nocturna; 
por el contrario, en el mes de Ago sto 
existirá más humedad en las alturas, 
las lluvias serán más abundantes y las 
noches más calurosas. 

»•» 
Preparación para hacer incom

bustible á la madera.—Los señores 
Vendt y Hezard recomiendan para 
este objeto la siguiente receta, que 
según experiencias practicadas por 
ellos mismos, produce los mejores 
resultados. 

Hé aquí la fórmula: 
Alumbre ' 12,00 partes. 
Hiposulfito de sosa . 2,50 — 
Bórax 5,50 — 
Sulfato de potasa. . 10,00 — 
Agua 70,00 — 

Total 100,01) partes. 
Hecha esta preparación, basta ex

tenderla en dos manos con una bro
cha sobre la madera, procurando que 



esté lo más seca posible para que ab
sorba bien el líquido en cuestión. 

• •a 
La yuca y sus productos.—La 

yuca es un árool del género de las l i 
liáceas, notable por la singularidad 
de su forma y de su follaje. Tiene un 
hermoso tallo en forma de columna, 
semejante á un tronco de palmera, 
con la superficie cubierta de un gran 
número de anillos. Las hojas son lar
gas, angostas, duras y persistentes, 
muy juntas y están terminadas por 
una punta acerada, y colocadas h a 
cia la parte superior del tallo ó tron
co, pues aunque también echa ho
jas en la parte inferior, éstas se secan 
y se caen. Las flores son en gran nú
mero, blancas, colgantes, dispuestas 
en panículos sobre un asta de dos ó 
tres pies de largo. 

La especie de yuca más general
mente cultivada es la de hojas ente
ras (yucca gloriosa, Lin . ) que se cu l 
tiva en nuestro clima y que se distin
gue por sus hojas verdes y no denta
das por los bordes, y sus flores del 
tamaño de una flor de tulipán, blan
cas y á veces matizadas por su parte 
exterior de un color violado. 

E n Cayena se conocen muchas es
pecies de este árbol, siendo la más 
estimada la que tiene las raíces bue
nas para comerlas á los seis meses de 
plantada, que es á la que se le da el 
nombre de manihoc maté. Esta raíz 
es corta, gruesa y dura de rallar, su 
corteza se separa con dificultad y 
después de rallada y prensada produ
ce poco jugo. Sus tallos son ramo
sos, tienen á lo menos doce pies de 
largo y su corteza es pardusca. 

Prescindiendo de otras especies, ta
les como el manihoc cachiri, el manihoc 
de madera blanca, el mai pútrido encar
nado y el ma'i pútrido negro, citare 
mos como más notable el camanihoc, 
cuyas raíces, sin necesidad de rallarías 
ni prensarlas, son muy buenas de 
comer, asadas en un horno ó cocidas 
en agua, y reemplazan muy bien al 
pan. Las raíces delcamanihoc miden 
un pié de largo sobre tres ó cuatro 
pulgadas de diámetro y se arrancan á 
los diez meses. Los tallos tienen de 
cinco á seis pies de altura; su corteza 
es rojiza, así como las hojas, estando 
cubierta de éstas la extremidad de los 
tallos. Los caballos gustan mucho de 
dichas hojas, así como las vacas y las 
cabras. Las raíces son también muy 
buenas para los animales, y cuando 
hay escasezde forraje puede utilizarse 
esta planta para la alimentación de 
los cerdos, que hasta se ceban con 
ella y con sus hojas. 

E n la Guyana francesa se saca mu
cho partido de la harina del manihoc. 

Para hacer esta harina se ralla la 
raíz, lavándola previamente para se
parar de ella la tierra; habiendo al
gunos que principian por sacarle to la 
la corteza para ahorrarse el trabajo 
de lavarla. Después de rallada se echa 
una porción en un lienzo grueso ó 
en una estera para que pueda escurrir 
el jugo, el cual se acaba de extraer 
sometiendo la masa á la acción de 
una prensa. Los terrones enjutos que 
resultan del prensado se colocan so
bre una eapecie de zarzo que esté 
elevado del suelo, encendiendo de
bajo alguna lumbre para obtener una 
completa desecación. U n a vez seca la 
harina de manihoc, puede conser
varse indefinidamente, teniendo c u i 
dado de guardarla en sitio muy seco. 

Cuando se quiere hacer uso de la 
harina, se la reduce á polvo fino en 
un mortero ó en un molino, y se la 
cierne como cualquier otra harina. 

Tres partes de manihoc con una 
de trigo producen un pan de media
na calidad, y la mezcla de partes 
iguales de ambas harinas produce 
un pan que apenas se diferencia del 
que se hace de harina de trigo sola: 
su gusto es hasta más sabroso y su 
color más blanco. 

Con la misma mezcla se obtiene 
una galleta superior, á la que suele 
emplearse á bordo de los buques y 
que ofrece la apreciable particulari
dad de que jamás se enmohece, ni 
cria gusanos, por lo que no hay ne
cesidad de encerrarla en cajones ni 
barricas, ni de acondicionarlas de 
una manera especial, colgándolas en 
la cala del buque, como sucede con 
las otras. También tiene la ventaja 
de atraer menos la humedad que las 
galletas ordinarias, porque la harina 
del manihoc tiene más gluten que la 
de trigo. 

Con el manihoc se hacen en A m é 
rica multitud de preparaciones, como 
el cuaque, raíz del manihoc rallada, 
prendada y tostada, y que sirve de 
principal alimento á los viajeros que 
se embarcan en el rio de las Amazo
nas; la cipipay fécula de la harina de 
manihoc; el cabiú, jugo especial ó 
rob del manihoc, excelente para con
dimento, porque tiene un gusto muy 
agradable y sirve para excitar el ape
tito; el vk&i bebida muy agradable 
y refrescante que se hace con la raíz 
del manihoc fermentada; el chachiri, 
que tiene un gusto muy parecido á 
la perada, que embriaga si se toma 
en gran cantidad y que us^da con 
moderación es aperitivo y diurético; 
el paya, licor también fermentado, 
cuyo sabor se parece al del vino 
blanco. 

E l manihoc puede decirse que es 

en América lo que el trigo en Euro
pa, y el maíz y el arroz en la India. 
L o principal para utilizarlo es el 
despojar las partes sólidas de la plan
ta del jugo que contienen; porque 
este es un veneno violento que mata 
en pocos minutos á los perros y á los 
gatos, los que con solo administrarles 
de una onza para arriba mueren en 
medio de horrorosas convulsiones, se
guidas de abundantes evacuaciones. 
Para los hombres es un veneno tam
bién mortífero, y su contraveneno es 
el zumo de achiote. 

Uno.de los productos de la yuca 
más importante y que más se ha ge
neralizado en Europa, es la tapioca. 
Este nombre de tapioca se le da al 
almidón más blanco y puro que se 
saca de la yuca, y á la fécula que se 
extrae de la misma planta, tal como 
el comercio la trae de América; pero 
al producto á que nosotros aplicamos 
especialmente la denominación de 
tapioca es á una preparación alimen
ticia procedente del Brasil, y que se 
obtiene haciendo calentar y pulveri
zar sobre placas metálicas, por lo co
mún de hierro, la fécula extraída de 
la raíz de la yuca {jatropha manihoc de 
Linned)* Esta fécula, cuando aún no 
está pulverizada, recibe el nombre 
de musache ó cicipan cuyo nombre 
hemos indicado a n t e s ; y entre los in-
g eses se llama arrow-root. 

L a tapioca se -presenta en el co
mercio bajo la forma de granos irre
gularmente redondeados, del grueso 
de un grano de mijo, de un color 
blanco hermoso la mayor parte, a l 
gunos ligeramente amarillos por efec
to del principio de torrefacción que 
sufre la fécula en las placas metál i 
cas; sonopacos en su superficie, trans
parentes en su interior, difíciles de 
pulverizar entre dos cuerpos duros y 
de fractura brillante análoga á la de 
la goma arábiga. Estos granos están 
por lo general aglomerados en núme
ro de dos á seis ú ocho, y forman de 
este modo masas irregulares, que no 
exceden mucho al volumen de un 
guisante. Encuéntrase por últ imo, 
cerca de un tercio de estos granos de 
tapioca, reducidos á pedazos por de
crepitación. 

L a tapioca es casi completamente 
soluble en el agua fria; en un cuarto 
de hora sus granos se reducen á jalea, 
sin confundirse, sin embargo, * entre 
sí. L a solución es más rápida y com
pleta en el agua caliente. 

Con la fécula de patatas se prepa
ra una tapioca ficticia, con la que se 
sofistica la llamada natural, de las islas 
ó del Brasil. 

Se distingue la tapioca imitada por 
los siguientes caracteres; su tinte ge-
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neral es gris y no amarillento como 
es el de la verdadera; no es soluble 
en frió y solo se reblandece en el 
agua, lo que depende de no haber 
estado sometida á una alta temperatu
ra durante su preparación; contiene 
goma unida á la fécula para poderla 
hacer tomar la forma de granos. U l 
timamente, los granos de la fécula de 
patata que entran en la composición 
de la tapioca sofisticada, tienen hasta 
un octavo de milímetro de diámetro. 

La tapioca es un alimento muy 
agradable y nutritivo, se disuelve, ó 
mejor se reblandece en leche, en cal
do y hasta en agua, sazonada con un 
poco de manteca y yema de huevo; 
no debe disolverse del todo, porque 
en este caso forma una masa y es 
menos grita al paladar* Es curioso 
ver que un alimento tan inocente y 
tan saludable, proceda de la raíz de 
la yuca ó cazabe, que contiene, como 
hemos apuntado antes, un jugo lecho
so tan venenoso. 

La tapioca falsa, bajo el punto de 
vista alimenticio, no tiene ventaja al
guna sobre la fécula de patata y hasta 
causa en la boca una sensación des
agradable, parecida á la que produce 
el salvado. 

Haremos notar, para terminar, que 
la tapioca verdadera que se deseca so
bre placas de cobre puede contener 
sales metálicas peligrosas, y no sería 
difícil el comprobar en ella la pre
sencia del carbonato, del acetato ó 
del hidrato de cobre. 

»«• 
El fin del mundo.—Estos últi

mos dias ha preocupado al vulgo y 
personas crédulas ó ignorantes los 
siniestros augurios de profetas vatici
nando nada menos que el fin del 
mundo en que habitamos, fundán
dose en la coincidencia de celebrarse 
este año en el mismo dia las festivi
dades de San Juan Bautista y del 
Corpus Christi, lo cual está previsto 
por sabios muy remotos, según dice 
el vulgo, que será la época del fin 
de nuestro planeta. Hasta una hoja 
suelta impresa se ha vendido con 
profusión anunciando este terrible 
suceso, y el barrio1 de las Vistillas 
algunas noches se ha visto muy con
currido de astrónomos y sabios loca
les y profetas del Manzanares obser
vando el aspecto del cielo para ver 
aparecer en él figuras simbólicas, 
grupos de espíritus, dragones horri
pilantes, monstruos apocalípticos y si
niestras visiones precursoras de terri
ble suceso. Pero todas estas conjetu
ras no fueron satisfechas, y el dia 24 
ha pasado como uno de tantos en los 
anales del mundo. 

Esta coincidencia de las mencio

nadas solenmidades religiosas ha te
nido lugar, en los años 1734» 1666, 
1546, 1451 y otros varios, y se re
petirá en el de 1943, 2 0 3 8 , 2 1 9 0 , 
2258, etc. 

M» — 
Importancia fisiológica y tera

péutica de la esgrima. — (Revue 
scientifique).—La gimnasia es un ejer
cicio que los higienistas recomiendan 
y los médicos prescriben como reme
dio á ciertas deformidades. Pero si 
bien se conocia la utilidad de este 
ejercicio, el análisis detenido de su 
mecanismo, indispensable para esta
blecer las indicaciones de una mane
ra precisa, estaba todavía por hacer. 

El Df. Lagrange, de Limoges, ha 
intentado este estudio, deduciendo 
conclusiones que no están conformes 
con las ideas generalmente admitidas 
respecto á este punto. 

Según Lagrange, los que se dedi
can á la esgrima presentan, en ma
yor ó menor grado, desviación late
ral de la columna vertebral/Esta es
coliosis es hacia la concavidad dere
cha para los que tiran con la mano 
derecha, y hacia la concavidad iz
quierda para los zurdos. A pesar de 
esta torsión, la línea de la apófisis es
pinosa permanece recta en apariencia, 
porque las vértebras, al mismo tiem
po que sufren una inflexión sobre el 
lado, sufren un movimiento de tor
sión sobre el eje. Ha encontrado 
también en los tiradores una notable 
disminución de altura en el hombro 
del lado con que la esgrima se prac
tica; lo contrario de lo que hábian 
dicho los Sres. Bouvier y BDulland. 

Todas las observaciones hechas en 
los que tiran con la mano derecha 
dan resultados inversos en los zurdos, 
lo que es una contraprueba conclu-
yente. 

Existe otro signo de escoliosis dor
sal que falta raras veces; es un aplas
tamiento de uno de les lados del pe
cho, al que corresponde una promi
nencia de la parte similar del lado 
opuesto. En los zurdos el aplasta
miento corresponde á la parte exter
na izquierda del tórax. 

Lis conclusiones que se pueden 
sacar de estos hechos son las siguien
tes: 

Si se quiere utilizar la esgrima en 
un individuo débil, á edad en que se 
pueden temer desviaciones de la co
lumna vertebral, es necesario reco
mendar el ejercicio igual de las dos 
manos, no solo para evitar el desen
volvimiento desigual de los músculos 
de cada lado del cuerpo, sino que 
también para evitar las desviaciones 
en el crecimiento del niño. Si se em
plea la esgrima con un fin ortopédi

co, para curar una escoliosis, es nece
sario regular el ejercicio del lado que 
corresponde á la concavidad de la 
curvatura que se combate. 

• M 
Hornos portátiles.—Leemos en 

un periódico extranjero la descrip
ción de un nuevo horno para cocer 
pan que se exhibió recientemente en 
el Certamen internacional de la in
dustria, verificado en Anberes. 

En los países donde la población 
rural se halla diseminada por los 
campos, el nuevo horno puede ser 
trasportado de cortijo en cortijo para 
cocer el pan que necesite la familia 
en una semana, operación que los 
aparatos más pequeños de este géne
ro pueden verificar en poco menos 
de una hora, pues cuecen lo kilogra
mos de pan en cada hornada los que 
sólo tienen un diámetro de 90 centí
metros, costando 250 pesetas nada 
más. 

Su disposición es muy sencilla: 
sobre cuatro pilares de hierro fundido 
va sostenida la plaza del horno con 
un doble fondo, por el que se ex
tienden los humos procedentes de un 
hornillo situado debajo; encima va 
una cubierta formando la bóveda, 
también de dobles paredes, para que 
recoja los humos, dándoles salida 
por una chimenea central, que lleva 
su registro correspondiente. 

Toda clase de combustible sirve 
para preparar el horno, nueva ven
taja que debe añadirse á su condi-. 
cion portátil, pues se desmonta en 
diversas piezas, que pueden acomo
darse en cualquier vehículo. 

Además economiza mucho com
bustible, y por último, este nuevo 
horno, sistema A . Chappée, sirve 
muy bien para la confección de pas
teles y para desecar frutos cuando se 
carga poco su hogar. 

La rosa de oro.—Su Santidad en
tregó al nuevo obispo de Madrid, de 
la Rosa de oro dedicada á S. M . la 
Reina regente, verificándose el acto 
con toda solemnidad en presencia del 
embajador de España. 

Desde que el Papa León I X en
vió esta distinción al Archiduque 
Carlos, que después fué Carlos V , 
hasta nuestros dias, han poseído la 
Rosa de oro poderosos Príncipes y 
Princesas de la tierra. 

E l Papa Pío V la dedicó á Isabel 
de Valois, la encantadora mujer del 
segundo Felipe, y en nuestros dias la 
ú'tima que la tuvo fué la Emperatriz 
Eugenia. 

El Papa bendijo esta Rosa de oro 
con gran solemnidad en la misa del 
cuarto domingo de Cuaresma, rosa 



que es una obra admirable de joyería 
hecha por Transani, el joyero del 
Vaticano. 

Parecía caida en desuso la costura* 
bre de enviar este regalo y el Papa 
León XII I ha querido resucitarla, 
para dar una prueba de cariñoso 
afecto á nuestra Reina María Cris
tina. 

Forma, no una rosa sola, sino un 
ramo entero, con nueve flores, ca
torce capullos y cerca de cien hojas, 
trabajadas en oro finísimo y de ta
maño natural. 

La rosa principal se abre en el 
centro del ramo y contiene el bálsa
mo del Perú y el amizcle que el Pon
tífice impone, con arreglo al ceremo
nial de rúbrica. 

E l ramo está colocado en un pre
cioso vaso de vermeil^ estilo del si
glo xxi , admirablemente cincelado. 
Dos angelitos forman las asas del ja
rrón, y en el centro se ve la imagen 
de Santa Cristina. A l otro lado va 
grabada esta leyenda. 

MAR1JE C H R I S T I N ^ 

ALPHONS1 XUT 

HISPANIARUM REGIS M A T R I 

ROSAM A U R E A N 

L E O X I I I 
PONT1FEX MAXIMUS 

D. n. D. 
ANNO MDCCCLXXXVl 

Que quiere decir: 
«A María Cristina, madre de A l 

fonso XI I I , Rey de las Españas, de
dica esta Rosa de oro León XI I I , 
Pontífice Máximo.—Año i886.v 

E l pié del va?o lleva, en relieve, 
la inscripción: Leo Papa XIII. 

Tan hermosa joya tiene, en con
junto, unos 8o centímetros de altura, 
y está guardada en un estuche ó co
frecillo de nogal, sobre el que apare
cen incrustadas las armas de Su San
tidad. 

Con gran solemnidad se ha entre
gado este precioso donativo á Su 
Majestad la Reina regente. 

<»• 

E l cultivo del ramio.—La comi
sión nombrada por el Instituto de 
Fomento del trabajo nacional y por 
el Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro, de Barcelona, para el fomen
to agrícola é industrial del ramio en 
España, conforme á la Memoria y 
bases publicadas por la primera de 
dichas asociaciones en 4 de Febrero 
último, invita á cuantos quieran for 
mar parte de la sociedad, explicada 
en las citadas Meraorh y bases, á 
que lo avisen á la comisión en cual
quiera de dichos Institutos. 

E l objeto de la sociedad ha de ser 
el siguiente: i.° Creación de viveros, 

que faciliten tener á disposición de 
los agricultores gran número de plan
tas para que su cultivo pueda propa
garse con gran rapidez. 2 . 0 Entrega 
de plantas á los agricultores á bajo 
precio, y á cobrar con el producto 
de sus cosechas. 3 . 0 Garantía á los 
agricultores de la compra de sus co
sechas á precios sumamente ventajo
sos para ellos. 4 . 0 Compra y estable
cimiento de las máquinas de descor
tezar y demás aparatos que se fuesen 
necesitando á medida que vaya au
mentando la producción de tallos, á 
fin de poder vender á la industria la 
fibra del ramio en disposición de en
tregarla en seguida á la hilatura y 
operaciones subsiguientes. 

La reunión para constituir la so
ciedad se celebrará en el local del 
Instituto de Fomento del trabajo na
cional, calle del Pino, núm. 5 , Bar
celona. 

>»> 

Las carreras en España.— Difícil 
es en los los tiempos que corremos 
elegir la carrera que proporcione el 
bienestar futuro de un joven para 
aquellos padres que tienen los recur
sos necesarios para dar esta clase de 
educación á sus hijos. 

Pero obligados por la necesidad á 
decir algo sobre el asunto, respon
diendo á varias consultas que se nos 
hacen, es preciso que emitamos nues
tras ideas y expongamos nuestros 
consejos acerca de tan difícil proble» 
ma, cual es proporcionar á un hijo, 
mediante ciertos estudios, el medio 
seguro y tranquilo de conseguir bue
nos emolumentos en el porvenir con 
el menor trabajo posible. 

Hace un siglo, y aun algo menos, 
bastaba á cualquiera saber leer y es
cribir correctamente y llevar sobre 
los hombros una levita con algún 
desembarazo, para que sin demora 
consiguiese un destino^ si bien mo
desto para la época actual, en aqué
lla, esperando con paciencia los as
censos correspondientes, se asegura
ban una posición hasta envidiable, 
toda vez que las habitaciones en 
Madrid valian una peseta diaria las 
análogas que hoy cuestan tres ó cua
tro; cuando solo se esteraba de plei-
ta blanca una habitación de la casa 
nada más, y cuando el hombre más 
rico de la corte poseía seis ú ocho 
millones, tanto porque la propiedad 
terrateniente de los ricos aristócratas 
no tenía valor material, como por no 
poderse vender á causa de hallarse 
vinculada en las familias; resultando 
que, siendo todos pobres, lograban 
cierta importancia social los que te
nían un sueldo de 1 2 . 0 0 0 reales anua
les, por ejemplo, que con la jubila* 

cion en su dia, la viudedad para la 
esposa y orfandad para los hijos, 
quedaba asegurado el porvenir de la 
familia de un modo verdaderamente 
satisfactorio. 

Por desgracia la situación cada 
vez más precaria del tesoro nacio
nal no ha permitido elevar los suel
dos en proporción del desarrollo de 
la riqueza pública, y de aquí que 
cuantos sirven al Estado ó en ofici
nas de empresas particulares, cuyos 
sueldos se asimilan á los que conce
de aquél, no pueden vivir material
mente con la paga y por fuerza han 
de trabajar en las horas de descanso 
si han de poder vivir con algún des
ahogo. 

En las carreras militares hay el 
grave inconveniente de que no es 
posible á sus individuos ejercer otra 
ocupación que la de las armas; 
porque muchas veces no lo permite 
la dignidad de la clase; 2 . 0 , por lo 
eventual del tiempo de que pueden 
disponer; 3.*, por falta de otros co
nocimientos (excepto en las armas 
facultativas) que los de leer y escribir 
en esta época en que sobran escri
bientes de modestísima condición; 
y 4 . 0 , por la movilidad de las guar
niciones en nuestro país. Por lo tan
to, una carrera militar que no sea 
facultativa no debe darse á un hijo, 
queriendo asegurar su porvenir, á 
menos de disponer de alguna renta 
con que pueda ayudársele, sobretodo 
si llega á constituir familia, pues el 
esperar guerras y pronunciamientos 
que tanto rebajan y destrozan á la 
patria para conseguir maravillosos 
ascensos de que hay tristísimos ejem
plos, eso lo consideramos hasta c r i 
minal y muy dado á grandes y te
rribles desengaños. 

La carrera eclesiástica nos parece 
de las mejores, sin duda alguna, siem
pre que el individuo tenga las cuali
dades siguientes: carácter reser
vado, tranquilo y nada violento; 2.*, 
que posea mucha imaginación y fácil 
palabra; y 3 . 0 , la indispensable voca
ción para que más tarde pueda cum
plir, si es honrado, los estrechos vo
tos que juró libremente. En una pa
labra, que para un joven de familia 
distinguida y que le adornan aquellas 
cualidades, nos parece la carrera ecle
siástica una de las mejores, sobre todo 
en los tiempos que corremos. 

E l comercio será siempre fuente de 
grandes prosperidades, y ora empe
zando desde niño detrás de un mos
trador, cuando no se anuncian en la 
juventud grandes explosiones de una 
imaginación ardiente y caprichosa, ó 
ya estudiando muy á conciencia' la 
aritmética mercantil en toda su ex-



tensión, poseyendo una letra de pri
mer orden y alguno ó varios idiomas 
bien, cuantos más mejor, es seguro 
el éxito de un brillante porvenir mu
cho mejor que con la carrera más lu
cida que pueda emprender el joven 
de mayor entendimiento. 

Las carreras universitarias todas, 
9Ín excepción, se hallan tan nutridas 
de personal, que para alcanzar en 
ellas algún lucro, es preciso esperar 
con gran paciencia, estudiar mucho 
y sacrificarse algunos años. 

En cuanto á las carreras especiales 
de ingenieros civiles y arquitectos, 
los primeros con el apoyo oficial de 
que viven en su mayoría y éstos con 
sus privilegios, que hoy comparten 
con los maestros de obras, tampoco 
pueden prometerse grandes ventajas, 
á menos de que se distingan los in
dividuos, primero al verificar la ca
rrera, después estudiando muchísimo 
en aquellas especialidades hacia la 
que tengan más afición y ofrezcan 
algún porvenir, y últimamente, dispo
niéndose allá á los treinta ó cuarenta 
años al infatigable trabajo particular, 
en cuyo caso es seguro que se encuen
tra legítima recompensa á todos los 
sacrificios que puedan haberse hecho 
en la juventud. 

Por fin, el estudio de la ciencia 
industrial, bien cultivada así en sus 
teorías fundamentales como en las 
aplicaciones de la electricidad sobre 
todo, ofrecen ancho porvenir á la 
juventud estudiosa, por ello la opi
nión pública debe clamar incesante
mente del gobierno que se difundan 
tales enseñanzas, empezando por res
tablecer en Madrid una Escuela Cen
tral de Ingenieros Industriales, cuya 
carrera será sin duda alguna la que 
en el siglo próximo ofrecerá más por
venir á la juventud, sin necesidad de 
protecciones oficiales ni odiosos pri
vilegios que no ha menester el ejer
cicio del verdadero y honrado traba
jo de la inteligencia. 

G . GlRONl. 
t •» 

Valor de alhajas.—Sirve para dar 
una idea de estimación comparativa 
del valor de varias piedras preciosas, 
las bases que ha establecido el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de Ma
drid regulando los préstamos sdbre 
alhajas, que pueden llegar á ser de 
las cantidades siguientes: 

Plata fina contrastada, el kilogra
mo, 156 pesetas; plata de ley marca 
moderna, sin soldadura", el kilogra
mo, 139 pesetas; la clase anterior, 
pero con soldaduras, el kilogramo, 
113 pesetas; y en las clases inferio
res, menor precio según la ley y ca
lidad. 

Perlas blancas, buen oriente y bue
na forma, de ocho á doce gramos, 
lo pesetas; de doce gramos en ade
lante, 15 pesetas. 

Diamantes, de un quilate en ade-
ante, 80 pesetas. 

Brillantes, de un quilate en adelan
te, 125 pesetas. 

Rubíes, de un quilate en adelante, 
80 pesetas. 

Esmeraldas, de un quilate en ade
lante, 70 pesetas. 

Zafiros, de un quilate en adelante, 
15 pesetas. 

»»• 

Movimiento de población.—Du
rante el mes de Mayo próximo pasa
do, los juzgados municipales de esta 
corte han registrado 1.291 nacimien
tos, de los que 629 eran varones y 
662 hembras. 

Las defunciones durante el mismo 
período sumaron 1.336: 732 varones 
y 604 hembras. Los datos que prece
den arrojan una baja de 45 indivi
duos para la población de Madrid. 

El estado de soltería en uno y otro 
sexo es el que suministra mayor nú
mero de defunciones. 

« • * 

Producción de granos en Rusia. 
—Cada dia aumenta en aquel vasto 
imperio la exportación de granos 
que en grado creciente consumen las 
regiones occidentales de Europa y 
sus colonias situadas en los trópicos, 
donde como es sabido, ni convienen 
ni se explotan en buenas condiciones 
las plantas gramíneas destinadas á la 
producción del trigo, base de toda 
alimentación en los pueblos cultos. 

En el último año (1885) han sali
do de Odesa 945 vapores ingleses 
cargados de trigo para los puertos de 
Europa en su mayor parte, calculán
dose en 1.628.000 toneladas la masa 
de dicha clase de granos que debió 
importarse por "tal concepto en los 
puertos del Mediterráneo. 

Esta enorme importación es tanto 
más chocante cuanto que de la India 
y de la América no cesa de producir
se trigos en proporciones cada vez 
mayores, agravándose con tales ex
cesos la situación precaria de todos 
los labradores de Europa dedicados á 
este cultivo, que ya no pueden ni con 
mucho, resistir la competencia sino á 
favor de una protección arancelaria 
cada vez más decidida por parte de 
los gobiernos respectivos. 

En cambio de tan grave conflicto 
para comarcas enteras, existe la ven
taja de que hallándose expedita la 
circulación por los mares, ninguna na
ción podrá, si abre sus puertas á la 
introducción libre de granos, sufrir 
las hambres terribles que en otro 

tiempo causaban verdaderos estragos 
aun en las naciones más civilizadas y 
ante la falta de una sola cosecha. 

El teatro de maravillas,— Este 
nuevo coliseo de verano, propiedad 
del arquitecto D. Joaquín de la Con
cha Alcalde, y construido por él, 
ocupa una extensión de 8.000 pies 
en el extremo de la calle de Fuenca-
rral. 

Es todo de madera, y el interior 
está decorado con mucho gusto. 

Tiene 16 palcos principales, dos 
plateas, 360 butacas y anfiteatros. 
En la sala hay varias puertas de sali
da á un jardin, donde se situará el 
café. 

El telón es obra del inspirado ar
tista D . Arturo Mélida y representa 
un tapiz de los que se hacían en la 
fábrica de Madrid cuando eran pin
tores de ella Goya, los Biyen y 
Cruz. A l fondo se ve el convento de 
las Maravillas que ha dado nombre 
á este barrio y la puerta del Parque 
de Monteleon, donde tuvo lugar la 
heroica defensa del 2 de Mayo; en 
primer término, los Manolos juran 
defender la independencia de la pa
tria. Sobre el tapiz, dos genios sos
tienen el escudo de armas de Madrid 
y la Fama pregona el nombre del 
barrio de Maravillas. 

Las decoraciones están pintadas 
por Muriel y son de muy buen gus
to, especialmente una plaza, en que 
el efecto de perspectiva es sorpren
dente. 

CORRESPONDENCIA. 
ADMINISTRATIVA. 

Salamanca.—A. S.—Recibida la libranza y 
sellos, y remitidos los seis tomos que pide. 

Cuenca.—]. R . C.—Recibidos los sellos, reno
vada la suscricion por tres meses y mandado el 
tomo 

Villarzno.— F. V . M Recibida la libranza y 
mandados los siete tomos por correo. 

T-uy—D. V.r—Recibida la libranza en pago de 
su suscricion. 

Mordía. — !.. M.—Recibidos los sellos, reno
vada la suscricion por tres meses y mandado el 
tomo. 

Mondoñedo.—V. de A.—Recibida la libranza, 
renovada la suscricion por seis meses, mandados 
los tomos y contestación á su consulta. 

Grávalos. — R . D.—Recibida la libranza, ano
tada una suscricion por año y enviados los nú
meros. 

La Union.—-]. J . E.—Cambiada la dirección 
del periódico. 

Pedroso. —J. B.—Renovada su suscricion por 
un año y anotada otra por seis meses para D . G . 
G . y O., á quien envió los números. 

Barruelo.—W. S y V . - Remitidos los cuatro 
tomos que pide de regalo. 

Orense.-] A . de la Ll.—Recibidos los sellos, 
renovada la suscricion por un semestre y enviados-
Ios tomos. 

Peñafiel. — Q. A.—Recibidos los sellos y l i 
branza, y renovada la suscricion por un semestre. 

P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
MARCAS DE FÁBRICA 

( Baratura, actividad , formalidad ) 
8. POMATA. Acuerdo, 6, MADRID 



ENCICLOPÉDICA P O P U L A R I L U S T R A D A 
ESCRITA POR 

N U E S T R A S NOTABILIDADES CIENTIFICAS, L I T E R A R I A S , ARTÍSTICAS £ I N D U S T R I A L E S 
RECOMENDADA POR L A SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE 

y favorablemente informada por 
L A S A C A D E M I A S D E C I E N C I A S E X A C T A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S 

DE LA. HISTORIA, DE GIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS 
Y EL CONSEJO DE INSTRUCCiON PÚBLICA 

C A T Á L O G O D E L A S O B R A S P U B L I C A D A S 
D e A r t e s y Of i c io s 

Manual de Metalurgia, tomos I y I I , con grabados, por don 
Luis Barinagra, Ingeniero de Minas. 

— del Fundidor de metaos, un tomo, con grabados, por 
!'. I r tiesto Beraue, Ingeniero 

— del Albañil, un tomo, con trabados, por D . Ricardo M . 
' "^r^rtür -ArcimtevWfdeektrado de utilidad para la 

instrucción popularj 
— de Música un tomo, con grabados, por D . M . Blazquez 

d-> V i l acampa, compositor. 
— de Industrias químicas inorgánicas, tomos I y II, con 

grabados, por !> h balayuer y l'rimo. 
— del Conductor de máquinas tipográficas, tomos I y II , 

con trabados, por M . L . Monet 
— de Litografía, un tomo, por los señores D . Justo Zapa-

ter y Jar>-ño y D . José oarc ía A l iaraz. 
— de Cerámica, tomo I, con grabados, por L). Manuel P i 

fian, i irei-tor de la fábrica La Alcudiana-
— de Galvanoplastia y Estereotipia, un tomo, con graba

dos, por L) 1 uoiano vioitet. 
— del Vidriero Plomero y Hojalatero, un tomo, por don 

Manuel González y Viartí. 
— de Fotolitografía y Fotograbado en hueco y en relieve, 

un tomo, por L) Justo Zapater y Jareñq 
— de Fotografía, un tomo, por D. Fe ipe Picatoste-
— del Maderero, ua tomo, con grabados, por D . Eugenio 

PIA v «ave lneeniero de Montes 
— del Tejedor de paños, 2 tomos, con grabados, por don 

Gabr el i ron i . 
— del Sastre, tomos I y II, con grabados, por D . Cesáreo 

Hernando de l'ereda 
— de Corte y confección de vestidos de señora y ropa 

blanca, un tomo, con grabados, por el mismo autor. 
— del Cantero y Marmolista, con grabados, por D . A n 

tonio Sánchez Pérez. 
Las Pequeñas industrias, tomo I, por D. Gabriel Gironi . 

D e A g r i c u l t u r a , C u l t i v o y G a n a d e r í a 

Manual de Cultivos agrícolas, un tomo, por D. Eugenio Plá 
y Kave (declarado de texto pura las escuelas J. 

— de Cultivos de árboles frutales y de adorno, un tomo, 
por el mismo autor-

— de Arboles forestales, un tomo, por el mismo. 
— de Sericicultura, un tomo, con grabados, por D . José 

Galante, Inspector, Jefe de Telégrafos 
— de Aguas y Riegos, un tomo, por D. KafaelLaguna. 
— de Agronomía, un tom ), con grabados, por D. Luis A l -

va res-'i^í>$»e>^-~">--~ Si , 
— de podas é ingertos de árboles frutales y forestales, un 

tomo, por L). I amon .lordana y Aiorera-
— de la cría de animales domésticos, un t °, por el mismo. 

D e C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s 

Manual de Física popular, un tomo, con Grabados, por don 
bumersindo Vicuña, Ingeniero Industrial y Cate
drát ico. 

— de Mecánica aplicada, Los fluidos, un tomo, por don 
Tomás Ariño. 

Manual de ¿Entomología, tomos I y II, con grabados, por don 
Javier Hoceja y Rosillo, Ingeniero de Montes. 

— de Meteorología, un tomo, con grabados, por D . G u 
mersindo Vicuña. 

— de Astronomía popular, un tomo, con grabados, por 
D . Alberto Bosch 

— de Derecho Administrativo popular, un tomo, por don 
F Cañamaque-

— de Química orgán;¿cq,. un tomo, con grabados, por don 
Gabriel de la Puerta, Catedrático. 

— de Mecánica popular, un tomo con grabados, por don 
Tomás Ari¡io, Catedrát ico. 

— de Mineralogía, un tomo, con grabados, por D . Juan 
José Muñoz, Ingeniero de AJontes y Catedrát ico. 

— de Extradiciones. un tomo, por D . Rafael G. Santiste-
b.in, Secretario de Legación. 

— de Electricidad popular, un tomo, con grabados, por 
D Jo* é rasas-

— de Geología, un tomo, por D . Juan J . Muñoz-
— de Derecho Mercantil, un tomo, por D. Eduardo Soler. 
— de Geometría popular, un tomo, con grabados, por 

D. A . Sánchez l'erez. 
— de Telefonía, un tomo, con grabados, por D. José Ga

lante y Villaranda. 
El Ferro-carril, 2 tomos, por D. Eusebio Page, Ingeniero. 
La Estética en la naturaleza, en la ciencia y en el arte,i i 

tomo, por 1). Felipe Picatoste 
Diccionario popular de la Lengua Castellana, 4 tomos, por 

el mismo-

D e H i s t o r i a 

Guadalete y Covadonga- páginas de la historia patria, un 
tomo, por D Kusebio ¡vlartinezde Velasco-

León y Castilla,, un tomo, por el mismo autor-
La Corona de Aragón un tomo, por el mismo autor. 
Isabel la Católica* un tomo por el mismo autor. 
El CardenalJimenez de Cisneros, un tomo, por el mismo. 
Comunidades, Germanías y Asonadas, u n t °, por el mismo. 
Tradiciones Españolas. Valencia y su provincia, tomo I, por 

D. Juan B . Perales. 
— — Córdoba y su provincia, un tomo, por 

D. Antonio Alcalde y Valladares. 

D e R e l i g i ó n 

Año cristiano, novísima versión del P- J . Croisset, Enero á 
Diciembre, 12 «omos, por D. Antonio Bravo y Tudela 

D e L i t e r a t u r a 

Las Frases célebres, un tomo, por D. Felipe Picatoste. 
Novísimo Romancero español, 3 tomos. 
El Libro de la familia, un tomo, formado por D . Teodoro 

Guerrero, 
Romancero de Zamora, un tomo, formado por D . Cesáreo 

Fernandez Duro. 
Las Regiones heladas un tomo, por D. José Moreno Fuen

tes y D. José Castaño Pose. 
Los Doce Alfonsos, un tomo, por D . Ramón García Sancbez 

" Los tomos constan de unas 256 páginas si no tienen grabados, y sobre 240 si los llevan, en tama
ño 8.° ñ-ancés, papel especial, higiénico para la vista, encuadernados en rústica, con cubiertas al cromo. 

Precios: 4 rs. tomo por suscricion y 6 rs. los tomos sueltos en rústica 
— 6 » » » y B » » » en tela 

I M P O R T A N T E . — A los Suscritores á las seis secciones de la BIBLIOTECA que están corrientes en 
sus pagos, se les sirve gratis la REVISTA POPULAR DE CONOCIMIENTOS UTILES, única de su género en 
España, que tanta aceptación tiene, y publica la misma Empresa. 

Dirección v Administración. CaÜA HAI IWtnr FnnrmiAt 7 Madrid 

Est. Tip. de G. Estrada, Doctor Fourquet, 7. 


