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lente papel satinado é ilustrados con numerosos 
grabados. La eneuadernación es lujosa y sólida. 
y lleva en la cubierta una arllslica plancha dorada. 
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También se sirve por cuadernos de 40 pllginas 
al precio de DOS REALES cada uno. 



CAPILLA ALFONSINA 
U.A.N.L. 

Esta publicación deberá ser devuelta 
antes de la última fecha abajo indi
cada. 
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