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C A P Í T U L O P R I M E E O 

LOS CONSERVADORES Y LOS PROGRESISTAS 

Consecuencias del convenio sobre la política interior.—Disolución y nuevas elecciones. 
— L a mayoría conservadora y la oposición progresista.—Espartero en Aragón.-r-La 
campaña de 1840. 

Dejamos en su lugar expuesto lo e s t é r i l que, por las causas oportuna
mente enumeradas , fué para e l p a í s y pa ra el pa r t ido conservador e l 
memorable t r iunfo electoral que é s t e obtuvo para las pr imeras Cortes 
convocadas con arreglo á l a C o n s t i t u c i ó n de 1837. 

Queda igua lmente caracter izada l a s i t u a c i ó n que para l a m a y o r í a de 
aquellas Cortes c r e ó l a c a í d a de l gabinete Ofal ia y e l adven imien to de l 
pres idido por P é r e z de Castro, gabinete e l ú l t i m o c u y a c o m p o s i c i ó n no 
satisfizo á n inguno de los dos par t idos que por entonces se e n s e ñ o r e a b a n 
en e l campo de l a po l í t i ca , e l moderado y e l progresista. 

Reunidas las Cortes en los p r imeros d í a s de nov iembre de 1838, v ié-
ronse suspensas en e l s iguiente mes de marzo , para ser poster iormente 
disueltas en j u n i o , por d i s p o s i c i ó n de u n min i s t e r io que s e g u í a las insp i 
raciones de l cuar te l general declaradamente hos t i l á los moderados, d e t r á s 
de cuyo par t ido c r e í a Espartero ver s iempre á C ó r d o v a y á N a r v á e z ; cir
cunstancia que b a s t ó para que e l min i s te r io se resolviese á deshacerse de 
l a dóc i l m a y o r í a que t an m i n i s t e r i a l se h a b í a mos t rado a l au tor izar l a 
f o r m a c i ó n de causa á los dos antedichos generales, ambos d iputados á 
aquellas Cortes. L a d i s o l u c i ó n d i s g u s t ó na tura lmente á los moderados, 
v i é n d o s e abandonados por l a gobernadora, enteramente entregada enton
ces á las influencias de Espartero; y r e t r á j o s e el par t ido t an absolutamente 
de tomar parte en las elecciones, que u n solo moderado, don A n t o n i o Be-
navides, t o m ó asiento en el nuevo Congreso. 

E l par t ido progresista h a b í a v is to con a l a rma l a i n t i m i d a d que e x i s t í a 
entre l a corte y e l cuar te l general . L l e g ó hasta recelar que se caminaba á 
u n golpe de Estado, apoyado por e l general en jefe, y t an grande fué este 
recelo que, como anter iormente lo dejamos indicado, u n hombre t an i m 
portante en el par t ido progresista como lo era d o n Evar i s to S a n M i g u e l , 
se ace rcó á sujetos de conocido influjo entre l a f racc ión m á s l i be r a l de los 
conservadores, p r o p o n i é n d o l e s concertar las fuerzas de los par t idos para 
contrarrestar los proyectos que sospechaban de parte de los cortesanos que 
c r e í a n estar en conn ivenc ia con el general en jefe. 

M a s cuando l a presencia de A l a i x en el gabinete a c a b ó por dar resuelta 
l a d i s o l u c i ó n de l Congreso moderado, y sobrevino d e s p u é s e l memorable 
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convenio de Vergara , e n c o n t r á n d o s e los progresistas d u e ñ o s de l a m a y o r í a 
de l a C á m a r a elect iva, quis ieron sacar par t ido de su ventajosa s i t u a c i ó n 
pa r l amenta r i a para entenderse con Espartero y reemplazar a l despresti
giado gabinete que, como sabemos, p r e s i d í a P é r e z de Castro. 

T a l era l a d i s p o s i c i ó n de los á n i m o s en e l terreno de l a p o l í t i c a m i l i 
tante, cuando se r ec ib ió l a fausta nueva de l a pac i f i cac ión de las provinc ias 
Vascongadas, y de l a e x p u l s i ó n de don Carlos de l ter r i tor io de l a P e n í n 
sula. L a a l e g r í a y el entusiasmo fueron generales entre todas las clases de 
l a nac ión . Has ta los carlistas, cansados de su e s t é r i l lucha , esperaron, y 
no en vano, sacar par t ido de l a n u e v a s i t u a c i ó n . E l Congreso de diputados 
p r e s e n c i ó , como s í n t o m a de l enajenamiento expansivo provocado por 
aquel g ran suceso, l a escena de enternecimiento p a t r i ó t i c o dada por e l 
min i s t ro de l a Guer ra , qu ien , l e v a n t á n d o s e de su banco, d i r ig ióse á los de 
l a opos i c ión con á n i m o de dar u n abrazo á Olózaga ; a p r e s u r ó s e é s t e en i r 
a l encuentro de l min i s t ro , cambiando ambos e l ó scu lo de paz que no d e b í a 
por cierto ser duradero entre los part idos que en aquel momen to protes
taban de su p r o p ó s i t o de trabajar de c o m ú n acuerdo en e l i n t e r é s de l a 
p ú b l i c a fe l ic idad. 

L a c u e s t i ó n de los fueros de l p a í s vascongado h a b í a amenazado d i v i d i r 
ostensiblemente a l min i s te r io de l a m a y o r í a progresista. Q u e r í a é s t a res
t r i n g i r las g a r a n t í a s fueristas dentro de condiciones que alterasen l a auto
n o m í a admin i s t r a t i va de aquellas provincias , a l paso que e l gobierno 
aspiraba á l i m i t a r l a reforma de los fueros á lo absolutamente necesario 
pa ra dejar á salvo l a u n i d a d cons t i tuc iona l de l a m o n a r q u í a . E n este sen
t ido se v o t ó por u n a n i m i d a d l a ley en los dos cuerpos colegisladores. 

A q u e l l a concordia fué de cor ta d u r a c i ó n . L a m a y o r í a recientemente 
elegida se c r e í a fuerte y quiso most rar lo rec lamando e l poder, á cuyo fin 
a p r o b ó e l Congreso u n a p r o p o s i c i ó n suscr i ta por los d iputados Roda , Ca
bal lero y F e l í u , en l a que se p e d í a declarase l a C á m a r a que los e s p a ñ o l e s 
no estaban obligados á pagar contr ibuciones, arbi t r ios n i otra especie de 
impuesto , e m p r é s t i t o ó a n t i c i p a c i ó n que no hubiesen sido votados ó auto
r izados por las Cortes s e g ú n e l art. 73 de l a C o n s t i t u c i ó n . 

Semejante voto de desconfianza de parte de l Congreso no dejaba o t ra 
a l te rna t iva que l a de l a re t i rada de l gabinete ó l a de l a d i so luc ión . Y á 
efecto de i n c l i n a r e l á n i m o de l a gobernadora á l a p r i m e r a de estas solu
ciones, como pun to de pa r t ida pa ra formar u n nuevo gabinete, e l m i n i s t r o 
de l a Guer ra . A l a i x , p r e s e n t ó su d i m i s i ó n . M a s h a b i é n d o s e declarado sos
tenedor de l a o p i n i ó n cont rar ia e l de Grac i a y Jus t i c ia , don Lorenzo A r r a -
zola, supo desplegar en aquel la azarosa crisis u n a desteridad, u n a firmeza 
de p r o p ó s i t o s y hasta u n a e n e r g í a de c a r á c t e r , de l a que no se c r e í a capaz 
á u n hombre que se h a b í a p r inc ipa lmente s e ñ a l a d o por su a p t i t u d acomo
da t i c ia Pero supo A r r a z o l a presentar e l asunto á l a gobernadora en t é r 
minos t an conformes á las inc l inac iones de l a augusta s e ñ o r a , que sa l ió 
v ic tor ioso de l a cont ienda, t r a s l a d á n d o s e resueltamente aquel min i s t ro a l 
campo de l par t ido conservador, a l que pocos meses antes h a b í a despedido 
s in ceremonia, cuando e l gabinete se ha l l aba en p o s e s i ó n de u n a conside
rable m a y o r í a par lamentar ia , adqu i r i da en honrosa y d isputada l i d . 

L a crisis d ió ocas ión á s í n t o m a s tanto m á s graves, cuanto que l a l a t i -
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t u d de l r é g i m e n legal , existente en aquel la é p o c a , a b r í a ancho campo á 
las manifestaciones populares. 

L a m i l i c i a nacional , en todo su auge entonces, era u n a i n s t i t u c i ó n 
esencialmente progresista, y su sombra protectora a lentaba l a ac t i t ud bu
l l ic iosa y amenazadora de los grupos que asediaban las avenidas de l 
Congreso, i n v a d í a n las t r ibunas, a p l a u d í a n ru idosamente á los oradores de 
l a opos ic ión , y hasta l legaron á penetrar en e l s a l ó n los m á s bul l ic iosos 
entre los espectadores, amenazando a l soli tario m i n i s t r o (Arrazola) , que 
con imper turbable ca lma suf r í a e l fuego graneado de los discursos y de 
las amenazas que por todos lados se le d i r i g í a n . P a r a contener aquellos 
d e s ó r d e n e s , fáci les de haber sido previstos, y que t e n í a n po r objeto impo
s ib i l i t a r e l cambio de p o l í t i c a á que l a corte caminaba , fué nombrado 
min i s t ro in te r ino de l a G u e r r a e l general d o n Franc i sco N a r v á e z , conde 
de Y u m u r í , sujeto que h a b í a figurado entre los m á s act ivos agentes de l 
cuar te l general contra su pariente y amigo don R a m ó n M a r í a N a r v á e z ; 
c o n t r a d i c c i ó n que se exp l i c a por l a v o l u b i l i d a d de c a r á c t e r y l a conoc ida 
a m b i c i ó n de l de Y u m u r í . Seguro é s t e de poder contar con los jefes de l a 
g u a r n i c i ó n para e l s o s t é n d e l o rden p ú b l i c o , y de que t e n í a d e t r á s de él 
a l par t ido conservador, entonces un ido y compacto, p r e s t ó s e á hacer frente 
á l a tormenta , para lo que b a s t ó s i tuar a lguna fuerza en e l P rado y en l a 
carrera de San J e r ó n i m o y que e l nuevo min i s t ro de l a G u e r r a consintiese 
en oir, durante algunos momentos , los denuestos y vociferaciones que las 
turbas le d i r ig i e ron á su paso para e l Congreso y e l Senado, donde i b a á 
dar l ec tura de l decreto de s u s p e n s i ó n , p r e l i m i n a r de l de d i s o l u c i ó n que 
a p a r e c i ó en l a Gaceta de l s iguiente d ía . 

A l m i s m o t iempo se modi f i có el gabinete, de l que e n t r ó á formar parte 
e l m i s m o don Franc i sco N a r v á e z , como propietar io de l a cartera de Gue
rra , siendo nombrados, para G o b e r n a c i ó n d o n Sa tu rn ino C a l d e r ó n Co l l an -
tes, en r e p r e s e n t e c i ó n de l a f racc ión m á s l ibe ra l de l pa r t ido conservador, 
de l que era ó r g a n o E l Correo N a c i o n a l , y pa ra M a r i n a d o n M a n u e l Montes 
de Oca, hombre de acendradas convicciones conservadoras. 

E l antagonismo que hemos v is to declararse entre e l gabinete y e l par
t ido que p o s e í a l a m a y o r í a que acababa de ser d isuel ta , creaba u n a situa
c ión enteramente nueva. E r a é s t a l l a m a d a á dar color y fuerza a l par t ido 
conservador, brusca é ingra tamente despedido pocos meses antes; si tua
c ión que se h a l l a caracterizada con tan ta i m p a r c i a l i d a d como exac t i t ud 
en el l ib ro t i tu lado O r g a n i z a c i ó n de los p a r t i d o s . 

«La gobernadora, dice esta obra que r e ú n e todas las condiciones pro
pias de u n tratado de o r g a n i z a c i ó n y d i s c i p l i n a par lamentar ias , h a b í a 
fundado las m á s lisonjeras esperanzas en el apoyo, que se c r e í a segura de 
ha l la r en l a espada de l general en jefe de los e j é r c i t o s reunidos, y v ió con 
disgusto que d e s p u é s de l convenio de Ve rga ra las s i m p a t í a s de Espar tero 
se inc l inasen en favor de l par t ido progresista. O l v i d a b a é s t e l a c ruda gue
r ra que en 1835 h a b í a hecho a l general de d i v i s i ó n d o n B a l d o m c r o Espar
tero, cuando e l entonces general en jefe de l e j é r c i t o de l Nor te , d o n L u i s 
F e r n á n d e z de C ó r d o v a , sa l ió noblemente á l a defensa de su subordinado, 
y cuando e l p e r i ó d i c o M E s p a ñ o l secundaba l a generosa conduc ta de 
a q u é l . E l t iempo h a b í a borrado aquellas impresiones, y e l pa r t ido progre-
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sista, ahora que las influencias de l cuar te l general p a r e c í a n deber serle 
propicias , a p l a u d i ó con febri l entusiasmo los comunicados de L inage , 
secretario de c a m p a ñ a de l general . 

» L a gobernadora, a l a rmada por estos ind ic ios y ansiosa de sacar par
t ido de l convenio de Verga ra , se h a c í a á s í m i s m a este razonamiento que 
r e p e t í a n sus m á s allegados: « T e r m i n a d a l a guerra c i v i l y reconocida l a 
re ina por los corifeos carlistas, todos los par t idar ios de esta o p i n i ó n ven
d r á n na tura lmente á serlo de l a prer rogat iva de Isabel, y entre los soste
nedores habi tuales de l gobierno, los amigos personales de l a d i n a s t í a y los 
carlistas reconcil iados, reuniremos los elementos de u n a m a y o r í a capaz de 
balancear y superar el influjo de los que de l s is tema cons t i tuc iona l pre
tendan hacer u n a remora para el poder de l a co rona .» 

» L l e v a d a de esta esperanza y no pudiendo comenzar á echar los c i 
mientes de su nuevo edificio, s in contar con el apoyo de l par t ido conser
vador, d i r ig ido en aquel t iempo por hombres po l í t i co s que sinceramente 
profesaban los p r inc ip ios cardinales de l s is tema representativo, l a corte 
p r o c u r ó atraerse de nuevo l a confianza de los moderados, e s f o r z á n d o s e en 
persuadir les que, t e rminada l a guerra, h a b í a l legado el momento de seguir 
u n a p o l í t i c a conservadora, á cuyo efecto l a corona, aleccionada por l a ex
periencia, buscaba l a a l ianza de l par t ido moderado, pues i ban á disolverse 
las Cortes progresistas, apenas congregadas, y á pedi r á l a n a c i ó n unas 
Cortes conservadoras á fin de poder asentar sobre só l idas bases l a obra de 
l a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . 

» D e s p r e n d í a s e de a q u í l a c u e s t i ó n de s i e l par t ido moderado, buscado 
en tales c i rcunstancias por conducto de l m i s m o gabinete P é r e z de Castro, 
que acababa de ser ins t rumento de su desdorosa despedida, h izo acto de 
lea l tad y a b n e g a c i ó n , respondiendo a l l l amamien to de l a gobernadora, ó 
c o m e t i ó u n a falta que h a b í a de pesar sobre su futura suerte. 

»ISro resolveremos esta c u e s t i ó n del icada, c o n t e n t á n d o n o s con observar 
que l a corte no p o d í a dar u n paso en l a e v o l u c i ó n que meditaba, si e l par
t ido moderado no le v e n í a en ayuda con g ran fe y dec is ión , y é s t e se ha
l l aba por consiguiente en s i t u a c i ó n , y hasta en e l deber, ó de haber 
aconsejado u n a p o l í t i c a conforme á sus p r inc ip ios , manifestando á l a go
bernadora las condiciones median te las que p o d r í a aceptar l a responsabi
l i d a d de l a ba ta l la á que era l l amado , y formando, si aquellas condiciones 
le eran admi t idas , e l p r i m e r gabinete verdaderamente po l í t i co y par lamen
tario que h u b i é r a m o s tenido, ó si esto no h a c í a , de decl inar el l l amamien to 
que le era hecho dejando á l a gobernadora que terminase con el par t ido 
progresista l a obra comenzada, puesto que s in mo t ivo n i fundamento algu
no de c a r á c t e r par lamentar io , y ú n i c a m e n t e por deshacerse de u n a m a y o r í a 
conservadora, que en nada hos t i l i zaba a l gabinete P é r e z de Castro, pero 
ante l a c u a l se consideraba é s t e p e q u e ñ o , se h a b í a n disuel to unas Cortes 
enviadas h a c í a u n a ñ o por el p a í s , á consecuencia de uno de los m o v i m i e n 
tos m á s s e ñ a l a d o s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , l ega l y p a c í f i c a m e n t e consultada. 

» P e r o e l par t ido moderado no d i s c u t i ó con l a corte las condiciones de l 
l l amamien to que se le h a c í a , y se r econc i l i ó con e l la con l a fac i l idad con 
que lo hace á l a p r imera i n s i n u a c i ó n afectuosa u n amante picado con la, 
que es objeto de su p a s i ó n . 
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^ C o n v o c ó s e en l a casa de F i l i p i n a s una r e u n i ó n general de l p a r t i d a 
moderado y en e l la se n o m b r ó u n a j u n t a ó c o m i s i ó n cen t ra l pa ra d i r i g i r 
las elecciones, y se l lóse l a a l ianza entre este par t ido y l a gobernadora y 
su gabinete. L a cont ienda electoral fué v i v a y an imada , porque el pa r t ido 
progresista, que h a b í a ganado las ú l t i m a s elecciones, v i é n d o s e d e s p o s e í d o 
y amenazado, r e c l u t ó todas sus fuerzas para l a pelea. U n a p o d e r o s í s i m a 
i n t e r v e n c i ó n v i n o en su aux i l io . 

»E1 general en jefe de l e j é r c i to de l Nor te , don B a l d o m c r o Espar tero , 
desde su cuar te l general de l M a s de las Matas , se d e c l a r ó , s e g ú n dejamos 
anter iormente d icho, como contrar io á l a p o l í t i c a de l gabinete, v i t u p e r ó 
l a d i s o l u c i ó n de las Cortes y a l e n t ó a l par t ido progresista , dando p ú b l i c o 
tes t imonio de que estaba de su parte. P a r a graduar toda l a i m p o r t a n c i a 
de esta m a n i f e s t a c i ó n , es menester, a d e m á s de tener en cuenta l a i n m e n 
sa p o s i c i ó n p o l í t i c a q ü e ocupaba e l general en jefe, considerar c u á l era l a 
o r g a n i z a c i ó n admin i s t r a t iva de l pa í s . Las diputaciones provinc ia les y los 
ayuntamientos formados con arreglo á l a l ey de 1823 p o n í a n en manos 
de estas corporaciones l a confecc ión de las l istas y todas las operaciones 
electorales, y en su m a y o r í a estas corporaciones p e r t e n e c í a n a l par t ido 
progresista, a s í como l a n u m e r o s í s i m a m i l i c i a nac iona l que se ha l l aba ar
m a d a y organizada y cuyo influjo era absorbente. 

;»Contra estos poderosos elementos tuvo que l u c h a r en las elecciones 
de aquel a ñ o e l par t ido conservador, reduc ido á sus solas fuerzas, un idas 
a l prest igio de l a corona y a l influjo de los agentes de l gobierno; fuerzas 
que evidentemente eran de menos a c c i ó n y p o d e r í o que las de que dispo
n í a n sus contrar ios; y , s in embargo, e l resultado de las elecciones fué fa
vorable á los conservadores por u n a inmensa m a y o r í a , pues de doscientos 
cuarenta y u n d iputados de que se c o m p o n í a entonces e l Congreso, sólo 
sacó sobre setenta e l par t ido progresista; hecho que ú n i c a m e n t e referi
mos en prueba de c u á n hondas eran las r a í c e s con que en E s p a ñ a contaba 
entonces e l p r inc ip io m o n á r q u i c o y los intereses de c o n s e r v a c i ó n , toda 
vez que, apenas lanzado e l p a í s en v í a s de r e v o l u c i ó n po r los desaciertos 
de sus gobernantes, r e t r o c e d i ó de ellas casi á i m p u l s o p rop io y apresura
damente se e c h ó en brazos de los que m á s g a r a n t í a s le o f r e c í a n de poner 
t é r m i n o á las agitaciones. E l curso de los sucesos nos h a r á ver á q u é causas 
fué debido que l a fe m o n á r q u i c a se h a y a debi l i tado y que e l ascendiente 
de las doctr inas conservadoras no h a y a con t inuado siendo u n permanente 
puer to de segur idad contra las i r rupciones de l e s p í r i t u revoluc ionar io . 

»Las Cortes de 1840 d ie ron e l segundo y memorab le ejemplo de l 
t r iunfo de los p r inc ip ios conservadores, obtenido por medios puramente 
consti tucionales, empleando los elementos m á s latos de l a l i be r t ad y bajo 
e l imper io de las influencias y de las ins t i tuc iones de l pa r t ido progresis
ta . Mas s i e l p a í s c o r r e s p o n d i ó a l l l amamien to de l a gobernadora y de los 
conservadores, d á n d o l e s u n a robusta y compac ta m a y o r í a , n i esta mayo
r í a n i e l min i s t e r io supieron responder á l a confianza de l p a í s , pues no 
tuv ie ron al iento para cons t i tu i r u n gobierno de v igo r y de in te l igenc ia 
que supiese d e s a r m a r l a p r e v e n c i ó n en que era evidente se ha l l aba con t ra 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a existente e l general en jefe de los e j é r c i t o s reunidos^ 
duque de l a Vic to r i a .» 
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A y u d a b a poderosamente á ba t i r en brecha a l min is te r io y á l a ma
y o r í a moderada, p roduc to de las elecciones que acababan de verificarse, 
l a v io lenc ia con que l a prensa atacaba, no y a solamente á las Cortes y a l 
gabinete, s ino á todo cuanto p o d í a dar consistencia y apoyo á los intere
ses conservadores. E l G u i r i g a y , L a R e v o l u c i ó n , E l G r a d u a d o r , i n v a d í a n 
e l sagrado de l a v i d a p r ivada , s e ñ a l a n d o a l p ú b l i c o desprecio hasta á se
ñ o r a s relacionadas con hombres púb l i cos . 

A l g u n o s meses antes, e l 5 de j u n i o , en e l p r i m e r p e r í o d o de l gabinete 
P é r e z de Castro y cuando e'ste se ha l laba en p lena a r m o n í a de aspiracio
nes con e l cuar te l general , in ic ióse por medio de u n a c i rcu lar , emanada 
de l min i s t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , e l s is tema destinado á hacerse m á s 
tarde cé l eb re bajo e l nombre de derecho de recogida. P r e s c r i b í a e l a r t í c u 
lo 2 o de d i c h a c i rcu la r que los jefes p o l í t i c o s ó los alcaldes cuidasen es
crupulosamente de que los editores de pe r iód icos , los impresores de hojas 
sueltas y d e m á s personas, presentasen dos horas antes de l a d i s t r i b u c i ó n 
á los suscri tores ó venta de c a d a n ú m e r o , u n ejemplar destinado á que 
l a au tor idad , con t iempo suficiente para examinar los , pudiese preveni r e l 
d a ñ o que juzgasen se s e g u i r í a de su p u b l i c a c i ó n . 

L a a p a r i c i ó n en l a Gaceta de aquel la c i rcular , que fué el or igen de l a 
censura p rev ia que a c a b ó por establecerse a ñ o s d e s p u é s , p a r t í a de l hecho 
de l a p r e s e n t a c i ó n á l a au to r idad de los impresos dos horas antes de que 
pudiesen c i rcu lar , manda to que c o n s t i t u í a u n a novedad de tanto bu l to 
que no pudo menos de conmover á los redactores de los pe r i ód i cos de 
M a d r i d . Sus directores convocaron u n a j u n t a á efecto de resolver acerca 
de l a conduc ta que s e g u i r í a n en presencia de l a nueva j u r i s d i c c i ó n á que 
q u e r í a s u j e t á r s e l e s . Veri f icóse l a r e u n i ó n , en l a que, á propuesta de d o n 
L u i s J o s é Sartorius, secretario de l a r e d a c c i ó n de E l Correo N o x i o n a l y 
como delegado de su director, don A n d r é s Borrego, se a c o r d ó no confor
marse con e l precepto de detener l a c i r c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s las dos 
horas que l a c i r cu l a r p r e s c r i b í a , l i m i t á n d o s e las empresas á hacer entre
g a á l a au to r idad de l p r i m e r n ú m e r o impreso. 

Pero e l fruto de aquel la v i c t o r i a de l a prensa independiente, que b a s t ó 
pa ra detener por espacio de nueve a ñ o s los abusos autori tar ios que de
b í a n consumarse en 1848 á l a sombra de l a s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s 
const i tucionales, v i n o á convert i rse entonces en escudo protector de l a 
l i cenc ia m á s desenfrenada, l l evada a l ú l t i m o ex t remo de l a procacidad 
por las difamaciones de l G u i r i g a y . L a l eg i s l ac ión de impren ta no h a l le
nado t o d a v í a en E s p a ñ a l a tu te lar m i s i ó n de amparar el derecho de l ib re 
examen, a l m i s m o t i empo que r e p r i m a e l elemento per turbador de l re
poso p ú b l i c o y de l a paz de las familias. 

Las elecciones, c u y a h i s to r i a dejamos hecha, h a b í a n dado u n a absor
bente m a y o r í a á los conservadores, s in que por ello dejasen los progresis
tas de traer a l Congreso los m á s d is t inguidos de sus correl igionarios. 
Argue l les , Olózaga , Ca la t rava , Sancho, Cor t ina , Caballero, E ive ro , San 
M i g u e l y hasta 60 de los m á s d is t inguidos de entre sus amigos p o l í t i c o s 
v i n i e r o n á las Cortes, en las que presentaron u n e n é r g i c o y eficaz elemen
to de opos ic ión á l a que h i c i e ron eco las ruidosas demostraciones de l a 
calle, que en los pr imeros d í a s de l a i n s t a l a c i ó n de l Congreso, y con mo-
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t i v o de l a d i s c u s i ó n de algunas actas, c u y a a n u l a c i ó n p e d í a n los oradores 
progresistas, pe r tu rbaron las g a l e r í a s y los alrededores de l ex convento 
d e l E s p í r i t u Santo. 

Pero los conservadores de aque l la é p o c a no v i v í a n de abusos n i ex
p lo taban e l presupuesto; buscaban su apoyo en l a o p i n i ó n , recurr iendo 
con p lena confianza a l empleo de los medios de l a l iber tad . N o se deja
ron , pues, ami l ana r por las amenazas y los gri tos y supieron oponer fuera 
y dentro de l Congreso l a v a r o n i l e n e r g í a que cumple a l verdadero c i 
v i smo . 

A n t e s que l a C á m a r a llegase á const i tuirse y apenas c o m e n z ó l a dis
c u s i ó n de las actas, cont ra las que se presentaron reclamaciones, l a m i 
n o r í a c o m e n z ó las host i l idades negando que el Congreso tuviese leg i t i 
m i d a d , suponiendo haberse comet ido en las elecciones violencias, que no 
h a b í a n podido ex i s t i r por l a senc i l la r a z ó n de que no se ofrecía l a p rueba 
de actos concretos por parte de las autoridades, y porque a d e m á s los me
dios de coacc ión m o r a l ó ma te r i a l eran sólo imputab les á los que conta
ban con l a m i l i c i a nac iona l , con los empleados y dependientes de los 
ayuntamientos y diputaciones provincia les , que en su m a y o r í a pertene
c í a n á los progresistas, como electos en e l t i empo de su d o m i n a c i ó n . 

M a s no p o d í a n los jefes de l a opos i c ión d i s i m u l a r e l despecho que sen
t í a n por l a ú l t i m a d i so luc ión , tanto m á s cuanto que, contando ahora con 
las s i m p a t í a s de l jefe de l a fuerza armada, era para ellos m á s tentadora 
l a perspect iva de l poder. 

L levados de l v é r t i g o de l a impac ienc ia , teniendo por suyo e l ayunta
mien to de l a capi ta l , y á su d e v o c i ó n organizadas cuadr i l las de agitado
res, echaron mano de estos ú l t i m o s auxi l iares para poblar con ellos las 
g a l e r í a s y las avenidas de l Congreso, proponie'ndose i n t i m i d a r á los que 
in ten taban h u m i l l a r p r imero para desacreditarlos despue's. H í z o s e en 
efecto e l ecc ión de l a ses ión de l d í a 24 de febrero, en l a que se d i s c u t i r í a n 
las actas de C ó r d o b a , para p romover u n a asonada cont ra l a m a y o r í a . Las 
escenas de t u m u l t o que se s iguieron, apenas son descriptibles. Dent ro 
y fuera de l Congreso se m u l t i p l i c a r o n las vociferaciones, los improper ios 
y las amenazas á los d iputados , y m u y p r inc ipa lmen te algunos que se 
a t rev ie ron á penetrar en e l sa lón , d i r i g i é r o n s e á los min i s t ros de G r a c i a y 
Jus t i c i a , de l a G o b e r n a c i ó n y de M a r i n a , que en aquel d í a acredi taron, 
pa r t i cu la rmente e l ú l t i m o , l a firmeza y d i g n i d a d de c a r á c t e r que los dis
t i n g u í a n . 

L a s autoridades encargadas de l a c o n s e r v a c i ó n de l o rden p ú b l i c o , e l 
jefe po l í t i co , que lo era e l br igadier P u i g , y e l gobernador mi l i t a r , se mos
t ra ron d é b i l e s y fueron separados; p rov idenc ia á l a que a c o m p a ñ ó l a de
c l a r a c i ó n de estado de si t io de l a capi ta l ; cuya m e d i d a b a s t ó pa ra res t i tu i r 
l a t r a n q u i l i d a d mater ia l , pero s in haber restablecido l a m o r a l , sobrada
mente per turbada por l a t i rantez y antagonismo existentes entre los po
deres legales, representados por las Cortes y e l min i s te r io , y e l poder ma
te r ia l que r e s i d í a en e l cuar te l general de l M a s de las Matas , de donde 
h a b í a par t ido e l manif iesto de l secretario de c a m p a ñ a , cont rar io á l a d i 
s o l u c i ó n de las ú l t i m a s Cortes progresistas. 

Semejante s i t u a c i ó n aconsejaba á l a m a y o r í a g r an c i r c u n s p e c c i ó n y 
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prudencia , á fin de no dar pretexto a lguno de l que pudiesen asirse l a m i 
n o r í a y su poderoso aliado, para sobreponerse á l a d é b i l barrera que con
t e n í a l a i r r u p c i ó n de l a p o l í t i c a progresista. Tan to m á s a c o n s e j á b a s e de 
suyo á l a m a y o r í a que usase de exquis i ta prudencia , cuanto que h a b í a 
tenido que pasar recientemente por l a prueba de no haber podido lucha r 
con l a inf luencia que amenazaba á l a vez l a exis tencia de l Congreso y l a 
de l gabinete. 

A consecuencia de los tr iunfos mi l i t a res obtenidos po r Espartero en 
A r a g ó n , l l egó á manos de l gobierno u n a propuesta de ascensos, entre los 
que figuraba el de mar i sca l de campo á favor de l br igadier L inage , secre
tario de c a m p a ñ a de l general en jefe y edi tor responsable de los c o m u n i 
cados á l a prensa en que se censuraba l a conducta de l gobierno y se os
tentaban claras s i m p a t í a s en favor de l par t ido contrar io a l que se ha l l aba 
legalmente en p o s e s i ó n de l a m a y o r í a . 

Cons ideraron los min is t ros como contrar io á su d ign idad sancionar 
premios en favor de u n hombre que p ú b l i c a m e n t e se h a b í a declarado 
como su adversario; inc idente que dio lugar á una crisis min is te r ia l . 

N o era l a propuesta re la t iva á L inage grata á l a gobernadora, pero 
tampoco q u e r í a disgustar á Espartero; parecer que, s iguiendo l a i n i c i a t i v a 
regia, fué e l de P é r e z de Castro y A r r a z o l a ; pero C a l d e r ó n Collantes , Y u -
m u r í y Montes de Oca d i s in t i e ron resueltamente, anunciando que presen
t a r í a n su d i m i s i ó n ; ex t remo que t r a t ó de evitarse por medio de u n a car i 
ñ o s a car ta a u t ó g r a f a de d o ñ a M a r í a Cr i s t i na á Espartero, en l a que le h a c í a 
afectuosas reflexiones y le rogaba desistiese de su e m p e ñ o , car ta de l a que 
fué portador u n correo de gabinete cuyo regreso, esperado con impac ien 
c ia , trajo l a ra t i f i cac ión de Espartero á su anterior propuesta y su sub
entendida, ó por mejor decir, t á c i t a c o n f i r m a c i ó n de hos t i l i dad cont ra 
aquellos de los min is t ros que no se most raban dóc i les á sus indicaciones. 
E n su consecuencia sal ieron de l gabinete los tres s e ñ o r e s antes nombra 
dos, á los que a c o m p a ñ ó e l min i s t ro de Hac ienda San Mi l l án , los que fueron 
reemplazados por d o n A g u s t í n A r m e n d á r i z en G o b e r n a c i ó n , don R a m ó n 
S a n t i l l á n en H a c i e n d a y d o n J u a n de Dios Sotelo en M a r i n a ; los dos p r i 
meros pertenecientes á l a f racc ión moderada de color subido, y e l ú l t i m o 
amigo de Espartero, con qu ien h a b í a servido en e l P e r ú ; y tan ta era l a 
dependencia en l a que P é r e z de Castro y A r r a z o l a (los dos ejes de l gabi
nete, que t a n dis t intos papeles v e n í a n haciendo) se h a b í a n cons t i tu ido 
de l cuar te l general , que a l sobrevenir l a crisis significada por los min i s 
tros d imis ionar ios , e l presidente P é r e z de Castro d i r ig ió á Espartero l a s i 
guiente c o m u n i c a c i ó n : 

« E x c m o . Sr. : H a b i é n d o s e d ignado S. M . a d m i t i r l a d i m i s i ó n que h a n 
hecho de sus cargos algunos de sus minis t ros , entre otros e l de l a Guer ra , 
h a tenido á b ien encargar in te r inamente de l despacho de d icha s e c r e t a r í a 
a l subsecretario de e l la don Fernando Norzagaray. Pero deseando S. M . , 
antes de que recaiga su soberana r e s o l u c i ó n con respecto a l nuevo n o m 
bramiento, o i r l a o p i n i ó n de V . E . acercado él , me m a n d a r emi t a á V . E . , 
como lo ejecuto, l a adjunta l i s t a de generales d ic tada por S. M . , á fin de 
que se s i rva V . E . ind ica r c u á l de ellos se r í a e l m á s á p r o p ó s i t o en su con
cepto para e l d e s e m p e ñ o de l min i s te r io de l a Guer ra . 
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»Es as imismo l a vo lun t ad de S. M . que V E . se s i rva devolver con su 
respuesta e l correo portador de esta c o m u n i c a c i ó n , con toda l a posible 
brevedad, v i s t a l a u rgenc ia de l caso. 

»Lo digo todo á V . E . de real orden para su in t e l igenc ia y fines i n d i 
cados. —Dios , etc. 

» M a d r i d 8 de a b r i l de 1 8 Í 0 . — E v a r i s t o P é r e z de C a s t r o . — S e ñ o r duque 
de l a Vic to r i a .» 

L i s t a de ( / enemíes . -San juanena . —Cleonard. —Buerens .—Puig-Samper . 
— Oraá , — Concha. — Tena. — Vi l l a lobos . 

Desde su cuar te l general de A g u a v i v a c o n t e s t ó Espar tero á l a antedi
c h a real orden en los t é r m i n o s siguientes: 

« E x c m o . Sr.: — L a nueva, cuanto d i s t i ngu ida mues t ra de l a confianza 
que me dispensa S. M . , me impone sagrados deberes de l m á s al to reco
nocimiento , y a u m e n t a r í a , si fuese posible, m i firme y dec id ida v o l u n t a d 
de sacrificarme por l a c o n s o l i d a c i ó n de l t rono de su augus ta hi ja , s in per
donar medio a lguno para que se ostente en todo su b r i l l o , con e l t r iunfo 
de l a causa que de t an buena fé defiendo. As í ruego á V . E . tenga l a d ig 
n a c i ó n de manifestarlo á S. M . Pero que an imado de u n sincero respeto 
á su rea l persona, y convencido de l a s a b i d u r í a que m a r c a sus de termi
naciones, l l evada siempre de u n buen deseo, c r e e r í a abusar de s u m u c h a 
bondad haciendo uso de l favor que me otorga, cuando estoy m u y seguro 
de que su e l ecc ión l l e v a r á e l sello de l acierto.—Dios, e t c .» 

E l m in i s t ro de M a r i n a que, como hemos dicho, era ant iguo amigo de 
Espartero, le esc r ib ió ponie'ndose á sus ó r d e n e s ; recibiendo en respuesta 
una car ta c a r i ñ o s a , en l a que, reasumiendo e l general declaraciones de 
conducta , que calificaba de p ro fes ión de fe, t e rminaba d ic iendo: «Es to s son 
los sent imientos de su buen amigo de V . , de u n soldado honrado, por m á s 
que se e m p e ñ e n en desacreditarlo E l Correo N a c i o n a l y comparsa » 

L a i r a de l i lus t re duque de l a V i c t o r i a cont ra e l p e r i ó d i c o que, s in otro 
m ó v i l que e l de l i n t e r é s p ú b l i c o y e l de una ex t remada a p r e c i a c i ó n de los 
servicios de l general, sa l ió e s p o n t á n e a m e n t e á s u defensa cuando en 1835 
era duramente atacado por E l Eco de l Comercio y los d iputados progre
sistas con m o t i v o de l fusi lamiento de los Chapelgorr is ; e l p e r i ó d i c o que 
no tuvo l í m i t e s para ensalzar hasta l a e x a g e r a c i ó n los servicios y l a g lo r i a 
de l general Espartero por su e jemplar y mer i to r i a r e i v i n d i c a c i ó n de l a or
denanza y l a d i sc ip l ina mi l i t a r , en ocas ión de las ejecuciones de M i r a n d a 
y de Pamplona ; e l p e r i ó d i c o que con m o t i v o de l hecho de armas de Pe-
ñ a c e r r a d a p r o c l a m ó a l general como e l caud i l lo de l a l ibe r t ad por exce
lencia , h a b í a perdido l a benevolencia del i lus t re duque de resultas de las 
p a t r i ó t i c a s y desinteresadas gestiones de su director por u n i r á N a r v á e z 
con Espartero, en clase el p r imero de subordinado y cooperador de l se
gundo; p r o p ó s i t o que, como h a podido leerse en c a p í t u l o s anteriores, fué 
desairado por el ú l t i m o ; s i t u a c i ó n aquel la que l l egó á compl icarse en pre
sencia de los actos, por medio de los cuales e l general en jefe de los ejér
citos de l a n a c i ó n i n t e r v e n í a en las contiendas legales de los par t idos, con 
p r o p ó s i t o de devolver á uno de ellos por medio de l a fuerza, e l poder que 
e l par t ido contrar io d e b í a a l sufragio electoral, ganado en buena l i d . Este 
y no otro fué el pecado de l d i rector de E l . C o r r e o N a c i o n a l á los ojos de l 



10 HISTORIA DE ESPAÑA 

duque de l a V i c t o r i a ; qu ien m á s tarde y s in e x c i t a c i ó n de nadie h izo jus
t i c i a a l denunciado por su ant iguo secretario L i n a g e y l o d i s t i n g u i ó con 
su amis tad , no sólo cuando e l general se ha l l aba emigrado en Londres , 
sino posteriormente en sus d í a s de t r iunfo en 1854; y . para m a y o r apre
c iac ión de .que l a nobleza de proceder de l d i rector de E l Correo N a c i o n a l 
fué reconocida por el ex regente de E s p a ñ a , baste deci r que hasta en los 
ú l t i m o s a ñ o s de l a v i d a de l i lus t re general m a n t u v o cordiales relaciones 
con e l escritor que m á s de u n a vez estuvo, aunque s in faltar á sus 
convicciones, a l lado de l par t ido progresista en las cuestiones de p r in 
cipios. 

V o l v i e n d o á ocuparnos de l a s i t u a c i ó n y de l a conducta de l a m a y o r í a 
de las Cortes en 1840, e l j u i c i o i m p a r c i a l de l a h i s to r i a no p o d í a menos de 
consignar que, e n g r e í d o s los directores de l a m a y o r í a , en l a p e r s u a s i ó n de 
que p o s e í a n l a de l cuerpo electoral, no ref lexionaron lo bastante que aque
l l a m a y o r í a formaba u n a co lec t iv idad pasiva, compuesta de i nd iv iduos 
que se m e t í a n en su casa cuando no se ha l l aban seguros de poder contar 
con l a dec id ida p r o t e c c i ó n de l a autor idad; y m á s e n g r e í d o s t o d a v í a con 
poseer l a confianza de l a re ina gobernadora, se l anzaron á legis lar con 
aquel la l ibe r tad de á n i m o que sólo cuadra en m a y o r í a s como las de l Par
lamento ingle's, seguras s iempre de todo recelo de asonadas, de p ronun
ciamientos y de coacciones mi l i ta res . 

Importante era s in d u d a proveer á l a d o t a c i ó n de l cu l to y de l clero; 
pero se estaba en circunstancias de haberlo hecho de u n a manera que no 
provocase el celo an t ic le r ica l de los progresistas, d á n d o l e s pretextos para 
a lzar bandera cont ra l a r eacc ión . E n vez de obrar con cautela, l a m a y o r í a 
v o t ó l a c o n t i n u a c i ó n de l medio d iezmo y de l a p r i m i c i a por aquel a ñ o , y 
para los siguientes u n d iezmo reducido, fijado a l 4 por 100 de los pro
ductos de l a t ier ra y de l a g a n a d e r í a ; y no contenta con esta medida , de 
cuyos m é r i t o s y condiciones e c o n ó m i c a s fuera ocioso ocuparnos, a v a n z ó 
l a m a y o r í a á legis lar sobre l a d o t a c i ó n permanente de l a Iglesia en t é r m i 
nos que, s i b i en admisibles para circunstancias normales, para u n a é p o c a 
de aquie tamiento mora l , en l a que hubiera desaparecido todo temor fun
dado de trastornos, c o n s t i t u í a en las circunstancias en que aquel la l ey fué 
votada , u n a especie de p r o v o c a c i ó n d i r ig ida á u n par t ido que sólo necesi
taba pretextos para enarbolar su bandera de guerra . 

D i s p o n í a l a l ey de cul to y clero votada por ambos cuerpos: 
1. ° Que e l clero secular continuase en p o s e s i ó n de sus bienes, fincas y 

censos, pero s in poder enajenarlos, e m p e ñ a r l o s n i hipotecarlos. 
2. ° Que continuase igua lmente percibiendo los derechos de estola y l a 

p r i m i c i a con arreglo á l a costumbre. 
3. ° Que para e l sostenimiento de l presupuesto ec les i á s t i co se aplicase 

e l 4 por 100 de los productos de l a t ier ra y de los ganados, con arreglo á 
las antiguas p r á c t i c a s decimales. 

4. ° Que pasasen á manos de l clero las fincas y censos que h a b í a po
se ído e l clero regular y se ha l l aban gravados con cargas espirituales, de 
cuyo cumpl imien to quedaban encargados los nuevos poseedores. 

Bastante era e l combust ib le que con medidas de esta clase se arrojaba 
á l a m a l apagada hoguera de 1% latente guerra entre los dos partidos, cu-
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yas pasiones e s t á n a l imentando, desde hace tres cuartos de siglo, las dis
cordias de l a desventurada E s p a ñ a . 

T a m b i é n por aquel t iempo y antes de entrar en l a ba ta l lona c u e s t i ó n 
de l a ley de ayuntamientos, p r o m o v i ó s e en e l Congreso, á ins tanc ia de l 
conde de Toreno, l a p r o p o s i c i ó n de a c u s a c i ó n , ó sea de caso de responsa
b i l i d a d min i s te r i a l , contra d icho s e ñ o r presentada en e l anter ior Congreso 
por e l d iputado general don A n t o n i o Seoane, asunto acerca d e l c u a l que
da d icho lo bastante en u n precedente c a p í t u l o . 

N o satisfecha l a m a y o r í a con haber resuelto, con e l exc lus ivo cr i te r io 
de l par t ido de que era ó r g a n o , las impor tantes medidas de que acabamos 
de ocuparnos, tuvo e m p e ñ o en que no se cerrase l a leg is la tura s i n dar 
c i m a á l a i m p o r t a n t í s i m a ley re la t iva a l r é g i m e n m u n i c i p a l , reforma en 
extremo grave y que lo era tanto m á s cuanto que las venerandas t rad i 
ciones de E s p a ñ a en punto á ayuntamientos r e q u e r í a n u n estudio que 
combinase lo que en las exigencias p r á c t i c a s concejiles c o n v e n í a fuese 
confirmado ó reformado. 

Pero preocupaba grandemente á los moderados, arrancar de manos de 
los alcaldes, p roduc to de l a e lecc ión popular , las a t r ibuciones de c a r á c t e r 
gubernat ivo que dichos magistrados ejercen. Siendo en rea l idad estos fun
cionarios los ejecutores de las providencias de l a a d m i n i s t r a c i ó n centra l , 
como sus delegados por d e r i v a c i ó n ó a n a l o g í a , los moderados aspiraban á 
que e l nombramien to de los alcaldes, en vez de ser su e l ecc ión objeto de 
determinada y especial v o t a c i ó n , fuese de competencia de l a corona ó de 
sus agentes, pero debiendo precisamente escogerlos entre los elegidos por 
los electores para i nd iv iduos de ayuntamiento . A p o y a b a n su doc t r ina en 
l a l eg i s lac ión francesa, l a que a t r ibuye a l poder ejecutivo escoger en d i c h a 
forma los m a i r e s en las poblaciones que l l egan á determinado n ú m e r o de 
vecindario, y á los prefectos en los d e m á s pueblos. L o s progresistas insis
t ie ron v ivamente en que no pasase e l art. I.0 en los t é r m i n o s que deseaban 
e l gobierno y l a m a y o r í a , á lo que no se quiso acceder; y esta negat iva, 
que l a opos i c ión calif icaba de u s u r p a c i ó n de los derechos de l pueblo, fué 
escogida para dar en t ie r ra con l a s i t u a c i ó n . 

l í o eran en real idad los m é r i t o s de l a l eg i s l ac ión m u n i c i p a l , considera
da en sí m i sma , lo que se d i s c u t i ó en las Cortes. P o r parte de l a m a y o r í a 
se aspiraba á impone r u n pr inc ip io , á arrancar u n a prenda de v ic to r ia , 
rechazando todo temperamento conci l iador respecto á u n par t ido r i v a l , 
cuya l legada a l poder consideraba como l a m a y o r de las calamidades; a l 
paso que los progresistas que m i r a b a n l a l ibe r t ad como debiendo ser su 
exclus ivo pa t r imonio , q u e r í a n l a sólo para ellos y sus adeptos, y conside
raban corno i l e g í t i m o , como u n a verdadera u s u r p a c i ó n , que sus contrar ios 
estuviesen en e l poder. 

L a re ina gobernadora, escarmentada por e l d e s e n g a ñ o que le h a b í a n 
dado los dos sistemas c u y a prueba l l evaba hecha, quiso ensayar uno nue
vo. E l pr imero de que tuvo que arrepentirse, lo fué e l de que h izo estreno 
en 1835 a l entrar á regir las r iendas de l Estado y entregar l a d i r e c c i ó n de 
los negocios en manos de M a r t í n e z de l a Eosa y de l conde de Toreno, á 
los que de jó toda l a l a t i t u d que es de regla en los p a í s e s gobernados cons-
t i tuc iona lmente conceder á los min is t ros responsables. Otorgado que hubo 
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s u confianza á aquellos dos hombres, l a gobernadora se e n t r e g ó á las du l 
zuras de su in te r io r dome'stico, dejando á sus consejeros en perfecta l iber
t a d de obrar; estado de e n g a ñ o s a segur idad de l a que v i n o á sacar á l a 
re ina v i u d a l a v i o l e n c i a y los insul tos que hubo de exper imentar á manos 
de l a soldadesca sublevada en l a Gran ja e l 13 de agosto de 1836. 

D e s p u é s de aquel fracaso tuvo l a gobernadora que pasar por l a 
d u r a tu te la á que se v i o sujeta durante e l p r i m e r gabinete Cala t rava; 
de c u y a doble exper ienc ia s a c ó d o ñ a M a r í a C r i s t i n a l a e n s e ñ a n z a de que 
le c o n v e n í a adoptar u n a p o l í t i c a propia , t e o r í a por d e m á s con t ra r ia á los 
b ien entendidos intereses de u n monarca const i tucional . Pero l a gober^ 
nadora se s i n t i ó d é b i l y b u s c ó en l a espada de l general Espartero u n es
cudo y u n s o s t é n cont ra las nuevas borrascas que pud ie ra tener que con
j u r a r . 

L a s i t u a c i ó n de l duque de l a V i c t o r i a era en ex t remo despejada y ven
tajosa. Vencedo r de l car l i smo, pacificador de l reino, c u m p l í a l e tomar l a 
a c t i t u d de mediador , de regulador entre l a in t rans igenc ia de los dos par
tidos, de reparador de los errores y flaquezas de los cortesanos, de protec
tor, en suma, de l a l iber tad . S u decisivo influjo sobre l a re ina gobernado
ra bastaba para a lcanzar de e l la que modificase su p o l í t i c a personal ; y s i 
no era escuchado por l a corona, los conservadores, entonces d i r ig idos por 
hombres de acendrados pr inc ip ios l iberales, le h a b r í a n prestado cuanto 
apoyo necesitase para dar c u m p l i d a sa t i s f acc ión á las razonables aspira
ciones de los progresistas. 

Pe ro n i l a m a y o r í a , n i l a m i n o r í a , n i l a gobernadora, n i Espartero, 
es tuv ie ron á l a a l tu ra de su m i s i ó n . L o s progresistas obraron como si es
tuviesen solos en e l p a í s . L a re ina no m i d i ó con bastante p r e c a u c i ó n e l 
uso que p o d í a hacer de su poder á efecto de rec lu tar las fuerzas de que 
necesi taba para l l enar e l papel que le estaba asignado como restauradora 
y fundadora de l a m o n a r q u í a const i tucional . E n t r e todos ma logra ron l a 
o c a s i ó n y los medios de haber poderosamente cont r ibuido , cada uno en su 
esfera y s e g ú n sus medios, á l a e d u c a c i ó n p o l í t i c a de l p a í s ; l a que, de haber 
perseverado en l a d i r e c c i ó n que l l evó de 1835 á 1840, h a b r í a probable
mente evi tado las guerras, calamidades y trastornos que por espacio de 
m á s de med io siglo h a n afl igido á E s p a ñ a . 

I n t e r in las Cortes d i s c u t í a n y los par t idos e s g r i m í a n sus armas para 
lanzarse a l combate, c r u z á b a n s e las verdaderas y tangibles armas, el hierro, 
e l p l o m o y e l bronce, ins t rumentos que con i g u a l b r í o , pero con desiguales 
elementos y medios, empleaban Espartero y Cabrera, e m p e ñ a d o e l ú l t i m o 
e n sostener u n a cont ienda en l a que no p o d í a menos de sucumbi r . 

E n octubre ba jó á A r a g ó n e l duque de l a V i c t o r i a a l frente de cuatro 
divisiones, mandadas por los generales d o n Diego L e ó n , d o n Franc i sco 
P u i g Samper, A l c a l á y C a s t a ñ e d a ; cuyas fuerzas, unidas á las que y a ope
raban á las ó r d e n e s de O 'Donne l l , daban a l afortunado vencedor de las 
facciones de l Nor t e l a segur idad de acabar con las de las provinc ias de l 
Este. P o s e í d o de esta confianza, y l legado que fué á Zaragoza, donde tuvo 
u n a r e c e p c i ó n t r iunfa l , d ió Espar tero u n a an imada proc lama, en l a que 
alentaba á sus soldados á coronar l a empresa, cuyo premio les dijo s e r í a 
l a paz y l a g r a t i t ud de l a n a c i ó n ; m a n i f e s t a c i ó n de l a que fué eco o t ra de 
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i g u a l g é n e r o d i r i g ida á los carlistas de A r a g ó n t o d a v í a en armas, por su 
paisano e l convenido de Vergara d o n J u a n C a b a ñ e r o . 

L a p r i m e r a o p e r a c i ó n de Espartero fué l a de establecer u n a l í n e a de 
c i r c u n v a l a c i ó n que se e x t e n d í a desde A l c a ñ i z , Ca landa , A l c o r i s a , L a M a t a , 
Gargal lo , Es to rcue l l y Cabra; l í n e a que lo p o n í a en c o m u n i c a c i ó n con las 
fuerzas de O 'Donne l l , s i tuado en Camar i l las , y en contacto con las que 
capitaneaba en e l terr i tor io de Va lenc i a e l general Azp i roz . 

H a l l á b a n s e las comarcas donde d e b í a n operar las tropas l iberales t an 
exhaustas de recursos, que fué preciso emplear ext raordinar ios medios de 
transporte y hasta establecer hornos para asegurar las subsistencias de l 
e jérc i to . 

M o v i ó O ' D o n n e l l su cuar te l general á Teruel , quedando A z p i r o z sobre 
l a l í n e a de Segorbe, M u r v i e d r o y Cas t e l lón , í n t e r i n Espar tero se d i r i g í a a l 
bajo A r a g ó n . 

P a r a hacer frente á t an formidables enemigos, dispuso Cabrera sus 
huestes de manera que, evi tando presentar masas que atrajeran a l enemi
go, le quedasen fuerzas con las que atender á todos los puntos amenazados. 
C r e c í a n para e l indomable guerr i l le ro los peligros, á m e d i d a que l a situa
c ión m i l i t a r se h a c í a m á s apurada, pues antes que l a enfermedad, que no 
t a r d ó en postrar lo en cama, privase á su causa de l i m p u l s o p r inc ipa lmen te 
a l imentado por l a prodigiosa ac t iv idad de su caudi l lo , v i v í a é s t e expuesto 
á las asechanzas de aleves asesinos. U n o de ellos, descubierto y convic to 
del in tentado c r imen , fué ejecutado en M o r e l l a ; y á l a nobleza de Espar
tero se d e b i ó que no fuese aceptada por él l a propuesta de u n oficial de 
Cabrera, que se ofreció á entregar v i v o ó muer to á su general . 

E l gobierno de M a d r i d , es t imulado por e l é x i t o que t uv i e ron los tra
bajos de A v i r a n e t a para m i n a r e l campo car l is ta en e l p a í s vascongado, 
e c h ó mano de l m i s m o agente y é s t e supo hacer l legar sus emisarios a l de l 
Maestrazgo; pero aquellos medios indirectos t uv i e ron menos influjo para 
e l é x i t o de l a c a m p a ñ a que los directos debidos á l a super ior idad y esfuer
zos de las tropas de l a reina, que en breves meses d e b í a n dar c u m p l i d a l a 
pac i f icac ión de l reino. 

A fines de l mes de octubre tuvo Llangos te ra u n encuentro que le fué 
ventajoso con l a c o l u m n a de cazadores de Oporto mandada por don J u a n 
Durando; y de ello y de sus esperanzas de p r ó s p e r a fortuna, t o m ó ocas ión 
Cabrera para d i r i g i r á sus voluntar ios u n a proclama, en l a que, con m á s 
an imos idad y có le ra que compostura y d ign idad , los exci taba á no des
confiar de l a v ic to r ia , no obstante l a pujanza que ostentaba e l enemigo. 

P o r l a parte de Va lenc i a , A z p i r o z arrebataba á l a facción las poblacio
nes de C h e l v a y de Torres de Castro, quedando d u e ñ o de toda l a r ibera 
izquie rda de l Tu r i a . 

A u n severo bando de Espartero, mandando fuesen expulsados de l te
r r i tor io sujeto a l d o m i n i o de las autoridades de l a re ina y confiscados los 
bienes de las famil ias que tuviesen ind iv iduos en l a facción, r e s p o n d i ó e l 
a l t ivo é i n d ó m i t o Cabrera con otro bando aun m á s feroz, por e l que se 
condenaba á ser pasados por las armas los i n d i v i d u o s que habi tasen en 
sus dominios y cuyas opiniones l iberales fuesen notorias. 

C o m p l e t ó e l é x i t o de las operaciones de l general A z p i r o z l a t o m a de 
TOMO XXII 2 
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l a impor tan te pos i c ión de C h u l i l l a y su casti l lo, por m á s que h ic ie ron 
infructuosos esfuerzos para i m p e d i r l a A r n a u , Areva lo y Forcadel l . Pocos 
d í a s d e s p u é s , e l general Hoyos se h a b í a hecho d u e ñ o de Manzanera . 

V i n o en aquellos d í a s á agravar los descalabros de los carlistas l a y a 
anunc iada enfermedad de Cabrera. Sus í m p r o b o s trabajos, su incansable 
m o v i l i d a d , las inquie tudes de su á n i m o , que no p o d í a menos de infun
d i r le l a m a g n i t u d de su e m p e ñ o , al teraron su c o n s t i t u c i ó n física, que era 
de acero, y c a y ó m i n a d o por calenturas intermitentes , pero t an sostenidas, 
que se t e m i ó por su v i d a y e l 24 de d ic iembre le admin i s t r a ron los sacra
mentos. Conduc ido á More l l a , tuvo que guardar cama por largo t iempo, 
de lo que na tura lmente se resint ieron las operaciones fiadas á sus lugar
tenientes. 

A l comenzar e l a ñ o de 1840, que d e b í a ser el ú l t i m o de l a segunda de 
las dos guerras civi les que h a n desangrado á E s p a ñ a en el presente siglo, 
h a l l á b a n s e concentradas las operaciones mi l i ta res a l terr i tor io de las pro
v inc ias de l a an t igua corona de A r a g ó n . E n él p o d í a contar Cabrera con 
u n a fuerza de v e i n t i d ó s m i l infantes, dos m i l c ien caballos y ciento ocho 
piezas de a r t i l l e r í a ; fuerzas cuyo e s p í r i t u y o r g a n i z a c i ó n debi l i taba gran
demente e l no hallarse á su frente e l hombre cuya v o l u n t a d y esfuerzo 
eran el a l m a de l a ú n i c a resistencia que se o p o n í a a l defini t ivo tr iunfo de 
l a causa l ibe ra l . 

T a n persuadido de ello se ha l laba e l incapaz Pretendiente, refugiado 
en F r a n c i a y v ig i l ado en Bourges, que por decreto refrendado por R a m í r e z 
de l a P i sc ina , r e u n i ó á los mandos de A r a g ó n y Va lenc ia , de los que y a se 
ha l l aba revestido Cabrera, e l de l terr i tor io y fuerzas que s e g u í a n l a ban
dera car l is ta en e l ant iguo P r inc ipado . 

Otro tanto h a b í a dispuesto e l gobierno de l a re ina re la t ivamente á 
Espartero, reuniendo á los mandos de que y a se ha l l aba revestido e l de 
todas las fuerzas de C a t a l u ñ a , con e l t í t u l o de general en jefe de los ejér
citos reunidos. P r ivados los carlistas de A r a g ó n de su buen genio, por l a 
enfermedad de Cabrera, resolvieron permanecer á l a defensiva, evi tando 
acciones compromet idas y s iguiendo las instrucciones que les comuni 
caba Forcade l l ; quien , const i tu ido cerca de l enfermo, r e c i b í a las inspira
ciones de é s t e y se las t r a n s m i t í a á sus subordinados. 

A p r o v e c h a n d o l a fac i l idad que para los mov imien tos de sus co lumnas 
daba á los carlistas su p o s e s i ó n de numerosos puntos fortificados, e l c u ñ a 
do de Cabrera, A r n a u , h izo u n a ventajosa e x c u r s i ó n apoyado en las posi
ciones de C a ñ e t e y Beteta, en l a que pudo saquear á mansa lva las comarcas 
de V a l e n c i a y de l a a l ta Mancha , regresando a l Maestrazgo cargado de u n 
r ico b o t í n . 

Las ventajas obtenidas por A z p i r o z en e l ter r i tor io de Va lenc i a per
mi t i e ron l a vue l t a de los liberales compromet idos de C h u l i l l a , Onda, 
Chelva , Tué j a r , Ti taguas, Bugar ra , Pedra lba y otros puntos, los que con 
ansia p e d í a n armas para reorganizar l a m i l i c i a y ponerse en ac t i tud de 
defender sus pueblos cont ra nuevas agresiones carlistas. C o n e l renaci
miento de l a confianza entre l a p o b l a c i ó n l iberal , c o i n c i d í a el decaimiento 
en g ran parte a l menos de los que m i l i t a b a n en e l campo contrario; toda 
vez que nuestros generales recibieron repetidos ofrecimientos de oficiales 
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y de algunos ayudantes del m i smo Cabrera, dispuestos á hacer t r a i c i ó n á 
l a confianza de és te . 

E l sit io de Segura fué una de las pr imeras operaciones de Espartero en 
A r a g ó n . P r e p a r ó su feliz resultado u n a s i n g u l a r í s i m a estratagema de Zur -
bano, quien, l levado de su genio aventurero y audaz, f r aguó u n a supuesta 
carta que de l campo l ibe ra l se d i r i g í a a l gobernador de l a plaza, de l a que 
a p a r e c í a estar é s t e en in te l igencia con los l iberales para hacerlos d u e ñ o s 
de e l la E n el s i lencio de l a noche a c e r c ó s e á u n pris ionero que en aquel 
m i s m o d í a h a b í a salido de l a plaza, logrando de él por agasajos y amena
zas, que lo a c o m p a ñ a r a hasta el pie de l m u r o á paraje desde e l cua l pudo 
Zurbano arrojar dentro de l recinto y á los pies de uno de los centinelas 
que montaban guard ia en l a m u r a l l a l a car ta acusadora. Logrado que hubo 
Zurbano su in tento , y s i é n d o l e fiel su a c o m p a ñ a n t e , vo lv ió a l campamento 
dejando in t roduc ida l a d iscordia en l a plaza; pues de l a r d i d se o r i g i n ó u n 
levantamiento, de cuyas resultas anduv ie ron á t i ros los sitiados, m u r i ó e l 
g o b e r ñ a d o r y fué reemplazado por otro jefe, quien , aunque decidido á 
sostener l a enarbolada bandera negra, no pudo mantener e l e s p í r i t u de 
sus subordinados á l a a l tu ra que se r e q u e r í a para soportar los estragos y 
ca t á s t ro fe s de l fuego de las b a t e r í a s de si t io, á cuyo r igor de jóse o i r e l gr i to 
de cap i tu l a c i ó n ; l a que se l levó á efecto e l 28 de febrero, d í a de San Baldo
mcro , celebrado por los soldados de Espartero con l a r e n d i c i ó n de Segura. 
A l a t oma de este pun to s igu ió en breve l a de Castellote, p o s i c i ó n t o d a v í a 
m á s fuerte y que defendieron bizarramente los sit iados. L levados por l a 
e n é r g i c a v o l u n t a d de no sucumbir , y á fin de p r i va r a l enemigo de los 
puntos de apoyo que en los case r íos , si tuados en las inmediaciones, p o d í a 
encontrar en ayuda de las operaciones de si t io, de te rminaron los carl istas 
arrasarlos, incendiando toda l a comarca. 

C o n este intento sal ieron de l a p laza , p r e s e n t á n d o s e con l a tea encen
d ida ante los hogares de las numerosas famil ias , á las que i b a n á dejar 
s in abrigo y s i n pan . Desgarrador fué e l cuadro que ofrecieron ancianos, 
mujeres y n i ñ o s a r r o j á n d o s e á los pies de los incendiarios, i m p l o r a n d o su 
c o n m i s e r a c i ó n ; e s t é r i l e s s ú p l i c a s que n i i m p i d i e r o n n i re tardaron l a con
s u m a c i ó n de l a ca tás t ro fe . 

Ro to por los sit iadores e l fuego de sus b a t e r í a s y en v i s t a de los es
combros que los disparos aglomeraban, t r a t ó s e de capi tular ; pero no ha
biendo aceptado Espartero las condiciones propuestas, y o b s t i n á n d o s e en 
ellas los sitiados, hubo de cont inuar e l fuego y l a consiguiente r u i n a so
bre los muros y edificios hasta que, enarbolada bandera b lanca por l a 
plaza, e n t r e g ó s e é s t a á d i sc rec ión . E l s i t io de Castel lote fué arduo y puso 
á prueba, no sólo e l t ino m i l i t a r de l general en jefe, sino t a m b i é n e l es
fuerzo y per ic ia de los generales L e ó n , Ayerbe , Concha , Tena, C o r t í n e z , y 
e l de los jefes de las armas especiales. E l Congreso r e c o m p e n s ó con u n 
voto de gracias e l compor tamien to d e l e j é r c i t o y de su general. 

Encargado de l a defensa de l a l í n e a de Segorbe á S a r r i ó n e l b r igadier 
don M a n u e l P a v í a , tuvo u n feliz encuentro en Nova l iches con los par t i 
darios Grac i a y L a Coba, de l que sa l ió vencedor causando a l enemigo 60 
muertos y 72 pris ioneros. 

T o d a v í a fué m á s afortunado Zurbano. T u v o en las inmediaciones d e 
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A l i a g a u n encuentro con los batallones 6.° y 7.° de A r a g ó n , á los que, a l 
frente de fuerzas m u y inferiores, l o g r ó destrozar h a c i é n d o l e s 419 p r i 
sioneros. 

P o r su parte e l general don Diego L e ó n se h a c í a d u e ñ o de M o n r o y o 
y de P e ñ a r r o y a , puntos avanzados de l a p laza de M o r e l l a . 

E l 3 de a b r i l era embest ido e l cast i l lo de A l i aga , an t igua for t i f icac ión 
de los caballeros de l a orden de M a l t a , resguardado por tres recintos á 
los que se h a b í a n hecho reparaciones, que los c o n s t i t u í a n en perfecto es
tado de defensa. C o n s i d e r ó s e por los ingenieros t an fuerte e l cas t i l lo , que 
se r e c u r r i ó á excavar minas, a l m i s m o t iempo que no se d e s c u i d ó e l uso 
de piezas de grueso cal ibre; medios agresivos que fueron de t an inmedia 
to efecto sobre e l á n i m o de l a g u a r n i c i ó n , que á gr i tos p i d i ó é s t a capi tu
lar ; m o v i m i e n t o que quiso r e p r i m i r á sablazos e l gobernador de l fuerte, 
c u y a e n e r g í a tuvo s in embargo que ceder a l decaimiento de entus iasmo 
que r á p i d a m e n t e se e x t e n d í a bajo l a doble acc ión de l adverso cambio de 
for tuna que l a causa car l i s ta exper imentaba, y m u y p r inc ipa lmen te desde 
que l a presencia de Cabrera h a b í a cesado de sumin i s t r a r cot id iano a l i 
mento a l ardor de sus soldados. 

Mov ióse e l e j é r c i to desde A l i a g a en d i r e c c i ó n de A l c a l á de l a Selva, 
s e ñ a l á n d o s e las operaciones subsiguientes por u n a cont inuada serie de 
descalabros exper imentados por los carlistas. 

E l general L e ó n d e r r o t ó á Bosque a l m i s m o t iempo que Zurbano lo 
h a c í a á Boiseau en Beceite, c a u s á n d o l e 300 bajas. E l 27 h a c í a A y e r b e ca
p i t u l a r a l fuerte de Ares , y avanzando L e ó n sobre . M o r a , obl igaba á Ca
brera, t o d a v í a convaleciente que h a b í a buscado refugio en l a p o b l a c i ó n , á 
evacuarla. E l 29 A l c a l á de l a Se lva c a í a en poder de las fuerzas de Espar
tero, y d á n d o s e l a mano con estos triunfos, l o g r á b a n s e otros no menos 
impor tantes en el te r r i tor io de Valenc ia . E n 1.° de m a y o h a c í a colocar 
A z p i r o z sus b a t e r í a s frente a l cast i l lo de A lpuen te , c u y a resistencia h u 
biera quer ido prolongar su gobernador; pero sus soldados no par t ic ipa
ban de l m i s m o ardor y le obl igaron á capi tular . E l 7 se formal izaba e l 
s i t io de Begis, cuyo cast i l lo fuerte y b ien guarnecido p r o l o n g ó su defensa 
hasta e l d í a 20 en que se r i n d i ó á las armas de l a reina. 

L a serie de puntos fortificados que por asedio, c a p i t u l a c i ó n ó abando
no fueron a r r a n c á n d o s e á Cabrera en e l espacio de pocas semanas, des
moronando e l p o d e r í o que le h a b í a costado a ñ o s de e n e r g í a , de hab i l i dad 
y de horrores i r levantando, t raen invo lun ta r iamente en m e m o r i a l a ap l i 
c ac ión de l c é l e b r e d icho de l rey don Fernando e l Ca tó l i co , cuando a l em
prender su conquis ta de l reino de Granada, y á m e d i d a que i b a apode
r á n d o s e de sus plazas, d e c í a : E l r e i n o de B o a b d i l es u n a alcachofa, cuyas 
hojas voy desgajando u n a d u n a . 

E n i g u a l forma y á i d é n t i c o s fines v e n í a l a estrel la de Espartero y l a 
r a z ó n de ser de l a idea l i be ra l dando fin con l a obra de l caudi l lo de l Maes
trazgo. 

Convaleciente és te , fué conducido en 1.' de m a y o de M o r a de E b r o á 
l a Cenia ; y a l g ú n tanto repuesto, s i b i en profundamente abrumado su 
á n i m o en presencia de l a serie de desastres que no h a b í a logrado conju
rar, pudo monta r á caballo, d i r ig iendo á los que le s e g u í a n estas ú n i c a s 
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y significativas palabras: d M o r e l l a vamos; y aunque en aquel la m a r c h a 
y durante su breve permanenc ia en d i cha p l aza de guerra , p r o c u r ó 
galvanizar e l entusiasmo de sus adeptos, e l soplo de l a for tuna le era con
trario, y las demostraciones de aquiescencia, que no cesaban de d i r ig í r 
sele, y a eran m á s b ien s e ñ a l e s de respeto que tes t imonios de confianza. 
D e s p u é s de u n a cor ta residencia en l a plaza, en l a que de jó numerosa 
g u a r n i c i ó n y cuantos elementos de defensa pudo allegar, sa l ió Cabrera á 
recorrer los d e m á s puntos de su y a har to cercenado ter r i tor io . 

E l general L e ó n marchaba sobre Gandesa, h a c i é n d o l o sobre Va lde r ro -
bres Zurbano, e l que, encontrando en su camino á A r n a u , lo b a t i ó é h izo 
retroceder. 

Amenazada Cantavie ja por e l avance de nuestras tropas, y consul tado 
Cabrera respecto á l a conducta que su g u a r n i c i ó n d e b e r í a seguir, j u z g ó 
e l jefe car l is ta no deber fraccionar demasiado sus debil i tadas fuerzas, y 
p re sc r ib ió e l abandono de l a plaza, que o c u p ó e l general Ayerbe , s i é n d o l o 
sucesivamente por las fuerzas l iberales San Mateo, V i l l a h e r m o s a , Ben i -
ca r ló . Gale ra y ü l l d e c o n a . 

P o r consecuencia de esta no i n t e r r u m p i d a serie de operaciones, las 
tropas de l a re ina dominaban de M o r a á F l i x , de T e r u e l á Sagunto, y de 
Alcañ i z á Tor tosa y á Cas te l lón . E l general O ' D o n n e l l a v a n z ó en direc
c ión de L a Cenia , que ocupaba Cabrera, qu ien t r a t ó de defender aque l 
punto con e l denuedo y per ic ia que le eran habituales; pero t e n í a delante 
u n adversario acostumbrado á no ceder, y empujado a d e m á s e l jefe car
l is ta >por e l r igor de las c i rcunstancias que lo acosaban, v ióse obl igado á 
ceder á su enemigo u n a pos i c ión en l a que de antemano h a b í a resuelto 
no permanecer, abandonando l a o r i l l a derecha del Eb ro en cuanto M o r e l l a 
sucumbiese, suceso que no le quedaba y a esperanza d é que dejase de rea
lizarse. 

E n efecto, h a b í a s e puesto en m a r c h a Espartero en d i r e c c i ó n de l a p la
z a e l 18 de mayo . E l 19 se ha l laba á su frente; e l 20 h a b í a colocado bate
r í a s de si t io y a p o d e r á d o s e de l fuerte exter ior de San Pedro. Igua l suerte 
c o r r i ó e l de Querola , h a b i é n d o s e dado e l e s p e c t á c u l o de que en e l asedio 
de dichas dos posiciones, Fu lgos io y don E n r i q u e O ' D o n n e l l , ambos con
venidos de Vergara , ostentasen e l m á s ardiente celo por l a nueva bande
ra en que se h a b í a n alistado. E l cuerpo de l a p laza s e g u í a r e s i s t i é n d o s e ; 
pero era y a t an general e l decaimiento de l e s p í r i t u carl is ta , que dos jefes 
de l a g u a r n i c i ó n , que se pasaron a l campo l ibera l , fueron portadores de 
datos y noticias, que con t r ibuyeron no poco á adelantar los medios de 
ataque. A favor de ellos se c o m p l e t ó l a c i r c u n v a l a c i ó n de l fuego de las 
b a t e r í a s ; y sus efectos fueron tan terribles sobre e l case r ío , que e l a t r ibu
lado vecindar io b u s c ó refugio en las iglesias, s in que este recurso bastase 
para preservar de l a muer te á i nd iv iduos de l paisanaje, entre ellos perso
nas notables; suceso que a c a b ó de general izar e l terror en l a p o b l a c i ó n . 

Como recurso supremo dec id ióse e l gobernador por e l abandono de l a 
p laza; mas apenas fué conocido e l intento, cuando los compromet idos , los 
medrosos y los f a n á t i c o s manifestaron e l decidido p r o p ó s i t o de acompa
ñ a r á l a g u a r n i c i ó n , insano pensamiento que e l teniente de rey, con pre
v i so ra p rudenc ia , t r a t ó de evitar , representando los peligros que c o r r e r í a 
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u n a desval ida m u l t i t u d de i n d i v i d u o s de ambos sexos y edades, cuando 
se i b a á arrostrar e l riesgo de que si e l enemigo d e s c u b r í a l a fuga, se rom
piese el fuego, y cayesen v í c t i m a s de su t emer idad los enloquecidos habi
tantes. 

Pero l a p a s i ó n y e l miedo no razonan; y era t a l e l terror que l a entra
da de los l iberales causaba á los que se h a b í a n compromet ido cont ra 
ellos, que cerrando los ojos á su e x t r a v í o , p u s i é r o n s e los amedrentados 
en marcha , en seguimiento de l a g u a r n i c i ó n . N o l o g r ó é s t a escapar á l a 
v i g i l a n c i a de las avanzadas de l campo l ibera l , y, roto e l fuego, l a proce
s ión de fugit ivos, que s e g u í a á l a tropa, r e t r o c e d i ó á toda carrera hac ia l a 
p laza ; mas siendo en su 'avance considerados como enemigos por los que 
g u a r n e c í a n e l cast i l lo , h i c i e ron fuego sobre los fugitivos. L a a t r ibu lada 
m u l t i t u d de ancianos, mujeres y n i ñ o s b u s c ó refugio en e l puente levadi 
zo, que cont iguo á los muros de l a p laza los r e s g u a r d a r í a de los t iros de l 
cas t i l lo ; pero e l peso de tan ta gente h u n d i ó el d é b i l tablado de l puente, 
hac iendo caer a l foso el g ran n ú m e r o de v í c t i m a s que l a l u z de l d í a h izo 
descubrir . Reconocido e l error por los de l casti l lo, ab r i ó se l a puer ta de l a 
c i u d a d y pud i e ron entrar en el la los restos de los peregrinantes, que en 
tan m a l ho ra quis ieron i m i t a r l a fuga de los israelitas de Egip to , s in tener 
u n Moisés que los l ibertase de l O c é a n o de fuego que c o r r í a n á afrontar. 

C A P Í T U L O I I 

LA CORTE Y EL CUARTEL GENERAL 

Viaje de la reina á Cataluña.—Balmaseda en Castilla.—Don Carlos en Bourges.—La 
Gobernadora en Zaragoza y en Esparraguera.—Ultima campaña en Cataluña.— 
Terminación de la guerra civil.—Espartero en Barcelona.—La ley de Ayuntamien
tos.—Crisis final. 

S iguiendo e l m é t o d o de que procuramos apartarnos lo menos posible, 
de l l eva r de frente el relato de los sucesos, s e g ú n su orden c rono lóg ico , 
s in que los diferentes episodios p ie rdan de su u n i d a d n i deje de ofrecerla 
e l cuadro general de l a h is tor ia de cada a ñ o ; este m é t o d o nos condujo á 
nar rar las estrepitosas novedades acaecidas en e l campo car l is ta en l a p r i 
mave ra de 1839, á hacer lo seguidamente de las operaciones mi l i t a res y 
de las negociaciones p o l í t i c a s que condujeron á l a c o n c l u s i ó n de l t ratado 
de Verga ra , desenlace pa rc i a l de l a g ran cont ienda á l a que v i n o á d á r s e 
lo final l a pac i f i cac ión de las p rov inc ias de l Este y l a e x p u l s i ó n de Cabrera 
del terr i tor io . 

E n med io de estas dos corrientes de graves é interesantes hechos de 
guerra y de d ip lomac i a surgieron y debimos darles lugar , las dos d iso lu
ciones de Cortes y las peripecias de l a l u c h a entre conservadores y progre
sistas, entre Pa lac io y e l Cua r t e l general . 

E l suceso de m á s i m p o r t a n c i a que s i g u i ó á los á que acabamos de ha
cer referencia lo fué e l viaje,de l a re ina M a r í a Cr i s t i na á Barcelona, hecho 
con e l que se enlaza, por haber sido su pun to de par t ida , l a r enunc ia de 
l a madre de d o ñ a Isabel á l a g o b e r n a c i ó n de l P e i n o , su sal ida para el ex
tranjero y l a s i t u a c i ó n revo luc ionar ia en t ronizada por e l advenimiento á 
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l a Regencia de l general Espartero, cuya d u r a c i ó n se e x t e n d i ó hasta e l 
desenlace de l p ronunc iamien to fruto de l a coa l i c ión en l a que ent raron 
todos los par t idos en los que se ha l l aba d i v i d i d a E s p a ñ a , á saber: e l pro
gresista, e l moderado y los t radicionalis tas , que formaban los isabelinos 
u l t r a m o n á r q u i c o s . 

Pero e l p e r í o d o que comienza c o n l a pa r t ida de l a gobernadora de 
M a d r i d y se ext iende hasta su sal ida de E s p a ñ a , hace parte y se confunde 
con operaciones de guer ra en Cas t i l la , que debemos sumar ia r a l darnos 
cuenta de los incidentes relacionados con e l viaje de l a re ina . 

Queda d icho lo suficiente sobre l a s i t u a c i ó n de l a augusta s e ñ o r a con 
re l ac ión á los par t idos sostenedores de l t rono de su h i j a y a l general en 
jefe, para que sea necesario entrar sobre el lo en nuevos esclarecimientos. 
A q u e l l a s i t u a c i ó n v i n o á ser esencialmente falsa desde e l d í a en que el 
comunicado fechado en Mas de las Matas y suscri to en nombre de l duque 
de l a V i c t o r i a por su secretario de c a m p a ñ a e l entonces br igadier L inage , 
puso de manifiesto que e l jefe de l a fuerza a rmada abrigaba y h a c í a p ú 
blicas convicciones contrarias en p o l í t i c a á l a seguida por los minis t ros , 
dis idencia per turbadora de los intereses de l Estado, que se p a t e n t i z ó m á s 
cuando v i n o á ser c u e s t i ó n de gabinete l a de l a faja de mar i sca l de cam
po para d o n Franc i sco Linage , por cuyo m o t i v o y para que d i cha grac ia 
tuviese efecto, l a gobernadora c o n s e n t í a , por no descontentar á Espartero, 
en l a sa l ida de l gabinete de tres de sus minis t ros . 

Claro fué desde aquel d í a que l a re ina y sus consejeros, j un t amen te con 
el par t ido que t e n í a l a m a y o r í a , estaban en el caso de considerar s i eran 
bastante fuertes para dispensarse de los servicios de l general Espartero, 
y no s i éndo lo , haber dejado e l poder á beneficio de l par t ido c u y a a l ianza 
con e l general no p o d í a ser dudosa; ó cuando menos y en a t e n c i ó n á que 
por razones á l a vez p o l í t i c a s y de convenienc ia (dictadas estas ú l t i m a s 
por l a necesidad de que l a re ina Isabel tomase aguas termales en Cata lu
ña ) , l a corte h a b í a decid ido i r á Barcelona, haber tanto los min i s t ros 
como l a m a y o r í a , adoptado u n a p o l í t i c a expectante, haber dado largas á 
l a l e y de ayuntamientos , y subordinado toda posterior conduc ta a l resul
tado de l a entrevis ta de l a re ina con Espartero. 

Mas, lejos de haber obrado con esta prudencia , gobierno y m a y o r í a 
prec ip i ta ron los t r á m i t e s de l a v o t a c i ó n de l a ley, caballo de ba ta l la de 
l a e m p e ñ a d a l i d ; y no contentos con haber u l t i m a d o su a p r o b a c i ó n en 
ambos cuerpos colegisladores, los min is t ros quedados en M a d r i d , y entre 
ellos el que h a c í a papel de p i lo to de l gabinete, don Lorenzo A r r a z o l a , 
se h a c í a n l a i l u s i ó n de creer que s e g u í a n l a p o l í t i c a m á s prudente y acer
tada. 

E n otro error m u y de bu l to i ncu r r i e ron los moderados. A r a í z de l con
venio de Vergara , e l m in i s t ro de l a Gue r r a A l a i x p r e s e n t ó a l Congreso e l 
siguiente proyecto de l ey : 

A L A S C O R T E S 

S. M . l a R e i n a gobernadora se h a servido au tor izarme para presentar 
á las Cortes el s iguiente 
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Proyecto de ley 

« A r t í c u l o ú n i c o . — T e n i e n d o presente los eminentes servicios prestados 
á l a causa nacional y a l t rono l e g í t i m o de S. M . l a re ina d o ñ a Isabel I I en 
l a presente l u c h a por e l general en jefe de l e j é rc i to de l Nor te don Baldo
m c r o Espartero, conde de L u c h a n a , duque de l a Vic to r ia , y m u y especial
mente e l que acaba de prestar en los ú l t i m o s grandiosos acontecimientos 
y convenio de Verga ra que tan poderosamente conducen á l a pac i f icac ión 
general; como u n voto de honor y test imonio perpetuo de l reconocimien
to p ú b l i c o , l a n a c i ó n concede a l expresado duque de l a V i c t o r i a , para que 
pueda disponer de ellos l ibremente , aquel la p o r c i ó n de bienes nacionales 
que basten á p roduc i r u n a renta anua l de u n m i l l ó n de reales en l a pro
v i n c i a y en l a clase de bienes que él m i s m o elija. 

«Pa l ac io 18 de setiembre de 1839. —/s ic í ro A l a i x . » 
F u é , como no p o d í a menos en aquellos d í a s de entusiasmo, acogida l a 

propuesta y e l Congreso n o m b r ó para su examen u n a c o m i s i ó n de su 
seno. Pero disueltas aquellas Cortes en las que los progresistas t e n í a n 
m a y o r í a absoluta, s in haber dado dic tamen, e l min i s te r io reformado re
produjo ante las nuevas Cortes, en marzo de 1840, e l p r i m i t i v o proyecto 
de ley, y e l Congreso, c u y a m a y o r í a l a formaban como queda d icho los 
moderados, n o m b r ó u n a c o m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s Rivaherrera , 
duque de Gor , conde de Adanero , don S i m ó n R o d a y otros diputados no 
menos conspicuos de l par t ido conservador. 

Consta a l que evoca aquellos recuerdos, que diputados á quienes pre
ocupaba lo grave de l a s i t u a c i ó n , ins taron á los jefes de l a m a y o r í a á que 
no se hiciese caso omiso de l a exis tencia de l a propuesta emanada de dos 
gabinetes de diferente procedencia y color, y que s in hacer de l a c o n c e s i ó n 
objeto de u n a n e g o c i a c i ó n ó ajuste contrario a l decoro de l a m a y o r í a y á 
l a d ign idad de l futuro agraciado, era procedente hacer que llegase á o ídos 
de l general que e l Congreso se mostraba propicio á l a gracia; paso de aten
c ión que no h a b r í a podido menos de dar lugar á explicaciones ú t i l e s y 
aun necesarias en l a s i t u a c i ó n en que se ha l laban los negocios de l pa í s . 

Pero no fué atendido e l prudente consejo y s igu ió desplegada l a ban
dera de guerra, s imbo l i zada en l a ley de A y u n t a m i e n t o s cuya s a n c i ó n era 
esperada como l a s e ñ a l para dar p r inc ip io á l a r u p t u r a de las hosti l idades. 

L a gobernadora, sus minis t ros y l a m a y o r í a fundaban u n a confianza 
por d e m á s aventurada en que obrando l a re ina y las Cortes dentro de l a 
esfera de l a lega l idad y en e l estricto uso de las atribuciones, e n c o n t r a r í a n 
suficiente apoyo en l a m a y o r í a sensata de l p a í s y en jefes mi l i ta res de cré
dito, como O'Donnel l , Diego L e ó n , Concha, O r a á y otros que era sabido 
o b e d e c e r í a n las ó r d e n e s emanadas de l a au to r idad cons t i tuc iona l de l a 
reina. 

Mas para haber podido razonablemente contar con apelar á semejan
tes elementos de fuerza, h a b r í a sido indispensable disponerlos de antema
no, y y a que l a gobernadora se ha l laba resuelta á i r a l encuentro de l que 
conceptuaba como su caudi l lo predilecto, bastantes pruebas t e n í a de que 
se inc l inaba á una po l í t i c a contrar ia á l a de su gobierno para haber teni-
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do pensado y en reserva a l g ú n medio de contrarrestar l a p r e s i ó n de l ge
neral en jefe, si es que no conceptuaba fuese m á s conveniente cederle y 
despedir á l a m a y o r í a que con tanto a f án quiso l a re ina l l a m a r inmedia 
tamente d e s p u é s de l convenio de Verga ra , 

Impresionado de los peligrosos azares que iba á correr l a g o b e r n a c i ó n 
de l Estado, ve r i f i cándose e l viaje de l a re ina s in que su objeto p o l í t i c o co
rrespondiese á u n sis tema capaz de resolver las dif icul tades que creaba e l 
e m p e ñ a r s e s in medios adecuados para ello en hacer prevalecer u n a pol í 
t ica contrar ia á aquel la por l a que abiertamente abogaba e l general en 
jefe, E l Correo N a c i o n a l , óxg&no de l a m a y o r í a cuando é s t a representaba 
l a u n i d a d t o d a v í a in tac ta de l par t ido conservador y af i rmada á consecuen
cia del convenio de Vergara , a conse jó en t é r m i n o s mesurados, pero m u y 
significativos, l a conveniencia de no prec ip i ta r e l viaje, s i n saber antes á 
lo que se iba y s in estar e l gobierno y l a m a y o r í a preparados para resis t i r 
ó dispuestos á dejar e l poder expedito á los progresistas. H a l l á b a s e l a re i 
na rodeada de personas que par t i c ipaban de l a ciega confianza de l a au
gusta s eño ra , respecto á que Espartero no t e n d r í a m á s v o l u n t a d que l a de 
l a re ina y que b a s t a r í a que e l general se hallase frente de M a r í a C r i s t i n a 
para que é s t a pudiese decir como César : l l egué , v i y v e n c í . 

N o par t ic ipaban de i g u a l confianza los redactores de l y a c i tado p e r i ó 
dico; los que considerando hasta indiscreto cont inuar u n a p o l é m i c a en l a 
que t e n d r í a n que d i scu t i r e l acierto c o n que obraba l a ú n i c a persona en 
el Estado cuyos actos no son discut ibles , cerraron e l debate declarando 
que cal laban t r a t á n d o s e de mate r ia en l a que no cabio, mostrarse m á s 
real is tas que el rey. 

L a p r o x i m i d a d de l d í a fijado para l a pa r t ida de l a re ina gobernadora, 
obl igó a l gobierno á ocuparse de asegurar e l t r á n s i t o de l a regia expedi 
c ión contra apariciones carlistas. E l i t inerar io p r i m i t i v a m e n t e resuelto 
d e b i ó ser por Va lenc ia , pero se v a r i ó en v is ta de observaciones de l general 
A z p i r o z relat ivas a l inconveniente de tener que separar las tropas de los 
puntos que ocupaban, dejando expuestos á las venganzas de las par t idas 
carlistas á los l iberales que h a b í a n emigrado de sus pueblos en e l apogeo 
de las facciones y regresaban ahora a l amparo de las co lumnas l iberales. 

A l t e r a d a en su consecuencia l a r u t a que d e b í a seguir S. M . , se deter
m i n ó fuese por Zaragoza, cuya carretera se e n c a r g ó cubriese e l general d o n 
M a n u e l de l a Concha , qu ien acababa de dis t inguirse desalojando á los car
listas de sus fuertes posiciones de C a ñ e t e y Beteta, puntos avanzados que 
h a b í a n sido de Cabrera, y de los que quiso é s t e servirse para haber lanza
do de M a d r i d e l gobierno de l a reina, u n a vez que, cua l estuvo p r ó x i m o á 
conseguirlo, hubiese cortado sus comunicaciones con las provinc ias d e l 
Nor te y de l Este. 

Efectuaron l a gobernadora y su h i j a su sal ida de M a d r i d e l 11 de j u n i o 
no l levando en su s é q u i t o como d a m a sino á l a s e ñ o r a duquesa de l a V i c 
toria, pero a c o m p a ñ a d a s por e l presidente de su Consejo, P é r e z de Castro, 
y por los minis t ros de l a Guerra , conde de Cleonard , y de M a r i n a , Sotelo, 
habiendo quedado en M a d r i d los de Grac i a y Jus t i c ia , A r r a z o l a , de H a 
cienda, San t i l l án , y A r m e n d á r i z , de G o b e r n a c i ó n 

T a n acertadas como oportunas fueron las disposiciones tomadas por 
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e l genera l Concha para cubr i r e l t rayecto que d e b í a atravesar e l convoy-
real, y tanto m á s r e s p l a n d e c i ó l a super ior in te l igenc ia e s t r a t é g i c a de aque l 
entendido y b izarro general, cuanto que Ba lmaseda r e c o r r í a Cas t i l l a a l 
frente de 2,500 infantes y numerosa caba l l e r í a , y p o d í a presentarse y ofre
cer u n des igual combate á l a c o l u m n a a l mando de Concha , pero tuvo 
és te , a d e m á s de l a g lo r i a de conjurar este pel igro, l a de ba t i r en C o m i l l a s 
a l par t idar io Palac ios que in ten taba haber hos t i l izado a l convoy. 

E l abandono por Cabrera de los puntos fortificados que p o s e í a en A r a 
g ó n y l a t o m a de More l l a , produjo l a d i s p e r s i ó n de todas aquellas de sus 
fuerzas que no logra ron reunirse á su p r i n c i p a l caud i l lo antes que é s t e 
pasase e l Ebro . E n t r e los que no pud ie ron i n c o r p o r á r s e l e se hal laba, como 
hemos d icho, Balmaseda , que a l frente de su fuerte d i v i s i ó n i n t e n t ó cru
zar á Navar ra , pero l a p r e v i s i ó n de l general O 'Donne l l le c o r t ó e l paso de l 
g r an r ío , de cuyas resultas el jefe car l i s ta r e t r o c e d i ó sobre Cas t i l l a , hacien
do u n l l a m a m i e n t o á los hijos de l p a í s que h a b í a n servido en las filas de 
don Carlos y a c o g í d o s e a l convenio, y haciendo pesar su du ra mano aque l 
implacab le jefe por toda l a s e r r a n í a de Sor ia y t ie r ra abierta de C a s t i l l a 
de donde sacó toda clase de recursos. E m p e ñ ó s e en rend i r á l a v i l l a de 
Roa , cuyo e s p í r i t u se ha l l aba b ien cambiado desde que d ieron sus hab i 
tantes en 1825 e l odioso e s p e c t á c u l o de m a r t i r i z a r á su denodado compa
t r ic io el c é l e b r e E m p e c i n a d o . 

Conver t idos ahora en entusiastas l iberales los hijos de E o a , no se de
j a r o n i n t i m i d a r por los c a ñ o n e s de Balmaseda , n i menos cedieron a l i n 
cendio de sus moradas y a l de l a ig les ia conver t ida en fuerte. L a ga l la rda 
defensa de R o a colocó a l decid ido vec indar io de l a v i l l a castel lana á l a a l 
t u r a de Cenicero, de Pe ra l t a y de otras poblaciones navarras y riojanas 
que se i n m o r t a l i z a r o n en los p r imeros a ñ o s de l a guerra. 

P a r a l i b r a r á las provinc ias inter iores de las c o r r e r í a s y exacciones de 
Balmaseda , t uv i e ron que operar ac t ivamente cont ra él , a d e m á s de las 
fuerzas de que d i s p o n í a e l general Concha , las co lumnas a l mando de l ge
nera l P ique ro y de l coronel L a r a . Acosado por l a ac t iva p e r s e c u c i ó n de l a 
que a c a b ó por ser objeto, Ba lmaseda pudo penetrar en N a v a r r a por Tafa-
11a, para desde a l l í por V e r a y E c h a l a r entrar fugi t ivo en F ranc i a . 

Desde que puso d o n Carlos e l pie en e l ter r i tor io de l vecino re ino no 
cesó, confinado y v ig i l ado como se ha l l aba en Bourges, de mover á sus 
par t idar ios á vo lve r á encender en E s p a ñ a l a tea de l a atroz guerra, toda
v í a latente en C a t a l u ñ a y A r a g ó n . 

D e ambos puntos p e d í a n a l Pre tendiente a rmamento y recursos, y m á s 
que todo l a presencia de su hi jo para que con e l la se reanimase e l celo de 
los adictos á l a causa. 

N o r ec ib ió con gusto e l obst inado don Carlos las instancias d i r ig idas á 
su p r i m o g é n i t o , y l l egó hasta á oponerse resuel tamente á l a pa r t i da de 
és te , l a que estuvo á pun to de verificarse, y b ien se c o m p r e n d e r á esta re
pugnanc ia á dejar pa r t i r á su heredero, sabiendo que su padre se ha l l aba 
deseoso de i r en persona á renovar los tristes ejemplos que no h a b í a cesa
do de ofrecer su caudi l la je de u n a causa que, aunque no hubiese estado 
marcada por l a mano de l a P r o v i d e n c i a pa ra sucumbi r , h a b r í a bastado 
para desacredi tar la y perder la l a menguada persona de su representante. 
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Por lo d e m á s no era y a l a bandera que h a b í a ondeado Z u m a l a c á r r e g u i 
objeto de las i lusiones de los gabinetes protectores de l a causa carl is ta . 
S u p r i n c i p a l patrono, e l p r í n c i p e de M é t t e r n i c h , h a b í a empleado con éx i 
to todo su influjo cerca cíe L u i s Fel ipe , para alejarle de que diese l i be r a l 
ensanche a l t ratado de l a c u á d r u p l e a l ianza, y bajo los gabinetes pres id i 
dos por e l conde de M o l e y por e l mar i sca l Soult , h a b í a n gozado los car
listas, si no de p r o t e c c i ó n abierta, de u n a to lerancia t an poco encubier ta , 
y de u n a s i m p a t í a t an patente, que l l egó á t raducirse en los actos, y a que 
no oficiales, en los confidenciales, por med io de los cuales le r e c o n o c í a n 
m á s ó menos di rec tamente á d o n Car los los derechos de beligerante. 

Pero los fusi lamientos de Es te l la , las humi l l ac iones por que p a s ó d o n 
Carlos á manos de M a r o t o , los sostenidos tr iunfos logrados por las a rmas 
de l a reina, produjeron u n a dec id ida r e a c c i ó n en e l á n i m o , tanto de los 
gabinetes de l Nor te , como en el de l rey de los franceses. Grande adorador 
el ú l t i m o de l d ios E x i t o , c&mhió en deferencias y celo por e l c u m p l i m i e n t o 
de los descuidados deberes de l a o lv idada a l ianza las anteriores condes
cendencias hacia los carlistas, y l a p o l i c í a francesa c o m e n z ó á ejercer 
escrupulosa v i g i l a n c i a cerca de l detenido de Bourges. 

De este crec imiento de amis tad hac ia l a causa de l a re ina supo apro
vecharse e l m a r q u é s de Miraflores, embajador de E s p a ñ a en P a r í s , para 
establecer por su cuenta en Bourges u n a pol ic ía , á l a que d e b i ó estar b ien 
a l corriente de lo que se t r amaba en e l gabinete de l refugiado p r í n c i p e . 

F u e r o n en su consecuencia conocidos todos los proyectos m á s ó menos 
aventurados que formaba don Carlos para encender nuevamente l a guer ra 
c i v i l . Pero con mejor sentido y m á s pa t r io t i smo que su obst inado mona rca 
no se prestaron los m á s i d ó n e o s de sus par t idar ios á secundar las ó r d e n e s 
d á d o l e s pa ra que se trasladasen á E s p a ñ a á a lzar de nuevo en e l la l a ban
dera rebelde. A b r é u , Zabala , Araoz , V i v a n c o y V a l d e s p i n a se encon t ra ron 
en este caso, y no vac i l a ron en representar respetuosamente á d o n Car los 
que no h a b í a elementos para vo lve r á levantar e l p a í s . 

Pero todas las emigraciones se parecen y presentan s í n t o m a s de u n a 
s ingular a n a l o g í a . A l lado de los prudentes entre los refugiados car l is tas 
h a l l á b a n s e los que, acogiendo las comunicac iones de corresponsales poco 
dignos de confianza, representaban dispuestas á sublevarse de nuevo las 
provincias donde h a b í a ardido l a guer ra c i v i l ; á l a mane ra que entre l o s 
emigrados l iberales durante l a v i d a de Fe rnando V I I , Torr i jos , Morales , 
Bazán , V a l d é s y otros entusiastas creyeron que l a fe l i be ra l a r d í a en e l 
interior, y que b a s t a r í a que se presentase en las costas, ó por l a frontera, 
la bandera de l a l iber tad , para que los pueblos se levantasen; i l u s i ó n cara
mente pagada con l a sangre de aquellos esforzados pat r ic ios , v í c t i m a s de 
su ciega confianza. 

P o r for tuna para l a h u m a n i d a d , los proyectos carl is tas de aque l la 
época no pasaron adelante, como s u c e d i ó con e l imag ina r io l evan tamien to 
de A n d a l u c í a , para e l que a u t o r i z ó don Carlos á u n t a l Miya res por u n 
decreto fechado en Bourges (1) en 26 de octubre de 1839, habiendo s ido 

(1) Decíase en él que «siendo muy urgente asegurar el éxito de la próxima cam
pana para dar fin á la injusta, fratricida y sangrienta lucha que por seis años ya cum-
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descubier tos y deshechos los alistados antes que pasasen l a frontera. Y 
"bien estuvo á los alucinados, á quienes se p r e t e n d í a arrastrar, no haber 
puesto e l pie en terr i tor io e s p a ñ o l , toda vez que, s e g ú n los m á s fidedignos 
informes, l a g ran masa de l a p o b l a c i ó n en las P rov inc ia s Vascongadas y 
e n N a v a r r a disfrutaba con pleno contento las dulzuras de l a r e c i é n ad
q u i r i d a paz. 

A v i s a d o e l gobierno de l a re ina por e l de F ranc i a , por comunicaciones 
que directamente rec ib ió , de que entre los proyectos de s u b l e v a c i ó n que 
fraguaban los emigrados, los h a b í a d i r ig idos á envenenar á l a re ina d o ñ a 
Isabel y á su hermana , á asesinar á Maroto , á sublevar de nuevo las pro
v inc ias de l Nor te , y á p roc lamar candidato a l t rono a l p r i m o g é n i t o de d o n 
Carlos , d ie ron lugar aquellas denuncias á que se crease u n a a t m ó s f e r a 
acusadora de l a presunta conn ivenc ia de don Carlos en tramas de c a r á c t e r 
t an c r i m i n a l , como e l de atentar cont ra l a v i d a de l a reina, odiosa sospe
c h a bajo cuyo peso no quiso e l Pretendiente guardar silencio, y que des
m i n t i ó solemnemente bajo su firma (1). 

piídos y por la influencia de un corto número de inmorales é indignos españoles devora 
los pueblos que la divina Providencia había puesto á mi cuidado, he resuelto que sin 
pérdida de momento se pongan en acción todos los medios posibles á fin de acelerar y 
proteger el pronunciamiento de mis leales provincias del Mediodía de España, medio 
el más eficaz para restituir á sus habitantes la libertad de que hace tanto tiempo care
cen y de satisfacer sus ardientes deseos de empuñar las armas para hacer respetar 
nuestra sacrosanta religión y los sagrados derechos de mi soberanía, disfrutando en 
consecuencia de aquellas dotes que tan felices hicieron á sus mayores en otros tiempos 
más venturosos por el imperio de las virtudes. Por lo tanto: He venido en autorizar, 
como por este mi real decreto os autorizo, para que sin pérdida de tiempo os pongáis 
en marcha y paséis á continuar vuestros servicios en calidad de segundo jefe á las 
órdenes de aquel de mis fieles vasallos que en el día sostiene el espíritu de mis pueblos 
en las provincias de Andalucía y Extremadura, que elijáis por jefe superior, y que por 
su capacidad, moralidad y valor presente más garantías, y á fin de estimular el celo 
del jefe nombrado y daros más pruebas de mi real aprecio, concedo desde luego á aquél 
y á vos los empleos correspondientes á las fuerzas que organicéis. 

(1) He aquí el tenor de la comunicación inserta en la Gaceta de Francia y en la 
de Hamburgo: 

Bourges 1.° de junio de 1840.—Acabo de saber con la más viva indignación, aunque 
sin sorpresa, por origen auténtico, que el gobierno francés pretende tener en su mano 
las pruebas de un proyecto formado con mi asentimiento y cuyo objeto sería el de 
envenenar á la Eeina Cristina. 

También he leído en el Diario del Cher un artículo donde se trata de un proyecto 
análogo, dirigido contra la Reina Cristina y su hija. Útil acción es demostrar la false
dad de esta vergonzosa acusación. 

E l primer decreto que publiqué en Vil la Real, en Portugal, el 24 de enei-o de 1834, 
dice en su artículo primero que en caso de que la Reina cayese en manos de mis sub
ditos fieles, deberían tratarla con el mayor respeto. Además todos los generales que 
han mandado las expediciones, han recibido de mí la orden formal de tratar con el 
mayor miramiento y el más profundo respeto á Cristina y á sus hijas y á Francisco 
Antonio y su familia, en caso de hacerlos prisioneros. 

Tal fué la conducta que me prescribió el deber y el honor, y la que hoy me consuela 
de las calumnias de que soy objeto, y tanto más, cuanto que sé las órdenes que habían 
recibido los generales para el caso que cualquiera de mi familia cayese en manos de 
mis enemigos. Hasta hoy los enemigos, los más encarnizados (que lo son menos de mi 
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E l denunciador directo cerca de l gobierno e s p a ñ o l lo fué, parece, u n 
i tal iano residente en Boulogne (Francia) y que d e c í a haber sido buscado 
por el conde de l V a l l e de San J u a n para agente de l a c r i m i n a l tentat iva. 

E l contexto de l a denunc ia que p u b l i c a e l s e ñ o r P i r a l a en sus p r o l i j o s 
anales de l a g u e r r a c i v i l , da suficiente idea de l c a r á c t e r de l delator, pa ra 
que sabiendo lo que era notorio acerca de l a m o v i l i d a d de ideas y de l des
prendimiento de l opulento conde, nazca l a sospecha de que e l s ic i l iano, 
despechado de no haber explotado m á s á mansa lva l a generosidad de d o n 
J o s é M a r í a Melgarejo, no tuvo e s c r ú p u l o en pretender sacar par t ido de las 
relaciones que pudo haber tenido con e l pa t r ic io m u r c i a n o . 

Dejamos á l a re ina a c o m p a ñ a d a de sus hijas y de tres de sus min is t ros , 
no por cierto los de m a y o r s ignif icación y au tor idad de l gabinete, en 
camino para Zaragoza, donde estaba preparada por e l par t ido progresista, 
entonces dominante en aquel la c iudad, u n a r e c e p c i ó n encaminada á dejar 
en el á n i m o de l a gobernadora l a i m p r e s i ó n de que l a capi ta l de A r a g ó n 
era contrar ia á l a l ey de ayuntamientos . En t r e las demostraciones de que 
l a reina fué objeto en Zaragoza, pretenden los inc l inados á que se efectuase 
el cambio de s i t u a c i ó n , que e l A y u n t a m i e n t o , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y 

persona que del principio de legitimidad), habían respetado los principios religiosos y 
morales que me animan; y hasta de ellos se han servido para extender un barniz de 
ridiculez sobre la pretendida exageración con que los practico. 

Necesario era que un favorito de la revolución de Francia tomase las riendas del 
gobierno para que las barreras respetadas por los otros fuesen salvadas. E l objeto de 
esta calumnia tan odiosa no puede ser otro que el de señalarme, máxime en Europa, 
como un criminal, áfin de ocultar el proyecto que se tiene de encerrarme con mi fami
lia en una fortaleza, y no en verdad para impedir la ejecución de un plan que jamás 
ha existido. 

Se quiere arrebatarme los últimos medios de comunicación con mis españoles 
leales que aun se mantienen fieles y con las potencias que se esfuerzan para sostener 
el orden y la tranquilidad en Europa; porque el cruel cautiverio que por segunda vez 
padezco, y más injusto que en la primera, aunque en ambas dimanando del mismo 
origen, no les satisface ya. He aquí los efectos de la apatía y de la indiferencia con que 
las potencias que se intitulan conservadoras han visto caer un rey legítimo, víctima de 
la más negra intriga y traición que pudo jamás imaginarse, ejecutada y recompensada 
por todos los patronos de las revoluciones. 

Tal ha sido la recompensa de seis años de molestias, de peligros, de combates y de 
victorias; la recompensa de las saludables advertencias hechas por el interés general 
de todos los revolucionarios de todas las naciones. Este nuevo atentado no será el 
último á que la revolución se entregará contra mí, porque sabe muy bien que yo no 
puedo transigir con sus principios, aun en el caso en que las potencias no viesen en mi 
causa la suya propia y en mi persona la de los demás monarcas; si tienen por conve
niente negarme los socorros y la protección que les pido, nada en el mundo podrá de
terminarme á transigir con los principios de la revolución y á desprenderme en lo 
más mínimo de mis derechos. 

Entretanto, para desvanecer la sombra de la acusación en que quieren apoyarse 
para oscurecer mis sentimientos religiosos, juzgo hallarme obligado á desmentir pública 
y completamente la odiosa calumnia levantada contra mí por el gobierno francés. En 
consecuencia, es mi voluntad soberana que el contenido de esta carta, escrita de mi 
mano, sea comunicado inmediatamente á los gabinetes con quienes estoy en relaciones 
y que le den toda la publicidad á su alcance. - M . CARLOS. 
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los jefes de l a m i l i c i a no escasearon á d o ñ a M a r í a Cr i s t i na las manifesta
ciones de amor y respeto, í n t e r i n los escritores moderados af i rman que l a 
duquesa de l a V i c t o r i a fué l a que rec ib ió las mayores demostraciones de 
afecto que contrastaban con l a indiferencia y f r ia ldad reservadas pa ra l a 
reina. 

A m b a s aseveraciones pueden tenerse por exageradas. A l a gobernadora 
no l a q u e r í a n disgustar los progresistas de Zaragoza, que confiaban cede
r í a á los consejos de Espartero, y nada debieron hacer que indicase falta 
de acatamiento, s in que por el lo no sea m u y v e r o s í m i l que el entusiasmo 
y los m á s estridentes v ivas se reservasen para l a amiga, para l a esposa de l 
poderoso aliado, de qu ien todo lo esperaban. 

A l aproximarse e l convoy rea l á Le'r ida tuvo Espartero su p r i m e r a 
ent revis ta con l a reina. 

E s p e r á b a l a a l frente de dos luc idas divis iones de su br i l l an te e j é rc i to 
y a l presentarse l a gobernadora en carretela abierta d i r i g i ó e l general á 
sus tropas calurosas palabras de acatamiento y lea l tad hac ia l a regia se
ñ o r a , s in que fuese por e l momento c u e s t i ó n de o t ra cosa que de insp i ra r 
á S. M . u n a confianza de l a que el general se h a b í a propuesto sacar par t ido 
antes de emplear medios de m á s decisivo influjo. Te rminado que fué e l 
desfile de las tropas ante l a re ina y l a duquesa, á l a que a l m i s m o t iempo 
que á l a augusta s e ñ o r a se d ieron entusiastas vivas, s i gu ió Espartero acom
p a ñ a n d o á S. M . á Esparraguera donde se despidieron y tuvo lugar l a p r i 
m e r a conferencia p o l í t i c a entre M a r í a Cr i s t i na y e l c a m p e ó n cuyo apoyo 
h a b í a venido á requerir . 

Pa ra dar cuenta de lo que realmente p a s ó en aquel la memorable en
trevista, debe e l h is tor iador recto é i m p a r c i a l tener presentes las encon
tradas versiones de las partes interesadas. K i c o y A m a t y e l m a r q u é s de 
Miraflores nos refieren que e l general se q u i t ó l a m á s c a r a y se impuso á 
l a reina, ex ig iendo de e l la que no sancionase l a l ey de ayuntamientos y 
que cambiase e l min i s te r io . E l s e ñ o r P i r a l a , i ncond ic iona l abogado y pa
negi r i s ta de Espartero, s i b i en dice lo m i s m o en e l fondo, esto es, que el 
general se m o s t r ó contrar io á l a l ey de ayuntamientos y decididamente 
adverso á l a c o n t i n u a c i ó n de l minis ter io , a t e n ú a cuanto p o d í a afectar á l a 
lea l tad de l duque de l a V i c t o r i a , asentando que se l i m i t ó á exponer los 
temores que en su j u i c i o y en e l de l p ú b l i c o c o r r í a l a l ibe r tad por e l ca
m i n o que s e g u í a e l gobierno, cuya m u d a n z a resueltamente propuso y 
sostuvo. 

Bas ta dar por sentado esto ú l t i m o para que descartando toda sospecha 
de que Espar tero hablase á l a re ina en t é r m i n o s irrespetuosos, se tenga 
por de todo pun to incontestable el j u i c i o que acerca de l a entrevis ta de 
Esparraguera emite en sus M e m o r i a s e l m a r q u é s de Miraflores, j u i c i o que 
expresa en los siguientes t é r m i n o s : 

«En l a s i t u a c i ó n de hecho en que e l p a í s se encontraba, l a c u e s t i ó n de 
l a l ey de ayuntamientos (que acababan de d i scu t i r y de votar las Cortes), 
v e n í a á reducirse á u n a c u e s t i ó n de fuerza ma te r i a l que estaba comple ta , 
mente en manos de l e jé rc i to , e l que á su vez se ha l laba en las de l caudi l lo 
que lo r eg í a . 

» T r a t á b a s e , pues, de si l a fuerza a rmada , desnatural izando sus condi-
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ciones de obediencia á l a corona, se c o n v e r t i r í a en cuerpo deliberante y se 
a r r o g a r í a u n poder que n i n g u n a C o n s t i t u c i ó n en e l m u n d o h a otorgado 
j a m á s á l a fuerza a rmada y con cuya exis tencia no hay gobierno posible 
n i sociedad consistente. Pero esta vez como otras muchas d e m o s t r ó s e que 
e l hecho es m i l veces m á s fuerte que e l derecho. E l general en jefe de los 
eje'rcitos, aceptando e l pape l de hombre po l í t i co , p r o p ú s o s e contener lo 
que quiso l l a m a r despotismo de l a corona y para lograr lo quiso dar e l 
triunfo, por u n a de las a n o m a l í a s p o l í t i c a s de E s p a ñ a , no a l poder m i l i t a r 
que él m i smo personificaba, sino á l a r e v o l u c i ó n representada po r e l des
pot ismo ó desbordamiento m u n i c i p a l , que fué su c r i a tu ra y de l que m á s 
pronto ó m á s tarde d e b í a resul tar el comple to trastorno de l a m o n a r q u í a . » 

Claro d e b i ó M a r í a C r i s t i n a ver c u á l era su verdadera s i t u a c i ó n d e s p u é s 
de haber o í d o a l general en Esparraguera. T a r d í a m e n t e d e b i ó apreciar en 
aquel momento l a previsora lea l tad de los que antes de su sa l ida de M a 
d r i d l a r e p r e s e n t á b a m o s los inconvenientes de su viaje. Y tanto m á s em
barazosa l legaba á ser l a d i f icu l tad que de repente l a apremiaba, cuanto 
que no t e n í a cerca de sí l a re ina a l que hemos l l amado p i lo to de l a si tua
ción, e l sagaz y m a ñ o s o A r r a z o l a , qu ien s in d u d a en aquellos c r í t i c o s mo
mentos h a b r í a dado e l consejo menos peligroso y compromet ido . N o 
estuvieron seguramente á l a a l tu ra de las c i rcunstancias P é r e z de Cast ro 
y los otros dos min is t ros que a c o m p a ñ a b a n á l a re ina . 

í n t e r i n t e n í a luga r l a conferencia de Esparraguera , A r r a z o l a t o d a v í a 
ignorante d e l resul tado de l abocamiento de l a gobernadora con su pred i 
lecto general , ansiaba por l a c lausura de las Cortes, resuelto á correr á 
Barcelona á prestar su val ioso concurso en medio de l a borrasca que c o r r í a 
l a po l í t i ca , en g ran parte obra suya, y s iguiendo, á falta de posi t ivos datos, 
los anteriores acuerdos tomados con asistencia de l Consejo de minis t ros , 
t o d a v í a se h a c í a l a i l u s i ó n de creer que l a re ina d o m i n a r í a á Espar tero y 
que e l gabinete s e g u í a u n a p o l í t i c a acertada; p e r s u a s i ó n que le h a c í a de
sear tener en su poder y a sancionada l a l ey á fin de dejarla solemnemente 
p romulgada antes de su sa l ida para Barce lona . 

Pero entretanto l a crisis h a b í a dado en Esparraguera u n paso que pre
juzgaba su desenlace. Sorprendida M a r í a C r i s t i n a de l a d i spos i c ión en que 
encontraba á su c a m p e ó n predi lecto, a l hombre cuyo apoyo v e n í a á bus
car, v a c i l ó entre resist ir le y ceder, y s i n consul tar á sus minis t ros , c u a l 
c o r r e s p o n d í a que lo hubiese hecho, t o m ó l a r e s o l u c i ó n de conveni r con 
Espartero en que m u d a r í a e l gabinete, a l paso que e l u d i ó contestar cate
g ó r i c a m e n t e respecto á no sancionar l a ley de ayuntamientos , esperada 
con impac ienc ia llegase de M a d r i d á Barce lona . 

H i z o m á s l a gobernadora, pues no sólo ofreció á Espartero m u d a r e l 
gabinete, s ino que e x i g i ó como c o n d i c i ó n que e l general aceptase l a presi
dencia de l que d e b í a formarse. A este deseo impera t ivo de l a r e ina acce
dió Espartero, pero aplazando e l que tuviese efecto d e s p u é s que hubiese 
expulsado á Cabrera de l terr i tor io de C a t a l u ñ a ; o p e r a c i ó n que no p o d í a 
retardarse h a l l á n d o s e arr inconado en Berga e l ú l t i m o a d a l i d de d o n 
Carlos. 

Mas juzgando Espartero, y con r a z ó n , que h a b í a ganado l a par t ida , y 
que l a s i t u a c i ó n era suya, de jó en manos de l a re ina u n a l i s t a que c o n t e n í a 
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los nombres de los sujetos que d e b í a n entrar en e l nuevo gabinete, siendo 
é s t o s los s e ñ o r e s don M a u r i c i o Carlos de Oní s , don Claud io A n t ó n de L u -
zur iaga, don M a n u e l A g u s t í n S i l ve l a y don J u a n de Dios Sotelo, á l a s a z ó n 
min i s t ro de M a r i n a . 

E l asesinato de l conde de E s p a ñ a dio por sucesor en e l mando de las 
facciones catalanas a l par t idar io Segarra, hombre cuyas cualidades perso
nales eran generalmente apreciadas, cuyos sent imientos humanos le h i 
c ieron popula r entre e l paisanaje y en e l e j é rc i to ; pero que, dóc i l ins t ru
mento de l a j un t a , á cuyas manos p e r e c i ó e l de E s p a ñ a , m a n d ó e l segundo 
m á s b ien bajo las inspiraciones y e l i n t e r é s de los junteros , que con arre
g lo á u n cr i ter io m i l i t a r . De ello r e s u l t ó relajamiento de l a d i sc ip l ina y 
fal ta de p l a n en las operaciones. 

S e r v í a n á las ó r d e n e s de d icho par t idar io los cabecillas Bru jó , Pons, 
P o r r e d ó n , I b á ñ e z y Castel ls , los que t e n í a n enfrente a l general Buerens, 
secundado por A z p i r o z , C lemente y Borso d i C a r m i n a t i , con fuerzas no 
tan numerosas como las de los carlistas, pero mejor mandadas y d i r ig i 
das. Escol tando u n c o n v o y de v í v e r e s para Solsona, fué atacado Buerens 
á l a i d a y á l a v u e l t a por las facciones, s in resultado ventajoso para las 
ú l t i m a s , toda vez que l a p l aza fué aprovis ionada y l a c o l u m n a l ibe ra l v o l 
v ió á sus cantones. A l g ú n t i empo antes de que en e l Maestrazgo se for
malizase l a c a m p a ñ a por l a l legada de l e j é rc i to de l Norte , Ba lmaseda h izo 
u n a e x c u r s i ó n á C a t a l u ñ a , secundado por el b a r ó n de Eró les , e l que acu
d ió en su ayuda con seis batallones; pero los generales de l a re ina combi
na ron sus operaciones y lograron arrojarlo de l alto A r a g ó n , i nvad ido po r 
Ba lmaseda y sus auxi l ia res . 

E l general C a r b ó o p e r ó con é x i t o sobre A l p é n s y V i d r á , arrojando de 
dichos puntos á las facciones, dest ruyendo sus oficinas y d e p ó s i t o s y ha
c i é n d o l e s buen n ú m e r o de prisioneros. 

E n e l mes de marzo h a b í a reemplazado el general don A n t o n i o V a n -
H a l e n á d o n J e r ó n i m o V a l d é s , quien, como en su d í a queda dicho, suce
d ió a l b a r ó n de Meer . Signif icó e l nuevo general su t oma de p o s e s i ó n de l 
mando dando u n a p roc l ama en l a que anunciaba que no t a r d a r í a en l le
gar Espar tero , á qu i en estaba reservada l a g lo r ia de pacificar las p rov in 
cias de l Este d e s p u é s de haberlo hecho con las de l Nor te . E l nuevo gene
r a l en jefe e n c o n t r ó , y l a m e n t ó s e de el lo, en t an imperfecto estado de 
o r g a n i z a c i ó n el terr i tor io de que se h a c í a cargo, que no pudo lograr que 
e l E . M . le diese r a z ó n exacta de los trescientos puntos fortificados ocu
pados por los l iberales en C a t a l u ñ a , siendo por lo d e m á s tan insuficientes 
las fuerzas de que para operaciones p o d í a V a n - H a l e n disponer, que tuvo 
que l imi ta r se á aprovis ionar las plazas y a l relevo de sus guarniciones. 
Ca rec í a a d e m á s de recursos para atender á las necesidades de su e jé rc i to , 
y para remediar las pudo lograr en Barce lona u n ant ic ipo de dos mil lones, 
garantizados por l a h ipoteca de los derechos de puertas. S u p l í a V a n - H a l e n 
á l a es ter i l idad de operaciones decisivas, s i r v i é n d o s e con frecuencia de l a 
i m p r e n t a para rean imar e l e s p í r i t u de las tropas y hablar á los catalanes, 
p rocurando inspirarles confianza en que l a guerra se r í a y a de corta dura
c i ó n . Los meses de marzo y a b r i l los o c u p ó en custodiar convoyes de 
v í v e r e s y en proteger los puntos amenazados; s is tema mi t igado de guerra 
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de l que t ra taron de aprovecliarse los carl istas presentando l a ba ta l la a l 
general en las al turas de Peracamps, que h a b í a n a t r incherado y en las que 
aguardaron a l e j é r c i t o l ibe ra l con l a fuerza de diez y ocho batallones, se
tecientos caballos, u n a b a t e r í a rodada y a r t i l l e r í a de á lomo. Las fuerzas 
que c o n d u c í a e l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a igua laban en n ú m e r o á las 
de los enemigos, pero supo e l que mandaba las de l a re ina disponerlas con 
acierto, y, aunque á costa de sensibles p é r d i d a s , l og ró desalojar á los car
listas de sus posiciones. Consecuente en su s is tema de menudear las pro
clamas, fel ici tó V a n - H a l e n á sus soldados por su buen compor tamiento , 
habiendo logrado l legar á Solsona y a b a s t e c í d o l a abundantemente . 

A su regreso p r e s e n t á r o n l e de nuevo ba ta l la los carlistas, y t r a b ó s e 
una ruda pelea en l a que e n c o n t r ó nueva ocas ión de acredi tar su b i z a r r í a 
e l br igadier don Franc i sco Serrano, comandante general de l a caba l l e r í a , 
puesto á cuya cabeza d ió a l enemigo cargas que decidieron de l é x i t o de l a 
jornada. An te s que é s t a terminase, tuvo Serrano que tomar e l mando de 
toda l a fuerza por haber tenido que retirarse el general a l hospi ta l de 
sangre de resultas de haber sido her ido en u n a mano. E n aquellas circuns
tancias d e s p l e g ó e l br igadier las dotes de aquel la in te l igenc ia que se des
pierta y crece en los campos de batalla, y que en aquel d í a r a y ó á pun to 
que su br i l l an te y s i m p á t i c a b r avu ra e n t u s i a s m ó á sus soldados y h u m i l l ó 
á los contrarios. Condujo Serrano l a d i v i s i ó n a l punto á que se d i r ig ía , 
dejando frustrados los esfuerzos hechos por los carlistas para infer i r le u n 
d a ñ o que acabaron por exper imentar ellos mi smos . 

T a m b i é n fué gravemente her ido aquel d í a e l general don A n t o n i o A z -
piroz, qu ien de sus resultas m u r i ó u n mes d e s p u é s . L a segunda acc ión de 
Peracamps cos tó á las tropas de l a re ina 500 bajas entre muertos y her i
dos. V a n - H a l e n m a r c h ó á Barce lona á curarse, s e ñ a l a n d o su l legada s e g ú n 
costumbre por o t ra e n c o m i á s t i c a orden de l d ía . 

Y a por entonces se h a b í a n real izado los t r iunfos de Espartero sobre 
Cabrera en A r a g ó n , y l a decadencia en que se ha l laba l a causa car l i s ta 
h a b í a trascendido lo bastante en C a t a l u ñ a pa ra i n d u c i r á Segarra á en
trar en negociaciones con Van-Ha len . Pero antes que los tratos de ave
nencia hubiesen madurado y cuando estaba para l legar Cabrera expulso 
del Maestrazgo, t r a s l u c i ó s e l a especie entre los carlistas y Segarra tuvo 
que apelar á l a fuga, p r e s e n t á n d o s e en V i c h , donde h izo su s u m i s i ó n á l a 
reina. 

U n a vez que hubo m u d a d o de bandera, no quiso Segarra ocul tar su 
nueva fe p o l í t i c a y d i r i g i ó á sus antiguos c o m p a ñ e r o s l a p roc lama cuyo 
extracto figura a l pie (1). 

(1) En la proclama que Segarra dirigía «á sus compañeros todavía en armas contra 
la causa liberal,» protestaba de su amor á la patria y á su provincia, afirmando que 
sólo había tomado parte en la guerra por creer que don Carlos les traería la felicidad y 
bienestar que anhelaban; que toda lucha entre hermanos era horrible y debía procu
rarse su término por una reconciliación; que la sangre derramada era estéril, y que sin 
duda todos los hombres honrados anhelaban la paz, ya cercana, puesto que, sometidas 
las provincias Vascongadas y Navarra, y avanzando Espartero sobre Cataluña, «el 
problema está resuelto, decía, mucho más cuando el príncipe que habíamos aclamado 
ba tenido que buscar un asilo en una nación aliada de S. M. la Keina, donde se halla 
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P r e s e n t á b a s e Cabrera en l a m a ñ a n a de l 8 de j u n i o á las puertas de 

Berga, ú n i c o baluarte que quedaba á los carlistas en C a t a l u ñ a . L a j u n t a 
al l í residente t e n í a barruntos de que e l terr ible general v e n í a resuelto á 
castigar l a v io len ta muer te dada a l conde de E s p a ñ a ; temor que h a b í a 
con t r ibu ido no poco á av ivar l a ac t iva t ravesura de Av i r ane t a , e l que, re
sidente en l a frontera de F ranc ia , t u v o m a ñ a para hacer l legar á los j u n -
teros aviso de las intenciones que cont ra ellos l levaba Cabrera. E l p r i m e r 
in tento de los amenazados fué e l de resist ir a l t emible adversario que se 
a p r o x i m a b a y apelaron á Segarra, que t o d a v í a n c r e í a n m i l i t a b a en su 
campo, pa ra que acudiese á l a defensa de sus patronos; mas, v iendo que 
no a p a r e c í a , e l c irujano Ferrer , m i e m b r o de l a j u n t a y p r i n c i p a l actor en 
e l h o m i c i d i o de l conde de E s p a ñ a , no se c r e y ó seguro y a b a n d o n ó á Berga 
a c o m p a ñ a d o de su fami l ia , í n t e r i n sus d e m á s c o m p a ñ e r o s , perplejos so
bre l o que d e b e r í a n hacer, cerraron las puertas a l m i s m o t iempo que en 
sus muros enarbolaban bandera blanca. 

C o n i g u a l s e ñ a l r e s p o n d i ó Cabrera, agitando u n p a ñ u e l o blanco en l a 
p u n t a de l sable de uno de sus ayudantes . E n v i s ta de esta pac í f ica se
ñ a l , sal ieron comisionados de l a p l aza á par lamentar con Cabrera, a l que, 
considerando que v e n í a de paz, consint ieron en franquearle l a entrada. 

A este p r o p ó s i t o af i rma uno de los b ióg ra fos de l que se t i tu laba conde 
de More l l a , que antes de entrar en Berga d i r ig ió á sus soldados las pala
bras siguientes: 

« C o m p a ñ e r o s : H a l legado á m i no t i c i a que los mismos que defienden 
i g u a l bandera que nosotros, los que se t i t u l a n carlistas en C a t a l u ñ a , los 
que guarnecen l a p laza de Berga, á donde nos d i r ig imos , n i á vosotros 
acaso os reconozcan como amigos, n i á m í como su general por orden y 
v o l u n t a d de l rey nuestro señor . ¿Podré contar con vosotros en e l caso 
de tener que hacer uso de l a fuerza para abr i r las puertas que nos c ier ran 
l a i n t r i g a y l a t ra ic ión?—Sí,» respondieron todos, y Cabrera p a r t i ó a l galo
pe s i n otro a c o m p a ñ a m i e n t o que sus ordenanzas, p r e s e n t á n d o s e delante 
de Berga , donde fué calurosamente recibido. S u p r i m e r acto fué e l de 
m a n d a r formar causa sobre l a muer te de l conde de E s p a ñ a , siendo inme-

en estado de arresto, é imposibilitado de tomar parte en la lucha que sostenéis á su 
nombre. E l bien de mi país, que nunca he perdido de vista, me ha impulsado, decía, á 
abreviar sus padecimientos, haciendo cesar el derramamiento de sangre, que corría sin 
fruto. A l efecto, tomé mis disposiciones y dentro de breves días os hubieran dado el 
dichoso resultado que tanto anhelamos, si mis pasos no se hubiesen malogrado por una 
traición que no podía esperar de personas que juzgaba muy predispuestas al bien 
general. Vuestros sufrimientos van á prolongarse indefinidamente si no miráis por 
vosotros, si no escucháis la voz de un jefe á quien habéis estimado siempre. La causa 
que sostenéis está perdida sin remedio. Esta es la verdad. Preservaos de los males que 
tan de cerca os amenazan; no creáis la venida de los extranjeros en nuestro apoyo; de
poned las armas. Contribuid á la pacificación general uniéndoos al único centro de 
ventura y felicidad de los españoles, el trono de Isabel II y la Constitución del Estado. 
Presentaos á las autoridades militares de la Eeina. Os esperan con los brazos abiertos 
y seréis recibidos por ellas, por las tropas y por los pueblos con la cordialidad y buena 
acogida que me han dispensado á mí y de que está recibiendo continuos testimonios 
en esta ciudad de Vich vuestro paisano y compatriota.—José Segarra.—Vich 13 de 
junio de 1840.» 
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diatamente reducidos á p r i s i ó n Orteu, Torrebadel la , D a l m á u , e l hermano 
de Ferrer , e l b r igad ie r V a l í y e l comandante G r a n ; p rov idenc ia á l a que 
s igu ió e l fus i lamiento, como transaccionistas, de l comandante L u i s Cas-
taño la , R u i z D á v i l a y otros. 

Con este m o t i v o y en j u s t i f i c a c i ó n de sus providencias dio Cabrera l a 
siguiente p roc lama: 

« V o l u n t a r i o s : Vues t ro general en jefe os dir ige l a palabra , no para ha
cer o s t e n t a c i ó n de sus pr inc ip ios , pues los deja y a marcados en e l campo 
de batal la . Vues t ro general os habla , no para alentar vuestro valor , por
que en los pechos de valientes j a m á s h a l l a cabida e l desmayo. Os dir i jo , 
sí, m i voz para que q u e d é i s enterados de l a verdadera u rgenc ia que m e 
ha impulsado á pasar el Ebro , con u n a pa r t ida de m i s fuerzas que se ha
l laban reunidas en A r a g ó n y Valenc ia . Comunicac iones oficiales intercep
tadas a l enemigo l l egaron á convencerme de que en este P r i n c i p a d o 
cor r ía i nminen te riesgo l a causa de l a r e l i g i ó n y de l m o n a r c a l eg i t imo . 
Manejos de l a r e v o l u c i ó n ocultos, á l a par que combinados, i b a n á enar
bolar entre vosotros e l negro y asqueroso p e n d ó n de l a perfidia. Se mo
v í a n todos los resortes pa ra bu r l a r vuestro valor ; y los vencedores en e l 
campo de ba ta l la i b a n á quedar vencidos, no por l a fuerza de las armas, 
sino por e l refuerzo v i l de l a in t r iga . Grac ias a l S e ñ o r e s t á descubierta l a 
t rama: queda b u r l a d a comple tamente l a t á c t i c a soez de l masonismo, y 
adoptadas las medidas que he c r e í d o oportunas, acabo de arrancar l a 
m á s c a r a de l h i p ó c r i t a Segarra. Sí ; este ex general ingrato, con e l honor 
en l a boca y l a i n f a m i a en e l c o r a z ó n , no h a podido ocu l ta r la por m á s 
t iempo: lo h a l l a r é i s y a en V i c h , f ra ternizando con los enemigos de Car 
los V. Este es u n t r iunfo para las armas de l reij, pues l a causa de l a lea l 
tad acaba de arrojar de su seno á u n general fementido. N o d e j a r é l a obra 
incompleta ; y a l t ra idor que pretenda abrigarse entre vosotros no le que
da otro recurso que l a fuga, si p r imero no le a lcanza l a sever idad de las 
leyes. A c a b o de ejecutar lo que os prometo en l a persona de d o n L u i s 
C a s t a ñ o l a , p r i m e r comandante de l 18, fusilado ayer en esta plaza. 

» P o r c o m i s i ó n pa r t i cu l a r de l rey nuestro s e ñ o r (que Dios guarde) he de
bido pasar t a m b i é n á C a t a l u ñ a para vengar e l asesinato de l s e ñ o r conde de 
E s p a ñ a : o b r a r é con impa rc i a l i dad ; p e s a r é e l asunto en l a ba lanza de l a 
jus t ic ia ; e x a m i n a r é los datos, y descargando ú n i c a m e n t e e l golpe sobre e l 
perpetrador de l c r imen , h a r é ver á l a E u r o p a entera que el e x t r a v í o de 
a l g ú n s imple pa r t i cu l a r en nada puede m a n c i l l a r l a causa de Car los V. 
¡Cata lanes! L a r ec t i t ud de mi s intenciones os es bastante conocida; s a b r é 
recompensar el m é r i t o , pero inexorable me t e n d r é i s con e l deli to. ¡Volun
tarios! Sé que me a m á i s y que os h a l l á i s persuadidos de que vuestro ge
neral os ama; m u c h o me prom'eto t a m b i é n de vuestro va lor y constancia; 
no se me ocu l ta que l a c á b a l a de l a r e v o l u c i ó n es l a que en diferentes 
pe r íodos h a puesto en estado de ine rc i a l a robustez de vuestros brazos; 
pero sé t a m b i é n que d e s e á i s ba t i r a l enemigo y que vuestro elemento na
tu ra l es el l uga r de l combate; y o me p o n d r é á vuestro frente; y o m i s m o 
en persona os c o n d u c i r é a l campo de l honor y , con e l a u x i l i o de Dios , á 
l a v ic tor ia ; conservando l a u n i ó n y e l amor fraternal que veo re inar entre 
vosotros, me cabe e l du lce placer de no descubri r en todo e l e j é r c i t o de 
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m i mando m á s que soldados de Car los V ; as í es como, á no tardar, t r i un 
faremos completamente de l a r e v o l u c i ó n i m p í a ; y cuando é s t a se cree ha
ber l legado a l apogeo de l poder, v e r á deshechas sus hordas y bur lados 
t a m b i é n sus planes de cohecho, de t r a i c i ó n y de in t r i ga .—Í2Í conde de 
M o r e l l a . » 

P o r superior que sea u n hombre p o l í t i c o ó u n general, no bastan l a 
in te l igencia de l uno n i l a e n e r g í a de l otro para hacerse superiores á las 
circunstancias que lo rodean. L a causa car l i s ta h a b í a l legado á u n t é r m i 
no de l que no p o d í a pasar, y en vano t r a t ó Cabrera de reorganizar su 
hueste reformando e l personal de su oficial idad. E l descontento m i n a b a 
su gente; e l decaimiento de á n i m o era general , y vis ibles por doquiera 
las s e ñ a l e s de d e s o r g a n i z a c i ó n . 

Espartero avanzaba sobre Be rga a l frente de su l u c i d o e jé rc i to , com
puesto de cuatro br i l lan tes divisiones, que mandaban el conde de Belas-
coá in , e l general C a s t a ñ e d a , A y e r b e y Otero, conduciendo Zurbano y L e -
m e r i c h brigadas sueltas. 

In t e r in e l jefe l i be r a l avanzaba, el cabeci l la T r i s t any se c o m p l a c í a en 
l a menguada represalia de incendia r las mieses de l ter r i tor io de Cardona. 

E n apoyo de sus operaciones d i c t ó Espartero u n r iguroso bando d i r i 
g ido á faci l i tar l a m á s p ron ta pac i f i cac ión de l p a í s , cuyas pr incipales dis
posiciones v a n a l pie transcri tas (1). 

(1) Art . I.0 Las justicias de los pueblos que en el momento de entrar en ellos y 
en su demarcación fuerzas rebeldes ó alguna partida de facciosos, no diesen parte á los 
jefes de las armas de los puntos fortificados, á las columnas ó divisiones del ejército 
nacional, sufrirán la pena de ser sorteados sus individuos para que uno de ellos sea 
fusilado, y los demás destinados á presidio por dos años, imponiéndose además 200 rea
les de multa por cada cien vecinos, que pagarán todos ellos, con destino á los gastos 
de la guerra. 

Art. 2.° Las justicias de los pueblos en que se abriguen uno ó más rebeldes serán 
responsables, y lo mismo su vecindario, bajo las penas determinadas en el artículo 
anterior, y siempre que, protegida su ocultación por algún vecino, se aprehendiesen en 
uno ó más casas, sufrirá además la pena de muerte la persona que haga cabeza de 
familia. 

Art . 3.° Todos los individuos rebeldes no uniformados ni pertenecientes á cuerpo, 
que sean aprehendidos, serán fusilados en el acto. 

Ar t . 4.° Quedan comprendidos para sufrir la pena ordenada en el artículo anterior 
los paisanos que se reúnan en somatén, ó que aisladamente sean cogidos con armas; 
todas las partidas que con el nombre de patuleas facciosas recorren el país, y cuales
quiera otros individuos que, separándose del grueso de las tropas enemigas se ocupen 
del robo, de las interceptaciones de pliegos y asalto de los caminos á retaguardia de las 
líneas que progresivamente ocupen las divisiones de los ejércitos de mi mando. 

Art . 5.° Todos los habitantes que no sean milicianos nacionales presentarán las 
armas á los gobernadores ó comandantes de los puntos fortificados. E l que contravi
niere á esta orden será fusilado, entendiéndose que ha de caer este castigo en el que 
haga cabeza de la casa donde fuere hallada el arma ó armas, y además sufrirá el pue
blo 1,000 reales de multa por cada arma que se encuentre. 

Art. 6.° A los facciosos que se presenten á los gobernadores ú otros jefes milita
res, se les dará un salvoconducto para que pasen á fijar su residencia al pueblo que 
elijan. 

Art. 7.° Me responderán con sus personas y empleos todos los jefes militares que 
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L a p laza de Berga c o n t e n í a , a d e m á s de su numerosa g u a r n i c i ó n y de 
todas las fuerzas que h a b í a reconcentrado Cabrera, u n a bastante buena 
fundic ión , f ábr icas de armas, talleres de herraje y pertrechos de ar t i 
l ler ía . 

E l 4 de j u l i o p r e s e n t ó s e e l ejercito l ibe ra l á l a v i s t a de l a plaza, que 
Cabrera c r eyó poder defender; in tento m u y superior á sus fuerzas, cuyo 
n ú m e r o no p o d í a compensar l a per ic ia de l jefe n i su no desment ido valor . 

E l bizarro general L e ó n , encargado de atacar e l monte y los reductos 
de l Nuet , pos i c ión que era l a l lave maestra de l a defensa, lo e j e c u t ó con 
e l a rd imiento que siempre a c o m p a ñ ó sus br i l lantes hechos de armas, 
pero tuvo que pelear con u n enemigo digno de t an esforzado contrar io, 
h a b i é n d o s e Cabrera s e ñ a l a d o en aquel d í a , no sólo por e l ex t raord inar io 
aliento que comunicaba á los suyos, sino d á n d o l e s ejemplo de u n despre
cio de l a v i d a i g u a l a l que d e s p l e g ó en sus proezas las m á s memorables. 
N o obstante sus prodigiosos esfuerzos, tuvo Cabrera que contentarse con 
operar u n a ordenada ret i rada, s in dejar de combat i r í n t e r i n l a verificaba. 
E l heroico magis te r e q u i t u m del e j é r c i t o l i be ra l e n t r ó vencedor en Ber
ga, y l a h u m a n i d a d que s iempre d i s t i n g u i ó á los soldados de l a re ina 
tuvo ocas ión de acreditarse nuevamente recogiendo en e l campo y los ca
ser íos los numerosos heridos abandonados por los carlistas. 

F á c i l es de ad iv ina r toda l a tr isteza, toda l a amargura , toda l a deses
p e r a c i ó n que ab rumaron e l á n i m o de l V i r i a t o de l a causa de d o n Carlos 
cuando, arr inconado á l a frontera francesa, t uvo que optar entre abando
nar á sus soldados a l h ierro enemigo ó entrar con ellos fugi t ivo en t ierra 
extranjera. H e a q u í los te'rminos en que e l s e ñ o r P i r a l a , que no escasea 
sus elogios a l caud i l lo de don Carlos, p i n t a los ú l t i m o s momentos de su 
presencia en e l suelo e s p a ñ o l : 

« R e u n i ó , dice, á sus oficiales y expuso los imperiosos mot ivos que le 
obligaban á refugiarse en Franc ia ; l a falta de toda clase de recursos; las 
imponentes fuerzas enemigas que le acosaban, y que h a c í a n i n ú t i l e s sus 
mayores esfuerzos y sacrificios para sostenerse a l g ú n t iempo m á s . Que s i 
h a b í a a lgu ien que le suminis t rase recursos, dijo á su gente, t o d a v í a esta
ba pronto á cont inuar l a guerra. E n vis ta , a ñ a d i ó , de tan crueles circuns
tancias, juzgo , como e s p a ñ o l y amante de m i patr ia , que l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a guerra no t e n d r í a otro resultado que l a i n ú t i l e fus ión de sangre, s in 
obtener ventajas posit ivas para l a causa de l a l eg i t imidad . E l medio m á s 
plausible es e l de buscar asilo en e l terr i tor io france's. Pero aunque t a l sea 
m i op in ión , s i a l b i n o de V d s . cree posible cont inuar l a guerra con venta
ja , yo estoy pronto á entregarle e l mando de las tropas. Creo haber c u m 
pl ido siempre con m i deber: s i cualquiera de V d s . quiere hacerme cargos, 
este es el momento. A u n pisamos e l suelo e s p a ñ o l , y no quiero que se me 
juzgue como á general, sino como á s imple voluntar io , pues antes prefiero 
sufrir que emigrar con i g n o m i n i a . » « M i e n t r a s yo hablaba (son estas pala-
falten al cumplimiento de lo prevenido en este bando, que tendrá fuerza de ley desde 
el día de su publicación, respecto á los enemigos á quienes comprende, y desde que 
llegue á poder de las justicias de los pueblos, por lo que toca á su responsabilidad y 
penas determinadas, á cuyo fin todas las autoridades militares de los distritos respec
tivos exigirán recibo con expresión del día que ha sido entregado. 
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bras de l m i s m o Cabrera), y despue's de baber terminado, r e i n ó e l m á s pro
fundo si lencio, pero todos l lo raban y l lo raba yo tambie'n. M e faltan, con
t i n ú a , palabras para descr ibir aquel la escena; todos contestaron que se 
resignaban á i n i i n d i c a c i ó n y a l destino que nos s e ñ a l a b a el cielo. A pe
sar de haber dado l a orden á l a d iv i s ión de A r a g ó n para que se m e 
reuniese, l a r ec ib ió con atraso y no pudo hallarse p r e s e n t e . » 

E n e l acto y antes de entrar en F ranc ia , d ió Cabrera u n grado á todos 
los jefes, oficiales y sargentos. 

E n l a m a ñ a n a de l 6 de agosto p r e s e n t ó s e u n c a p i t á n f r ancés por tador 
de las condiciones con las que los refugiados carlistas s e r í a n recibidos en 
e l ter r i tor io vecino. Dichas condiciones eran las siguientes: 

«1.° Que los generales, jefes, oficiales y soldados s e r í a n destinados á 
los d e p ó s i t o s que s e ñ a l a s e e l gobierno y r e c i b i r í a n los mismos subsidios 
que otros emigrados por causas p o l í t i c a s . 

»2.° Que todos t e n d r í a n derecho á res idi r en F r a n c i a ó pasar á otro 
p a í s s e g ú n les conviniese. 

»3.° Que e n t r e g a r í a n a l pisar el ter r i tor io f r ancés las armas y caballos, 
exceptuando los de los generales, jefes y oficiales, por ser de su propiedad 
par t icu lar , a s í como las a c é m i l a s y equ ipa je s .» 

Pene t ra ron con Cabrera en F r a n c i a los batallones 1.° y 2.° de Tortosa, 
1.° y 2.° de V a l e n c i a y 3.° de M u r c i a ; los aragoneses y catalanes, que l le
garon con poster ior idad, a l saber que iban á ser desarmados no pud ie ron 
contener su despecho y rompie ron sus fusiles. A l t e rminar e l mes de 
agosto, e l n ú m e r o de refugiados carlistas que se encontraba en los dife
rentes d e p ó s i t o s de F r a n c i a a s c e n d í a á 21,000 ind iv iduos . 

Es curioso y no debe l a h i s tor ia ser defraudada de lo que refiere d o n 
J u a n H e r n á n d e z , c ó n s u l de E s p a ñ a en P e r p i ñ á n , haber o í d o de boca de l 
m i s m o Cabrera, s e g ú n escrito que af irma poseer e l d i l igente autor de los 
A n a l e s de l a g u e r r a c i v i l . 

« D e s d e que Maro to a b a n d o n ó l a causa de don Carlos, l a c re í perdida; 
varias veces se lo e sc r ib í y le propuse me diera l a orden de l icenc iar s u 
e j é r c i to y pasar á F r a n c i a solo. D o n Carlos me c o n t e s t ó me m a n t u v i e r a 
en E s p a ñ a : lo he hecho; pero v iendo que á mi s nuevas instancias no respon
d ía , que no h a c í a caso m á s que de los consejos de curas y frailes y que era 
i n ú t i l der ramar m á s sangre por u n a causa perd ida , he tomado l a resolu
c ión de ven i r á F ranc i a , poniendo t é r m i n o á l a guerra. N o me gustaba l a 
guerra de pi l la je que se h a c í a en C a t a l u ñ a . N o he nombrado jefe superior: 
he dejado á los jefes de C a t a l u ñ a que hagan lo que quieran, pues yo no 
quiero cargar con l a responsabi l idad de l a sangre que se derrame desde 
e l d í a de m i s e p a r a c i ó n . Y o pudie ra haberme sostenido dos meses, haber 
bat ido á C a r b ó ; pero ¡qué adelantaba con esto cuando Espartero t e n í a 50 
batallones! hub i e r a mue r to gente y l a E s p a ñ a hubiese tenido m á s her i 
dos. A m í se me supone r ico y que he enviado m u c h o dinero á F r a n c i a : 
yo puedo asegurar que no tengo para v i v i r : se lo d i r é a s í á don Carlos y 
le p e d i r é que me d é de lo que á él le d a n . » 

E l ú l t i m o documento oficial que c ier ra l a sangrienta l u c h a que por se
g u n d a vez en el presente siglo e n r o j e c í a con generosa ó incau ta sangre 
e l suelo de l a otras veces gloriosa y siempre noble E s p a ñ a , lo fué l a 
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proc l ama fechada en Berga e l 7 de j u l i o y concebida en los siguientes t é r 
minos : 

«So ldados : L a glor iosa c a m p a ñ a de A r a g ó n t e rminada con l a conquis ta 
de More l l a , d e b i ó haber puesto fin á l a guerra f ra t r ic ida s i los hijos bas
tardos de nuest ra patr ia , s i esos hombres sanguinarios por sistema, s i esos 
monstruos azote de l a h u m a n i d a d , fuesen capaces de abr igar u n senti
miento que los retrajera de l camino del c r imen. El los , s in embargo de ver 
perdida l a causa que s i rv ió de ostensible pretexto á sus robos, incendios 
y asesinatos, p rocura ron en su d e s e s p e r a c i ó n hacer e l ú l t i m o esfuerzo. 

»E1 feroz Cabrera, huyendo con parte de los suyos, c r eyó poder ocul ta r 
su derrota, y dar nuevo ser á las facciones catalanas, mient ras que, desta
cando á Cas t i l l a l a V i e j a a l t igre Balmaseda, poniendo a sus ó r d e n e s los 
rebeldes que h a b í a n quedado en las provinc ias de Albacete, Cuenca y 
Guadala jara conc ib ió l a idea de sublevar de nuevo el p a í s que fué teatro 
de l a guerra y que y a disfrutaba de l beneficio de l a paz. Sabedor de estos 
proyectos pude an t ic iparme á contrarrestarlos haciendo las prevenciones 
oportunas á los dignos generales á quienes t o c ó l a suerte de ofrecer nue
vas glorias á l a causa nac iona l . 

»A1 m i s m o t iempo á l a cabeza del e j é r c i to expedic ionar io de l Nor te 
me d i r i g í a á C a t a l u ñ a . L a r e u n i ó n de los aprestos necesarios para que 
esta c a m p a ñ a completase e l tr iunfo, p e r m i t i ó t u v i é s e m o s e l honor de re
c ib i r á SS. M M . y A . , de asegurar su t r á n s i t o á Barce lona y de a c o m p a ñ a r 
l a regia c o m i t i v a hasta e l pun to donde d e b í a n par t i r las operaciones. 

»E1 b r i l l an te estado en que e n c o n t r é las tropas de l e j é r c i to de Cata lu
ñ a , que me fué posible revistar, j u s t i f i có su b ien adqui r ido concepto por 
sus s e ñ a l a d o s combates y por su perfecta a r m o n í a con las d e m á s fuerzas 
que m i l i t a n á m i s ó r d e n e s , todas virtuosas, valientes y discipl inadas, á l a 
vez que p o s e í d a s de u n puro entusiasmo por l a c o n s o l i d a c i ó n de l t rono 
de Isabel II , de que es d igna regente su augusta madre , por l a Cons t i tu 
ción de 1837, y por l a independencia nacional . 

»Con e j é rc i to s animados de t an nobles ideas y robustecidos con subl i 
mes vi r tudes , no p o d í a menos de ser p ron ta y segura l a pac i f icac ión que 
a n u n c i é en m i orden general de 30 de mayo en l a p laza de More l l a . E l de l 
Centro, que tanto c o n t r i b u y ó á l a feliz c a m p a ñ a de A r a g ó n , e x t e r m i n ó en 
breve los grupos que quedaron errantes. L a d i v i s i ó n que operaba sobre 
Albacete, Cuenca y Guadala jara tuvo u n a s e ñ a l a d a v i c t o r i a en O l m e d i l l a 
contra las fuerzas que infestaban aquel la p r o v i n c i a a l marcha r Balmase
da. Lanzado este cabeci l la de l a sierra de Burgos, fué bat ido en Za lduendo 
por e l e j é r c i t o que operaba en e l Norte. Perseguidos los restos de su fac
c ión por todas las tropas destinadas á su ex te rminio , t uv ie ron que buscar 
en trozos su a u x i l i o en F ranc i a , en cuya raya fueron desarmados. E l ú l t i 
m o golpe que d e b í a n rec ib i r los enemigos era en esta p l aza de Berga , 
centro y apoyo de las facciones catalanas, donde t e n í a n su j u n t a de go
bierno y todos sus elementos de acc ión . 

» P a r a que e l é x i t o fuese r á p i d o y feliz d e s t i n é l a fuerza de dos d i v i 
siones á cubr i r e l flanco izqu ie rdo : l a p r i m e r a y segunda de l e j é rc i to de 
C a t a l u ñ a e l derecho; y yo con l a t ropa e m p r e n d í desde Manresa los mo
vimientos sobre Berga . L a b r i l l an te j o rnada de l 4 nos d ió l a p o s e s i ó n de 
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esta plaza, de su cast i l lo y considerable n ú m e r o de fuertes, las fundicio
nes, las fábr icas de pó lvo ra , todo q u e d ó en nuestro poder, todo ced ió á 
vuestro denuedo y b i za r r í a , pon iendo en vergonzosa derrota á los bata
llones con que Cabrera i n t e n t ó rechazaros. 

» C u b i e r t o de oprobio y de i g n o m i n i a este sangriento caudi l lo , d e b i ó 
su s a l v a c i ó n á lo escabroso de l terreno; y forzado á tomar u n asilo en 
F r a n c i a con m u c h a parte de sus fuerzas, lo verif icó en e l mayor desorden. 
Y a no quedan m á s que las hordas que capitanea T r i s t any y otros cabeci
llas que s e r á n en breve destruidos. L a guerra , por lo tanto, se puede con
siderar t e r m i n a d a , los enemigos de l sosiego p ú b l i c o an iqu i lados , los 
pueblos l ibres para s iempre de los v á n d a l o s y m u y cercano e l d í a en que 
esta n a c i ó n m a g n á n i m a pueda en masa entregarse a l j ú b i l o , entonando 
el h i m n o de paz por que tanto h a suspirado y que h a r á l a ven tu ra de los 
e s p a ñ o l e s . 

» C o m p a ñ e r o s de glorias y peligros, p ronto d e s c a n s a r é i s de l a fatiga de 
u n a l u c h a t an sangrienta como prolongada, pronto se v e r á n cumpl idos 
los votos por l a pac i f i cac ión general . Y o j a m á s d u d é de l é x i t o de esta 
é p o c a de consuelo á que hemos l legado por vuest ra constancia y b i z a r r í a . 
S iempre que os he d i r ig ido l a voz os lo he predicho; porque cada d í a me 
dabais nuevas pruebas de confianza, de leal tad, de bravura , de suf r imien
to y de pat r io t i smo. Generales, jefes, oficiales é i nd iv iduos de t ropa, todos 
sois dignos de l a g r a t i t u d de l a re ina y de l a pa t r ia : á todos encarezco l a 
pureza de mi s sent imientos por su b i en y fel ic idad, y á todos con e l t r i 
buto de u n jus to reconocimiento aseguro, que as í como en todas ocasio
nes y en las m á s c r í t i c a s c i rcunstancias c o n t é con su heroico esfuerzo 
para lograr el t r iunfo obtenido por l a m á s santa de las causas, as í todos 
deben contar con su general en jefe. 

» C u a r t e l general de Berga 7 de j u l i o de 1840.—EL duque de l a Victoria.)} 
Grande y suspirado fué e l d í a en que regocijada E s p a ñ a pudo saludar 

con entusiasmo y g ra t i t ud l a ansiada paz, de l a que todos esperaban ven
turas s in cuento, augurios que no d e b í a tardar en d is ipar l a f ra t r ic ida tea 
de las disensiones p r ó x i m a s á estal lar en e l seno m i s m o de l a f ami l i a l i 
beral, que tan costosos sacrificios h a b í a hecho para vencer a l car l i smo. 

P o r respeto hac ia sí m i s m o , por su p rop ia d i g n i d a d y g lo r ia , hub ie ra 
sido de desear que los que rodeaban á Espartero en aquellos momentos 
de l e g í t i m o orgul lo , le hub i e r an hecho notar c u á n d igno h a b r í a sido de 
su esclarecido nombre y b i en adqu i r i da fama, haber t ratado con m á s ge
nerosidad en su p roc lama a l enemigo vencido, que no por ser compat r i 
cio era menos acreedor á l a m a g n a n i m i d a d de l vencedor. 

Dejamos anteriormente expuesto c u á n grande y honrosa era l a m i s i ó n 
que c u m p l í a haber d e s e m p e ñ a d o a l pacificador de l a do lor ida patr ia , ha
biendo sido e l s o s t é n y amparador de l trono, e l custodio de l a l iber tad , e l 
mediador entre los par t idos que con m á s p a s i ó n que pa t r io t i smo se dis
putaban el poder. 

Seguidamente vamos á tener que narrar c ó m o e n t e n d i ó Espartero sus 
deberes de soldado y de c iudadano, y e l uso que hizo de l inmenso poder 
que deb ía , en p r imer t é r m i n o , á los sacrificios de l a nac ión , á l a ciega con
fianza de l a re ina y á los generales sus c o m p a ñ e r o s de armas. 
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Desembarazado nuestro relato de todos los hechos que precedieron á 
los g r a v í s i m o s sucesos de que i ba á ser teatro l a cap i t a l de l an t iguo 
Pr incipado, podremos, s in tener que vo lve r l a v i s t a a t r á s , darnos cuenta 
del desenlace de l a crisis sobradamente i n i c i a d a desde antes de l a sa l ida 
de l a corte de M a d r i d . 

JSo es dudoso que poster iormente á l a ent revis ta de Espa r rague ra y 
por consiguiente a l compromiso tomado por l a gobernadora de va r i a r su 
minis ter io y con este cambio t a m b i é n su po l í t i ca , nada h u b o de c o m u n i 
car P é r e z de Castro á A r r a z o l a de í n d o l e que modificase e l acuerdo del i 
beradamente tomado en Consejo de min i s t ros antes que l a re ina empren
diese su viaje; acuerdo que tuvo e l c a r á c t e r de defini t ivo, respecto á no 
disolver las Cortes y á sancionar l a ley de ayuntamientos . 

C o m p r é n d e s e que los min is t ros quedados en M a d r i d obrasen bajo l a 
i m p r e s i ó n de lo resuelto antes de l a pa r t i da de l a reina;,pero, lo que debe 
causar marav i l l a , y apenas parece c re íb le , es que u n a pr incesa t an capaz 
como lo era d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y u n hombre de l a o ó n s u m a d a experien
cia oficial de P é r e z de Castro, cometiesen e l doble error, l a p r i m e r a de no 
conocer que no t e n í a o p c i ó n entre poder contar eos l a , c o o p e r a c i ó n do 
Espartero, ó s i no lo a t r a í a ó p r e s c i n d í a de él, pesar q u é elementos de re
sistencia le quedaban para, apoyada en e l par t ido conservador y en los 
generales fieles á su causa, poder contrarrestar con é x i t o l a consumada 
alianza de Espartero con e l par t ido progresista; y P é r e z de C a s t r ó y sus 
c o m p a ñ e r o s de gabinete, que h a b í a n a c o m p a ñ a d o á l a gobernadora á 
Barcelona, haber conocido que desde e l d í a en que l a augus ta s e ñ o r a se 
c o m p r o m e t i ó en Esparraguera á verif icar u n cambio r a d i c a l en su po l í t i 
ca, h a b í a n dejado de ser minis t ros const i tucionales, y cesaban de tener 
cal idad para aconsejar á l a re ina en e l i n t e r é s de u n a p o l í t i c a v i r t u a l -
mente descartada por l a corona. 

Ev iden te d e b í a ser para d o ñ a M a r í a C r i s t i n a y pa ra los que a u n con
t inuaban siendo sus consejeros responsables, que no p o d í a n seguir consi
d e r á n d o s e como tales, en l a esencia a l menos, desde e l momen to en que 
fueron sabedores de que l a re ina h a b í a ofrecido á Espar tero que cambia
r ía su gabinete, que e l m i s m o general estaba l l amado á pres idir ; p romesa 
que e q u i v a l í a á estar resuelto y hasta i n i c i ado , aunque t o d a v í a no se ha
llase consumado de hecho, u n cambio r ad i ca l en l a s i t u a c i ó n que h a b í a 
representado e l gabinete P é r e z de Castro, s i t u a c i ó n que h a c í a imper ioso 
para los hombres t o d a v í a en p o s e s i ó n de las carteras, e l deber const i tu
cional de no autor izar con su firma l a s a n c i ó n de l a l ey de ayunta
mientos. 

L a gobernadora se ha l laba en Barce lona desde los p r imeros d í a s de 
ju l io , habiendo y a c o n t r a í d o su compromiso de formar u n gabinete presi
dido por el duque de l a V i c t o r i a , qu ien por su parte h a b í a e x p l í c i t a m e n t e 
manifestado que reprobaba l a l ey de ayuntamientos hasta e l pun to de 
considerarla como probable causa de u n a r e v o l u c i ó n , en v i s t a de todo lo 
cual era cont radic tor io consumar i r revocablemente hechos p r e ñ a d o s de 
peligrosas contingencias. 

T a n ciego era, s i n embargo, el apresuramiento de l a gobernadora y de 
los minis t ros que á su lado se ha l laban , por que quemase sus naves antes 
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de que Espartero, esperado de u n d í a á otro, regresase de Berga, que e l 
d í a 11 e sc r ib í a P é r e z de Castro á A r r a z o l a en carta pa r t i cu la r lo siguien
te: « H a sabido m u y m a l á l a s e ñ o r a , y á nosotros p é s i m a m e n t e , que no 
venga en n inguno de los siete correos recibidos h o y l a l ey de ayunta
mientos. . . P r ev i a l a conveniente venia , y hab lando como amigo franco, 
no sé c ó m o se ha errado en eso... D í a s hace que suspiro en mi s cartas por 
esa ley, y como y a h a b r á rec ib ido algunas, no dudamos ve r la l legar cada 
día . . . Impacientes estamos por esa ley. N o puede V . figurarse c u á n t o se 
echa de menos y c u á n t o se espera... H e excusado l a d i l ac ión , d ic iendo, 
como V . me dice y repite, que se vea y se tantee e t c . . Y a hace d í a s que 
estoy repi t iendo que venga ó se dup l ique por s i e s t á detenida en e l ca
mino . P o r D i o s venga s in m á s d i l ac ión .» 

Semejante p r e m u r a era tanto menos concebible cuanto que, antes de 
que se recibiese e l documento rec lamado con t an febr i l impac ienc ia , y de 
que l a l legada de Espar tero precipi tase l a crisis, l a re ina h a b í a v is to fija
dos, delante de las ventanas de su palacio, pasquines impresos que de
n u n c i a b a n l a n u e v a ley de ayuntamientos como u n a i n f r a c c i ó n de l ar
t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n que a t r i b u í a á los pueblos el nombramien to de 
los alcaldes y que l a s a n c i ó n pendiente de u n acto de t an ta i m p o r t a n c i a 
c o n s t i t u i r í a u n a v i o l a c i ó n de l a l ey fundamenta l que l a re ina t e n í a j u r a 
da, demostraciones, las á que acabamos de hacer referencia, que no po
d í a n verificarse s i n l a conn ivenc ia de las autoridades; y para que nada 
faltase á l a amenaza, e l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a Van-Ha len , u ñ a y 
carne de l general en jefe, se e n c a r g ó , en los diar ios coloquios que tuvo 
con l a gobernadora, de presentarle como inminen t e u n a r e v o l u c i ó n , s i 
no s e g u í a l a p o l í t i c a que le h a b í a s ido recomendada por e l general Es
partero. 

L a re ina m a n i f e s t ó á V a n - H a l e n que nada h a r í a hasta l a l legada de l 
duque, á qu i en esperaba de u n d í a á otro; pero que en e l entretanto de
s e a r í a conocer c u á l s e r í a e l p rog rama que le p r o p o n d r í a e l nuevo min i s 
terio. 

Comunicados que fueron por V a n - H a l e n a l duque de l a V i c t o r i a los 
deseos de l a gobernadora, puso en manos de é s t a u n a carta, fechada en 
Berga , en l a que e l duque se expresaba en los siguientes t é r m i n o s : 

«El estado de f e r m e n t a c i ó n de los pueblos m á s notables de l a monar
qu í a , y l a j u s t a ansiedad de los buenos e s p a ñ o l e s que forman l a m a y o r í a 
de l a n a c i ó n , requiere u n a reforma en e l s is tema de gobierno de t a l natu
raleza que se insp i re confianza de que l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 no s e r á i n 
fr ingida, y que e l t rono de Isabel I I s e r á afianzado bajo l a regencia de su 
augusta madre , l i b rando á l a E s p a ñ a de u n a vergonzosa tutela, para que 
pueda l legar a l engrandec imiento de que es d igna y á que es l l amada . 

»E1 nuevo gabinete conviene p r inc ip ie po r u n decreto de d i s o l u c i ó n de 
las actuales Cortes, fijando l a é p o c a de las nuevas elecciones; y se r í a con
ducente que é s t a s fuesen e l p roduc to de l a l ibre vo lun tad , s in que los 
part idos in t r igasen para sacar á los -candidatos de su respectivo bando, 
lo cual , encendiendo nuevamente las pasiones, e n t o r p e c e r í a l a m a r c h a de l 
gobierno, que debe ser firme, apoyado en l a ju s t i c i a , en l a imparc ia l idad , 
en l a franqueza de sus actos, en el respeto á las leyes y en l a c o n s i d e r a c i ó n 
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que se merecen los que h a n hecho sacrificios posi t ivos por e l t r iunfo de 
l a causa de l t rono de Isabel I I y de l a C o n s t i t u c i ó n . 

))Los proyectos de ley presentados y discut idos en las actuales Cortes, 
deben quedar anulados n e g á n d o s e su s a n c i ó n ; lo que, sobre t r anqu i l i za r 
los á n i m o s , que consideraban en a q u é l l o s in f r ing ida l a C o n s t i t u c i ó n , h a 
de aumentar l a confianza y e l amor hac ia l a augusta re ina gobernadora. 
Pero debe anunciarse l a p r e s e n t a c i ó n de otros proyectos que e s t é n en ar
m o n í a con l a l ey fundamenta l de l Es tado: que propendan a l orden, que 
conc i l i en los intereses respectivos y que sofoquen para s iempre las mi ras 
atrevidas y ambiciosas de los que por lograr su engrandecimiento , retrasan 
e l b ien y prosper idad nacional . 

»E1 gobierno necesita e l apoyo eficaz de los pr imeros funcionarios ó 
autoridades que le e s t á n subordinadas en los diferentes ramos, y as í es 
preciso r emueva los o b s t á c u l o s sabia y prudentemente , echando mano de 
los hombres que por su c iencia , buena fe y antecedentes, puedan concu
r r i r á l l eva r á efecto l a grande obra de asegurar l a paz inter ior , l a prospe
r idad de nuestro c r é d i t o , y l a c o n s i d e r a c i ó n por parte de los gabinetes 
e x t r a n j e r o s . » 

N o cabe, en verdad , n i d e c l a r a c i ó n m á s exp l í c i t a , n i c o n t r a d i c c i ó n m á s 
palpable, que las que lóg ica y r igorosamente se desprenden de l a car ta de 
Espartero á l a re ina y en l a que protesta e l general de su alejamiento de 
los partidos, m o s t r á n d o s e adverso á t o d o l inaje de bastarda inf luencia que 
coarte l a l ib re m a n i f e s t a c i ó n de l a v o l u n t a d de los electores, y a l m i s m o 
tiempo abier tamente aboga por que sea arrojado de l poder e l par t ido que 
se ha l l a en p o s e s i ó n de él , obtenido por medios legales; y a l hab la r de 
coacciones electorales, desconoce ó c ier ra los ojos Espar tero á que en las 
ú l t i m a s verificadas, y de las que fueron producto las Cortes c u y a disolu
ción aconseja, l a coacc ión , s i l a hubo, sólo pudo p roven i r de parte de l a 
m i l i c i a nac iona l y de los empleados de los ayuntamientos y de las d ipu 
taciones provincia les , en su g r an m a y o r í a progresistas, pues hasta a ñ o s des
p u é s , en los que se establecieron las leyes adminis t ra t ivas de l s e ñ o r P i d a l , 
no se conoc ió l a absorbente inf luencia de los agentes de l gobierno en 
mater ia de elecciones. 

E l m i s m o d í a en que r e g r e s ó Espartero á Barcelona , t uvo con l a gober
nadora u n a conferencia de m á s de u n a hora, y nada d e b i ó o i r en e l la e l 
presunto presidente de l Consejo que pud ie ra hacerle sospechar, a tendido 
e l absoluto s i lencio que g u a r d ó l a reina, que i b a é s t a á adoptar u n a reso
luc ión de l a i m p o r t a n c i a de l a que el general h a b í a manifestado daba á 
l a ley de ayuntamientos . 

E n l a m a ñ a n a de l 14 vo lv ió Espartero á Pa lac io , y , s e g ú n lo que h a n 
escrito y pub l icado los apologistas de l a l í n e a de conduc ta seguida por e l 
general en aquellas g r a v í s i m a s circunstancias, de nuevo y c o n m a y o r em
p e ñ o que antes lo h a b í a hecho, aconse jó á l a re ina que no sancionase l a 
fa t íd ica ley, que u n a vez m á s calificó de atentado c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n 
y como m o t i v o suficiente pa ra p romover u n a r e v o l u c i ó n . • 

A esta m a n i f e s t a c i ó n de l duque hubo de contestar l a gobernadora, 
s e g ú n l a v e r s i ó n de los mismos autores, « q u e los min is t ros y no e l l a e ran 
los responsables, y que cuando ellos h a b í a n presentado e l proyecto de l ey 
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y h a b í a é s t e obtenido l a a p r o b a c i ó n de l a m a y o r í a de las Cortes, no p o d í a 
dejar de sancionarlo; esto no obstante, a ñ a d e n los b iógra fos cuyo texto 
reproducimos, no a c e p t ó n i desechó l a r e i n a las observaciones del duque 
y le e n c a r g ó que confe renc ia ra con Sotelo y L u z u r i a g a , para dejar asen
tadas las bases de su po l í t i c a , acordando lo conducente para sal i r de l a 
del icada pos ic ión en que se estaba y que a l s iguiente d í a le presentasen 
el resultado de sus deliberaciones para tomar u n a r e s o l u c i ó n def in i t iva .» 

P o r l a tarde de aquel m i s m o d í a l l egó á Barce lona e l correo de gabi
nete portador de l a ley de ayuntamientos ; y reunidos por l a noche P é r e z 
de Castro y Cleonard , pues Sotelo conferenciaba á l a m i s m a ho ra con Es
partero y L u z u r i a g a , resolvieron a q u é l l o s presentar á l a s a n c i ó n de l a 
re ina l a l ey que acababan de rec ib i r , tomando sobre sí los min is t ros u n a 
responsabi l idad que const i tuc ionalmente no d e b í a n haber aceptado unos 
hombres cuyas horas de poder se ha l l aban contadas. 

A las doce de l a noche se presentaron los antedichos dos minis t ros , 
a c o m p a ñ a d o s de Sotelo, á qu ien enviaron expresamente á buscar, y se 
ce l eb ró Consejo pres idido por l a gobernadora, l a que, s e g ú n af i rma e l s e ñ o r 
P i r a l a , i n s i n u ó l a conven ienc i a de que se oyese a l duque de l a V i c t o r i a ; 
d é b i l correct ivo e l puesto en boca de l a suprema d e p o s i t a r í a de l a pre
r roga t iva cons t i tuc iona l l l a m a d a á resolver u n conflicto, que era m u y de 
p r e sumi r que, de no seguirse su i n d i c a c i ó n de que se l lamase á Espartero, 
tanto e l presidente como Cleonard (toda vez que Sotelo era candidato de l 
gabinete en ciernes), creyesen a l ins tar que l a l ey se sancionase en e l 
acto, que obraban en l a p e r s u a s i ó n de ser en ello s imples ins t rumentos de 
lo que de an temano s a b í a n estaba y a dec id ida á hacer l a gobernadora. 

Sea como fuere de las indicadas versiones, l a l ey de ayuntamientos 
q u e d ó , no sólo sancionada, s ino que aquel la m i s m a noche sal ió u n vapor 
por tador de e l la pa ra V a l e n c i a , con orden expresa y te rminante para que 
desde aquel la c i u d a d fuese expedida para M a d r i d jpor correo e x t r a o r d i n a 
r i o g a n a n d o horas. 

Bastante d icen los antecedentes que dejamos fielmente consignados 
para que se comprenda c u á l e s i b a n á ser las consecuencias de l a impre
v isora y aventurada conducta de los min is t ros residentes en Barcelona. 
L a sagacidad de A r r a z o l a p a r e c í a present ir e l pel igro y h a b í a en cierto 
modo ind icado l a ú n i c a manera que quedaba de conjurarlo, toda vez que 
con fecha de l 9 e sc r ib í a á P é r e z de Castro lo siguiente: 

« B a s t a de min is te r io penoso, basta de supl ic io . S i S. M . estuviese en su 
palacio, m i consejo esta tarde s e r í a que buscase hombres nuevos, á ver s i 
son t an felices que m a t a r a n s i no s a t i s f a c í a n l a a m b i c i ó n , l a e n v i d i a y 
l a r a b i a del a m o r propio. 'h 

Subrayamos estas ú l t i m a s palabras porque ellas son como l a ve lada 
confes ión que e l m i n i s t r o h a c í a de l errado derrotero seguido por e l gabi
nete. L a crisis s in s o l u c i ó n satisfactoria en que l a n a c i ó n i ba á verse pre
cipi tada, h a b r í a tenido u n a razonable e x p l i c a c i ó n s i h a b i é n d o s e resuelto 
l a re ina á aceptar l a d i m i s i ó n de Espartero, que tan de prever era, hubiese 
de antemano consultado á los generales Diego L e ó n , O 'Donne l l , Concha 
y otros igualmente acreditados y de notor io influjo en e l e jé rc i to , los que 
de antemano se s a b í a hallarse dispuestos á sostener l a prer rogat iva cons-



EDAD MODERNA 41 

t i tuc iona l de l a corona, h a b i é n d o l e s preguntado s i en e l caso de d i m i t i r 
Espartero p o d r í a l a re ina contar con los servicios de aquellos generales. 

Mas nada de esto se h izo , n i s iquiera se p e n s ó en haber dispuesto e l 
regreso de las personas reales á M a d r i d antes de que Espartero, vencedor 
de Cabrera, se presentase en Barcelona, dando lugar , por no haber apelado 
á los posibles medios de aminora r los peligros de l a s i t u a c i ó n , á que é s t o s 
se desencadenasen de l a i r reparable manera que vamos á verlos prec ip i 
tarse. 

Apenas supo e l duque de l a V i c t o r i a en l a m a ñ a n a d e l l o que h a b í a 
sido sancionada l a ley de ayuntamientos , cuando se a p r e s u r ó á d i r i g i r á 
l a gobernadora su d i m i s i ó n , fo rmulada en los t é r m i n o s siguientes: 

«Señora : U n tr is te d e s e n g a ñ o , demasiado sensible á m i co razón , me h a 
convencido de que en e l d í a no puedo ser ú t i l n i á m i re ina n i á m i patr ia , 
porque s in d u d a los hombres que ostentan h i p ó c r i t a m e n t e i n t e r é s por 
tan caros objetos h a n podido m á s en e l á n i m o de V . M . que este soldado 
fiel á sus promesas, á sus juramentos , y á los deberes que su cargo le i m 
ponía . L a serie de tr iunfos no in t e r rumpidos con que l a suerte y mi s cons
tantes desvelos coronaron l a grande obra de pacificar á esta n a c i ó n mag
n á n i m a y generosa, eran t í t u l o s que h i c i e ron esperar que mi s indicaciones 
se r ían apreciadas, y que n u n c a p o d r í a suceder que l a r e p u t a c i ó n de l 
general en jefe de los e j é r c i t o s reunidos fuese menoscabada cuando mi s 
principios h a n pasado por e l cr i so l de las m á s puras acciones. Y menos 
deb ía esperar que llegase este caso, habiendo quer ido V . M , favorecerme 
con una i l i m i t a d a confianza en todo cuanto pud ie ra concu r r i r á salvar e l 
trono cons t i tuc iona l de vues t ra excelsa h i ja . 

» C o r r e s p o n d i e n d o , s e ñ o r a , á t an d is t inguidas muestras de su benevo
lencia, y conci l lando, en cuanto h a estado a l alcance de m i capacidad, e l 
esplendor de l a corona con e l b ien general, sólo he hecho u n uso pruden
te en situaciones c r í t i c a s y cuando l a necesidad lo h a requerido. 

»Así es que teniendo u n convenc imien to í n t i m o de l e s p í r i t u de los pue
blos, y deseando preven i r los males que anunc iaban las diferentes s i tua
ciones y ju ic ios pronunciados , c re í deber hacer presente á V . M . l a conve
niencia de que en uso de sus prerrogativas hiciese u n cambio de gabinete 
capaz de salvar l a nave de l Estado. 

»Acogida l a idea por V . M . , quiso por p r i m e r a c o n d i c i ó n que yo for
mase parte, y a u n cuando n i m i s talentos n i m i s inc l inac iones me l l a m a 
ban á u n cargo t a n superior á m i s fuerzas, quise probar á V . M . , v iendo 
ya p r ó x i m a l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra, que no esquivaba n i n g ú n g é n e r o 
de sacrificios por ver asegurada l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a y satisfecho e l 
u n á n i m e deseo de los buenos e s p a ñ o l e s que cons t i tuyen l a i nmensa ma
yoría, y que, anhelando l a paz, e s t á n animados de u n entusiasmo puro 
por el reinado de Isabel II , por l a regencia de V . M . , por l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1837 y por l a independencia nac iona l . Es te compromiso de m i celo me 
puso y a en e l caso de ofrecer legalmente á V . M . y de poner en sus manos 
l a nota n o m i n a l de los candidatos que, profesando aquellos pr inc ip ios , 
r e u n í a n á m i ver l a c i rcuns tanc ia de honradez y de puro e s p a ñ o l i s m o , s in 
pertenencia á n i n g u n a b a n d e r í a . L a s operaciones de l a c a m p a ñ a , t a n pron
to como fel izmente t e rminada , me separaron de V . M . ; y d e s p u é s de l a 



42 HISTORIA DE ESPAÑA 

glor iosa j o m a d a de Berga, se me p i d i ó e l p rograma que f o r m u l é , r e m i t í y 
fué presentado á V . M , siendo, entre otras, las pr inc ipales bases que se 
disolviesen las Cortes, fijándose e l t é r m i n o de las nuevas eleceiones, y que 
se negase l a s a n c i ó n de los proyectos de ley, o f rec iéndose l a p r e s e n t a c i ó n 
de otros que conci l iasen los diversos intereses y estuviesen en a r m o n í a 
con l a C o n s t i t u c i ó n j u r a d a . 

» P o r consecuencia, se me av i só que V . M . presentaba algunos reparos, 
y que para arreglarlo todo era l a v o l u n t a d de V . M . que y o viniese á esta 
plaza, mediante á que l a guer ra p o d í a considerarse como terminada . 

»Al presentarme á V . M . expuse á su a l ta c o n s i d e r a c i ó n las razones po r 
las cuales no d e b í a ser sancionada l a l ey de ayuntamientos , p r i m e r a que 
se esperaba s e g ú n l a c i rcu la r que e l min i s t e r io p a s ó á los capitanes gene
rales, haciendo ant ic ipadamente serias prevenciones para r e p r i m i r con 
mano fuerte cua lquiera ten ta t iva que se promoviese en los pueblos con
t ra ella. 

» P a r e c í a , s e ñ o r a , con tales antecedentes, que de no haber desmerecido 
de l a confianza que V . M . me h a b í a dispensado, y s i no r e q u e r í a a l g ú n de
tenimiento l a s a n c i ó n de esta ley, que era na tu ra l que a l t ratar de d á r s e l a 
hubiese tenido a l g ú n conocimiento; pero ¿cuál h a b r á sido m i sorpresa a l 
ve rme informado de l a p r e c i p i t a c i ó n con que se verif icó y fué c o m u n i c a d a 
por ext raordinar io á las provincias? L a profunda s e n s a c i ó n que esto me h a 
producido , no es tanto por las consecuencias que me hace temer el e sp í 
r i t u de los pueblos, que ven envuelve l a i n f r acc ión de l a l ey fundamen
tal , porque de no tener l a suerte de equivocarme, m i conciencia q u e d a r á 
t ranqui la , sino porque veo u n manifiesto desaire y u n a prueba i n e q u í v o c a 
de que V . M . me h a ret i rado su confianza. Mient ras que c o n s i d e r é tenerla, 
pude l l evar con r e s i g n a c i ó n todas las penalidades y hacer con gusto los 
mayores sacrificios; pero en e l d ía , fal tando este necesario garante de m i 
buen comportamiento, y l l enada l a m i s i ó n por que he peleado por espacio 
de siete a ñ o s , no me es posible d e s e m p e ñ a r n inguno de los mandos que 
d e s e m p e ñ o y de que hago formal d i m i s i ó n , rogando á V . M . se digne ad
m i t i r l a y me d é su rea l permiso, á fin de re t i ra rme á m i casa, donde pue
da descansar de t an prolongadas fatigas, con e l consuelo de haber hecho 
cuanto m e c o r r e s p o n d e . » 

Inmedia tamente l l a m ó l a re ina á los min is t ros y v ivamente afectada 
a l o i r l a l ec tu ra de l s ignif icat ivo documento, sufr ió, s e g ú n v e r s i ó n d e l 
m i s m o s e ñ o r P é r e z de Castro (que tex tua lmente t ranscribimos), d a inco
m o d i d a d m á s fuerte; pues, h a b i é n d o n o s l l amado para desahogar su dolor , 
d í jonos hallarse resuelta á renunc ia r l a regencia, recurr iendo á las Cortes 
para que nombrasen otra. E s t a m a n i f e s t a c i ó n nos a t e r r ó ( c o n t i n ú a e l m i 
nistro) y trabajamos con e l m a y o r e m p e ñ o para d i suad i r la de este pensa
miento; pero e l á n i m o de l a augusta s e ñ o r a estaba demasiado op r imido 
para que nuestras palabras produjesen desde luego, n i en tres horas de 
lucha , todo e l fruto que d e s e á b a m o s . » H o y 17 (cont inuamos extractando 
l a ve r s ión de l que t o d a v í a era presidente de l Consejo) «se encuentra S u 
Majestad m á s calmada, no r e s o l v i é n d o s e á a d m i t i r l a d i m i s i ó n de l duque; 
y a porque, ex t rav iada l a o p i n i ó n , no lo atr ibuyese á i n g r a t i t u d en e l mo
mento en que dejaban de ser necesarios los servicios de l general, y a po r 
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ser indispensable su c o n t i n u a c i ó n en e l mando para proponer en j u s t i c i a 
las debidas recompensas a l eje'rcito.» 

Sometida l a c u e s t i ó n á d e l i b e r a c i ó n de l Consejo, y d e s p u é s de u n largo 
debate, se c o n t e s t ó a l duque que S. M no le h a b í a re t i rado su confianza, 
de lo que ofrecía l a m a y o r prueba e l hecho de que acababa de nombra r l e 
comandante general de l a gua rd ia real exterior, y que por consiguiente 
no se le a d m i t í a l a d i m i s i ó n y que l a re ina esperaba c o n t i n u a r í a s i r v i é n 
dola con l a m i s m a lea l tad con que s iempre lo h a b í a hecho. 

Son m u y diferentes las versiones que corr ieron y h a n sido adoptadas, 
s e g ú n su respect iva s i m p a t í a y cr i ter io, por los autores que h a n escrito 
sobre los sucesos acaecidos en Barcelona, á consecuencia de lo que acaba 
de ser expuesto. 

S e g ú n los m á s allegados á l a re ina y á los minis t ros , p r i nc ipa lmen te 
responsables de l deplorable gi ro que l l evó l a crisis, antes que estallase l a 
c o n m o c i ó n que h izo s u c u m b i r á l a gobernadora y á sus consejeros, dejan
do d u e ñ o s de l campo á Espartero y a l par t ido por él favorecido, m e d i a r o n 
entre é s t e y d o ñ a M a r í a C r i s t i na agrias explicaciones, a l paso que, s e g ú n 
los amigos de l duque, é s t e se l i m i t ó á ins i s t i r en su d i m i s i ó n , que h a b í a pre
sentado en cuanto hubo o í d o de los labios de l a gobernadora l a confi rma
ción de ser u n hecho i r revocable l a s a n c i ó n de l a ley . C o m o quiera que 
sea de l a encontrada v e r s i ó n , e l hecho cap i t a l reside en l a inexp l i cab le de
t e r m i n a c i ó n de l a re ina de no aceptar l a d i m i s i ó n presentada por Espar
tero en los t é r m i n o s que aparecen de l impor tan te documento , y d e s p u é s 
de lo cua l no h a b í a en rea l idad a l te rna t iva entre remover el o b s t á c u l o 
que l a ac t i tud de l general o p o n í a a l y a consumado acto de l a prer rogat iva 
de l a corona, habiendo aceptado s in vac i la r l a d i m i s i ó n de l duque; y s i 
esto no se h a c í a por conceptuar lo peligroso, haber ex ig ido l a i n m e d i a t a 
d imis ión de los min is t ros t o d a v í a en ejercicio y dado e l poder á los candi 
datos de l general, para que, bajo su responsabi l idad, y obrando const i tu-
cionalmente, hubiesen és tos adoptado las medidas conducentes á ev i ta r 
la orfandad de todo elemento de fuerza en que i ba á encontrarse l a coro
na para hacerse obedecer y respetar; pel igro que aumentaba, en vez de 
que lo allanase, e l engreimiento que a l imen taba l a re ina respecto á que 
Espartero a c a b a r í a por ceder á su m á g i c o influjo; inconvenientes agrava
dos por l a sup ina incapac idad de los consejeros que rodeaban á l a gober
nadora, l a que c r e y ó s a l d r í a de l m a l paso con haber dado á Espar tero u n a 
nueva prueba de confianza conf i r i éndo le e l m a n d o de l a guard ia real , va 
cante por l a sa l ida de don J e r ó n i m o Va ldés , y s ign i f i cándo le que no h a b í a 
perdido l a real confianza. 

Los cortesanos que nada h a b í a n previsto, que nada t e n í a n preparado 
para el caso probable de que Espartero se declarase dec id idamente adver
sario del par t ido que se ha l laba en p o s e s i ó n de l poder, a l m i s m o t i empo 
que v i r tua lmente patrocinase a l par t ido contrario, y que, como antes que
da dicho y no es inopor tuno repetir , no se h a b í a n cuidado de disponer de 
los elementos con que p o d í a n haber contado en el e j é r c i t o y en e l p a í s , 
concibieron l a f a n t á s t i c a esperanza de buscar apoyo en las Cortes, regre
sando l a re ina inmedia tamente á M a d r i d ; incur r i endo en e l palpable error 
de acudi r fuera de t i empo y s a z ó n a l remedio que sólo h a b r í a podido ser 
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eficaz empleado cuando se lo aconsejaron á l a r e ina aquellos de sus ami 
gos que c o n t i empo s e ñ a l a r o n lo aventurado y expuesto de l viaje. 

Cua ren ta y ocho horas h a b í a n t ranscurr ido desde que se h izo p ú b l i c a 
en Barce lona l a s a n c i ó n de l a ley, l a d i m i s i ó n de Espartero y l a abierta 
d i s idenc ia en que se encontraban e l gobierno y e l general en jefe. N o se 
necesitaba o t ra cosa para que e l elemento progresista, que preponderaba e n 
e l m u n i c i p i o y en parte de l a m i l i c i a , y a l que daban m a y o r i m p u l s o los 
jefes y oficiales de l e j é r c i to adictos á Espartero, esparciese l a a l a rma por 
l a populosa c iudad . Todo anunc iaba que se preparaba u n m o t í n conmina
torio. Conoc ió lo as í e l jefe p o l í t i c o , conde de V i g o , conservador de p u r a 
sangre, y a p r e s u r ó s e á oficiar prevent ivamente á los alcaldes, a l mi smo 
t i empo que se d i r i g i ó á Espar tero l l amando su a t e n c i ó n sobre l a conniven
c ia que observaba entre los agitadores y algunos i n d i v i d u o s de tropa, se
ñ a l a d a m e n t e de l reg imiento de L u c h a n a . 

E l gobernador m i l i t a r genera l A r a o z se d e s e n t e n d i ó de l aviso de l a an
ted icha autor idad , y Espar tero c o n t e s t ó á V i g o en esti lo airado, que se 
c a l u m n i a b a a l cuerpo que c o m p o n í a su gua rd i a de honor , y se o f e n d í a a l 
e j é r c i t o dudando de que los per turbadores dejasen de estrellarse cont ra 
oficiales y soldados que no c o n o c í a n o t ra bandera que l a de l orden, el 
amor á sus reinas y á las ins t i tuciones; y que s in d u d a e l jefe p o l í t i c o se 
h a b í a dejado l l eva r de u n celo excesivo, ofendiendo l a lea l tad de l e jé rc i to . 

Pe ro h a l l á b a n s e las cosas dispuestas de m a n e í a que, de parte de to
dos, los hechos d e s m e n t í a n las palabras. E n l a noche de l 18 e s t a l l ó e l 
anunciado m o t í n , reduc ido á l a f o r m a c i ó n de grupos en que figuraban, 
vest idos de paisano, oficiales de l e jé rc i to , y en los que se d ie ron v ivas á l a 
l i be r t ad y m u e r a s con t ra los minis t ros . U n concurso bastante numeroso 
se d i r i g i ó a l a lojamiento de l duque , y le p i d i ó con ins tanc ia fuese á Pa la 
cio á consumar l a c a í d a de los minis t ros . Ofreció e l general hacerlo as í , 
como en efecto lo e j e c u t ó , s iendo seguido por l a t u r b a en su trayecto á 
Pa lac io , y a c o m p a ñ a d o de los generales don J e r ó n i m o V a l d é s y don A n 
tonio V a n - H a l e n . 

A n t e s que Espar tero se presentase á l a gobernadora, e l objeto ostensi
ble de su v i s i t a h a b í a desaparecido. A los pr imeros s í n t o m a s de l m o t í n , 
los min i s t ros que t an resueltos se h a b í a n most rado para traer l a crisis á 
t é r m i n o s poco menos que insolubles, prec ip i tando l a s a n c i ó n de l a ley de 
ayun tamien tos , se h a b í a n apresurado á poner su d i m i s i ó n en manos de l a 
re ina , como lo h i c i e ron P é r e z de Castro, Cleonard , y seguidamente tam
b i é n Sotelo; quien , como hemos visto, h a b í a pasado a l bando opuesto. 

E l s e ñ o r P i r a l a pone en boca de los dos d imis ionar ios haber d icho á l a 
re ina ; JVb somos m i n i s t r o s de l cua r t e l genera l , pero s i de V. 31.; sea V. M . 
r e i n a y seremos sus m i n i s t r o s ; palabras que, s i en efecto fueron p ronun
ciadas, agravan l a responsabi l idad de unos hombres que h a b í a n sido los 
pr inc ipa les ins t rumentos de l a p o l í t i c a cuyos amargos frutos se estaban 
recogiendo. 

E l m o t í n que t an abundante consecha de conflictos i ba á dar de sí , 
apenas hubo in i c i ado su a p a r i c i ó n , c o b r ó al iento y alas a l s iguiente d í a 
c o n m o t i v o de haberse esparcido l a no t i c i a de que Espar te ro , á conse
cuenc ia de u n a agria entrevis ta con l a gobernadora, h a b í a anunciado e l 
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designio de sa l i r de Barcelona. P o r l a noc l ie de aque l m i s m o d í a grupos 
de nacionales se h i c i e ron d u e ñ o s de l cuar te l donde se cus todiaban las 
banderas de l a m i l i c i a , h a b i é n d o s e levantado t a m b i é n barr icadas en l a 
plaza de San Ja ime ; demostraciones hosti les á los que se c r e í a que toda
v í a fuesen min is t ros , pero demostraciones que h a l l a r o n su contrapeso en 
l a ac t i tud mos t rada en aquel la m i s m a noche por otros i n d i v i d u o s de l a 
m i l i c i a , que p ú b l i c a m e n t e manifestaron á los constructores de barr ica
das que no s i m p a t i z a b a n con ellos y antes a l contrar io se ha l l aban dis
puestos á prestar su apoyo á l a reina, 

L l a m a d o Espar tero á Pa l ac io con m o t i v o de l a recrudescencia de l a 
exc i t a c ión popu la r , a c u d i ó a c o m p a ñ a d o de l general V a n - H a l e n , y ambos 
procuraron t r anqu i l i z a r á l a gobernadora o f rec iéndo le que a p l a c a r í a n u n a 
efesvescencia p roduc ida por e l recelo de que pudiese pe l igrar l a Cons t i 
t u c i ó n , a l m i s m o t iempo que l anza ron l a s a r c á s t i c a o b s e r v a c i ó n de que 
¿dónde se ha l l aban los min is t ros , á quienes c o r r e s p o n d í a d ic ta r las p r o v i 
dencias reclamadas por las circunstancias? C o n t e s t ó l a re ina que h a b í a 
aceptado aquel la m i s m a tarde l a d i m i s i ó n de sus consejeros, á lo que re
puso e l general Espar tero: « S e ñ o r a , y o t a m b i é n he hecho d i m i s i ó n de l 
mando y no por el lo he dejado el puesto, y a q u í me t iene V . M . pa ra ofre
cerle mi s servicios, m i espada y m i v i d a . » 

N a d a q u e d ó , s i n embargo, resuelto en aque l momento , y los genera
les sal ieron escoltados por l a m u l t i t u d que los h a b í a seguido á Palac io , 
d i r i g i éndose á l a p l aza de San Ja ime, donde hab la ron á los mi l i c i anos y 
paisanos en e l l a reunidos, á los que aseguraron que l a C o n s t i t u c i ó n no 
peligraba, n i p o d í a pel igrar , merced á l a f u e r z a i n m e n s a de sus defenso
res, exc i tando a l m i s m o t iempo á los sublevados á que se re t i ra ran tran
quilamente, como en efecto lo v e r i ñ c a r o n , dejando antes deshechas las 
barricadas. 

A las dos de l a madrugada vo lv i e ron á Pa lac io Espar tero y V a n - H a l e n 
á dar cuenta á l a gobernadora de hallarse de l todo restablecido e l sosiego 
p ú b l i c o , s i é n d o l e s entonces comunicado que los min is te r ios de Estado, 
Guerra y M a r i n a h a b í a n sido in te r inamente encomendados á los s e ñ o r e s 
Castillo y Ayensa , V a l e r a y L i m i a y d o n Franc isco A r m e r o , á este ú l t i m o 
en ca l idad de propietar io. L o s min is t ros indicados para los diferentes de
partamentos l o fueron: 

Pa ra Estado, don M a u r i c i o Carlos de Onís . 
Guerra, d o n V a l e n t í n Fer raz . 
Grac ia y Jus t i c i a , don A n t o n i o Gonzá l ez . 
G o b e r n a c i ó n , d o n Vicen te Sancho. 
N o tuvo e l m o t í n otros caracteres que los que dejamos consignados, 

a b s t e n i é n d o n o s de toda cal i f icación respecto á sus m ó v i l e s . M a s no por 
haber observado i m p a r c i a l i d a d t an escrupulosa, debe l a h i s to r i a quedar 
pr ivada de l curioso dato que arroja l a o p i n i ó n que de los sucesos de que 
acabamos de ocuparnos, formaron los c ó n s u l e s extranjeros residentes en 
Barcelona. 

E l prefecto de los P i r ineos orientales telegrafiaba en los t é r m i n o s si
guientes a l m i n i s t r o de l In te r ior con fecha 21 de j u l i o : 

«En l a noche de l 18 a l 19, Espartero, protegiendo u n m o t í n organiza- ' 
TOMO XXII 4 
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do por L inage , h a obligado á l a re ina á des t i tu i r a l min is te r io y á revocar 
l a s a n c i ó n de l a ley de ayuntamientos. H a hecho mover las blusas é i n d i 
cado á Campuzano ú On í s para presidentes de l futuro minis te r io . E l ge
ne ra l Cleonard se h a l l a refugiado á borde de u n buque e s p a ñ o l y P é r e z 
de Castro en e l Meleagre. Nues t ro embajador r ec ib ió l a no t i c i a en e l m a r 
y c o n t i n u ó su via je .» 

A l siguiente d í a r e c i b í a e l m i s m o min i s t ro otro despacho en que se le 
dec ía : 

«De l a c o n v e r s a c i ó n que acabo de tener con Pe'rez de Castro y Cleonard , 
resulta que Espartero h a conducido e l mov imien to y que l a re ina h a sido 
v i o l e n t a d a . » 

D i r á s e que es dudosa l a fe que debe darse á tales apreciaciones, or ig i 
nadas de agentes de u n gobierno que no v e í a con buenos ojos que e l par
t ido progresis ta obtuviese e l poder. S i n contradecir l o que de fundado 
tenga esta o p i n i ó n , no h a b r á lector i m p a r c i a l que deje de estar persuadi
do de que, aunque no fuese de l todo exacto que e l m o t í n lo impulsase L i 
nage, n i que Espartero lo viese con complacencia , no es v e r o s í m i l que, de 
no haber corr ido v á l i d a l a especie, ó por lo menos de no haber sido aco
g ida por u n a buena parte de l p ú b l i c o , se hubiesen propasado á inven ta r l a 
los agentes oficiales de u n gobierno extranjero. 

Con t ra los despachos de l c ó n s u l de F r a n c i a r e c l a m ó e l gobierno que 
no t a r d ó en ser pres idido por Espartero; mas no fué sólo e l c ó n s u l de 
F r a n c i a e l que opinase de l a manera antes d i cha acerca de l or igen de los 
sucesos de Barcelona. A u n q u e favorable a l m o v i m i e n t o popular e l c ó n s u l 
i n g l é s , p a r t i c i p ó á su l e g a c i ó n u n a creencia a n á l o g a á l a de su colega de 
F r a n c i a respecto a l or igen de l m o t í n , que tampoco v ió de diferente modo 
e l c ó n s u l de los Estados-Unidos, no obstante que p ú b l i c a m e n t e se osten
taba como aprobador de l mov imien to . 

C A P I T U L O I I I 

ABDICACIÓN DE LA REINA GOBERNAD OBA 

Sucesión de crisis ministeriales.—El elemento municipal.—Llamamiento de la reina 
gobernadora al general en jefe de los ejércitos.—El partido progresista y el general 
Espartero.—La renuncia de la gobernadora. 

H a l l á b a s e sobradamente preparado e l terreno, tanto en Barcelona como 
en M a d r i d y en las d e m á s capitales de p rov inc ia , s e ñ a l a d a s por l a parte 
que desde 1835 h a b í a n tomado en los pronunciamientos contra los gabi
netes Toreno é I s t ú r i z , para que l a no t i c i a de l a d i m i s i ó n de Espar tero , 
fundada en haber sancionado l a gobernadora l a ley de ayuntamientos , 
no t ic ia dada por los p e r i ó d i c o s catalanes en l a m a ñ a n a de l 16, retardase 
e l momento t an v ivamente ansiado por los jefes de filas de l par t ido pro
gresista, en que d e b í a aplicarse l a mecha encendida que i ba á reduci r á 
c u e s t i ó n de fuerza l a l u c h a que no d e b i ó haber traspasado j a m á s los l í m i 
tes de u n a pacíf ica y lega l controvers ia de l a que los comicios, en vez de 
las conmociones populares, deben ser e l inapelable t r ibuna l . 

Apenas hubo apuntado e l m o t í n cuyas circunstancias acaban de ser 
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r e s e ñ a d a s , cuando los min is t ros que h a b í a n aconsejado á l a gobernadora, 
ó secundado sus inspiraciones, se apresuraron á presentar acobardados su 
d imi s ión , y hasta á buscar refugio en l a c á m a r a regia . í n t e r i n á favor de ' 
l a oscuridad de l a noche se t rasladaron á bordo de los bajeles que d e b í a n 
conducirlos á l a e m i g r a c i ó n . Sola se v ió d o ñ a M a r í a Cr i s t i na en los mo
mentos en que t a m b i é n le faltaba e l apoyo que h a b í a ven ido á buscar , 
cerca de l hombre a l que se c o m p l a c i ó en m i r a r como predi lec to defensor 
y escudo, s i n que de las autoridades de Barce lona se le acercase o t ra que 
e l jefe po l í t i co , á qu ien es fama dijo: « N o temas escenas deplorables; só lo 
se t rata de u n a a g r e s i ó n como l a de l a Granja , con l a diferencia de ser 
obra de generales en vez de sargentos como en 1836.» 

Pocas horas despue's de aquel a is lamiento en que l a gobernadora se 
viera y cuando c o r r í a l a sangre de los que por haber hecho alarde de sen
t imientos m o n á r q u i c o s m o r í a n á manos de las turbas, vendiendo caras 
sus vidas, como con recomendable va lor c ív ico lo h i c i e r an e l c a p i t á n de 
l a m i l i c i a Ba lmes y e l ¿ o v e n B o s c h y Torres, l legaba á manos de d o ñ a 
Mar ía Cr i s t i na u n a carta que desde Manresa le d i r i g í a e l general d o n 
Diego León , en l a que ofrecía en defensa de l a au tor idad cons t i tuc iona l de 
l a re ina su espada y l a de diez y ocho generales, jefes de cuerpos, cuyo 
compromiso por escrito anunciaba tener en su poder, a l m i s m o t iempo 
que expresaba l a p lena confianza que á él y á sus c o m p a ñ e r o s y amigos 
animaba de ser seguidos por sus soldados. 

L a reina, por conducto de l portador de l a carta de L e ó n , d ió á é s t e las 
gracias por sus leales ofrecimientos, decl inando, s i n embargo, provocar 
u n conflicto en e l estado á que las cosas h a b í a n l legado, no quer iendo en 
n i n g ú n caso romper con Espartero. Pocos d í a s d e s p u é s , a l saber O ' D o n n e l l 
en Va lenc i a los sucesos de l 18, enviaba su d i m i s i ó n de general en jefe de l 
Centro y de l a c a p i t a n í a general de l d is t r i to , d i m i s i ó n que no le fué acep
tada. L o s hechos que acabamos de citar, plenamente abonan l a o p i n i ó n de 
que convenientemente usados, y aun s in necesidad de haber l legado á 
escisiones en e l e j é rc i to , los medios de a c c i ó n lega l que l a corona p o s e í a 
no fueron ut i l izados , como antes hemos observado, en t i empo opor tuno; 
ju ic io que v e n í a á robustecer e l excelente e s p í r i t u que an imaba á l a ma
yor ía de l a m i l i c i a de Barce lona y á las clases acomodadas de aquel la 
populosa, r i c a é inf luyente c iudad; reflexiones las que acabamos de entre
garnos, que lejos de deber ser calificadas como indic ios de u n conato pro
vocador de violencias, n i a u n s iquiera de t i rantez de parte de l a au tor idad , 
los sent imientos que acabamos de expresar nos son dictados por l a 
cons ide rac ión de los mayores males y de l deplorable der ramamiento de 
sangre que d e b í a seguirse, cuando m á s tarde, y y a ausente de E s p a ñ a l a 
reina, se a p e l ó por los moderados á emplear fuera de s a z ó n esos m i s m o s 
medios. Mas como l a t i r a n í a n u n c a es t an odiosa como cuando l a ejercen 
las turbas, ó l a i m p u l s a l a p a s i ó n revolucionaria , respetamos e l derecho y 
abogamos por l a estr icta legal idad, lo m i s m o cuando se t ra ta de l gobierno 
que de los gobernados. 

N o hubo de ser e x t r a ñ o Espartero á estos p r inc ip ios de rec t i tud , cuando 
se le v ió resentirse de l c a r á c t e r de l i cenc ia que t u r b ó l a e x p a n s i ó n popu
lar, por é l m i s m o ocasionada, aunque no l a provocase, cuando e l 22 de-
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c l a r ó á Barce lona en estado de sit io, p r o h i b i ó toda clase de v ivas y m a n i 
festaciones populares, as í como e l uso de armas y que hubiese reuniones 
y grupos en las calles, sujetando á los contraventores á todo e l r igor de l a 
l ey m a r c i a l de 17 de ab r i l de 1821. 

C o m o patrono de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a que se p r o p o n í a crear, como 
moderador del elemento revolucionar io , a l que comunicaba aliento y v ida , 
a d q u i r í a Espartero u n a boga y u n p redomin io que no era de e x t r a ñ a r y 
que como h a sido c o m ú n á otros hombres de h i s t ó r i c a n o m b r a d í a , á quie
nes e m b r i a g ó l a suerte, lo t ras tornaron p e r s u a d i é n d o l e que era el í do lo de 
l a n a c i ó n y e l ó r g a n o de l a o p i n i ó n de su m a y o r í a . N a t u r a l era t a m b i é n 
que aquel end iosamiento de l subdito, á qu ien tanto h a b í a d is t inguido y 
co lmado de favores M a r í a Cr i s t ina , en l a que l legó á ser fami l ia r dijese 
que c r e i a en D i o s y a d o r a b a en Espar te ro , inspirase á l a augusta s e ñ o r a 
resent imiento y p r e v e n c i ó n hac ia e l que se h a b í a complac ido en escoger 
por su c a m p e ó n predilecto. 

H a l l á b a n s e y a en Barce lona don A n t o n i o G o n z á l e z y sus c o m p a ñ e r o s 
de min i s te r io , que lo eran los s e ñ o r e s Fer raz (don V a l e n t í n y don J o s é ) , 
d o n M a u r i c i o Carlos de On í s y don Francisco A r m e r o , no habiendo acep
tado d o n Vicen te Sancho, Conferenciaron los r e c i é n l legados con Espar
tero, á qu i en presentaron e l p rograma que se p r o p o n í a n someter á l a 
gobernadora. Aprobado por e l duque, l l e v á r o n l o á S. M . ; y excusado es 
decir , habiendo sido parto de l ingenio de l jefe de aquel gabinete, que so
b r e s a l d r í a n en su trabajo las cualidades de p ro l i j idad y pesadez propias 
de su estilo como orador. 

E n sustancia y s in dejar de i n c l u i r en su ar t iculado generalidades de 
r u t i n a y por decir lo as í de escuela, sobre casi todos los puntos de p o l í t i c a 
y a d m i n i s t r a c i ó n , que suelen tener cabida en documentos de i g u a l clase, 
G o n z á l e z p r o p o n í a : l a d i s o l u c i ó n i nmed ia t a de las Cortes; l a s u s p e n s i ó n de 
las leyes que é s t a s h a b í a n votado, ó lo que v e n í a á ser lo mismo, l a aboli
c ión de todo lo actuado en las ú l t i m a s legislaturas, y a l m i s m o t iempo u n 
cambio general de empleados. 

O í d a que fué l a l ec tura de l programa, l a gobernadora, con l a sagacidad 
y l u c i d e z que siempre d i s t i n g u í a su palabra en las ocasiones de e m p e ñ o , 
c i taba á cada paso los a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n , cuyo l ib ro t e n í a sobre 
su mesa; d i s c u t i ó pun to por pun to y r e b a t i ó los argumentos de Gonzá lez . 
R e c h a z ó resueltamente l a d e s t i t u c i ó n en masa de empleados. «¿Es ocas ión , 
dijo, cuando con l a paz se abre u n a é p o c a de tolerancia, de inaugurar esa 
especie de proscr ipc ión?» 

Y no contenta con fundar su desacuerdo con lo que se l a p r o p o n í a , l a 
sagaz pr incesa f o r m u l ó u n a especie de contraprograma, en e l que asentaba 
las proposiciones siguientes: 

« U n a d i s o l u c i ó n á p r i o r i es contraria , dijo, á los antecedentes parla
mentar ios de otros pa í s e s . Es i m p o l í t i c a porque tres disoluciones en menos 
de u n a ñ o bastan para desacreditar las inst i tuciones, cansar á los electores 
y disgustar a l p a í s de l ejercicio de sus derechos. L a necesidad de ello no 
viene demostrada, porque e l nuevo gabinete, aunque salido de l a m i n o r í a , 
es m u y probable tenga á su favor los diputados de cierto ma t i z po l í t i co que 
h a n votado hasta ahora con l a m a y o r í a . E l p rograma d e b e r í a l imi ta rse á 
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suspender las Cortes hasta 1.° de d ic iembre á fin de dar a l gobierno t i empo 
para conc i l i a r con sus actos los elementos de l a nueva m a y o r í a . L a sus
p e n s i ó n de las leyes votadas por las Cortes y sancionadas por m í , consti
t u i r á u n a in f r acc ión manifiesta de l a C o n s t i t u c i ó n , cualesquiera que sean 
su fin y su pretexto. Impues ta por u n a rebe l ión , envi lece a l trono, c u y a 
d ign idad es necesaria á l a l iber tad como a l orden p ú b l i c o . L a ley m u n i c i 
pa l debe ser, pues, p romulgada y observada. L a e j ecuc ión en sus efectos 
inmediatos no menoscaba en nada las exigencias de que h a c é i s m é r i t o , 
puesto que las atr ibuciones munic ipa les y l a c o m p o s i c i ó n de las l istas 
electorales no h a n sido objeto de g ran dis idencia . A b r i e n d o las Cortes sus 
sesiones en 1.° de d ic iembre , t ienen t iempo para resolver esta d i f icu l tad ; 
á cuyo fin p o d r á p r e s e n t á r s e l e s u n proyecto de ley modif icando el a r t í c u l o 
que confiere á l a corona e l nombramien to de los alcaldes; a r t í c u l o que h a 
sido el caballo de bata l la ; y puesto que los alcaldes no se n o m b r a r í a n 
hasta 1.° de enero, todo puede concil larse. L a d i s c u s i ó n de l proyecto de 
ley p o n d r í a en claro l a c u e s t i ó n de l a nueva m a y o r í a , y si no l a tuviese e l 
gobierno, p o d r á disolver las Cortes con conocimiento de causa. H a c i é n d o s e 
m é r i t o de d icho proyecto de ley en e l m i s m o decreto de s u s p e n s i ó n , se 
transigen las dificultades s in v io la r l a C o n s t i t u c i ó n y s in comprometer l a 
d ign idad de l t rono. E l min is te r io no puede dudar de su fuerza para l levar 
á cabo esta po l í t i ca , toda vez que cuenta con e l apoyo de l cuar te l general, 
bajo c u y a p r o t e c c i ó n se h a n puesto todas las munic ipa l idades descon
t en t a s . » 

As í h a b l ó l a reina, y nadie, suponemos, p o d r á calif icar de a d u l a c i ó n 
e l que empleemos l a frase algo fami l ia r de que en aquel la ocas ión M a r í a 
Cr i s t ina h a b l ó como u n l ib ro . N o se d ió , s in embargo, por satisfecho e l 
ceremonioso presidente, no obstante que, menos cavilosos sus c o m p a ñ e 
ros, nada t uv i e ron que oponer á las at inadas observaciones de l a gober
nadora. E l futuro m a r q u é s de Valdeterrazo, an t ic ipando u n a f ó r m u l a que 
m á s adelante d e b í a su par t ido conver t i r en dogma, se o b s t i n ó en obte
nerlo todo ó n a d a , y d e c l i n ó su encargo de formar min is te r io ; mas como 
los d e m á s i n d i v i d u o s de l m i s m o se hubiesen conformado, s i no de l todo, 
en lo esencial á lo ind icado por l a gobernadora, l i m i t ó s e é l cambio á l a 
no a c e p t a c i ó n de Gonzá l ez . 

D a d a cuenta á Espartero de l resul tado de l Consejo tenido en Palac io , 
sostuvo abier tamente e l general l a o p i n i ó n de l presidente d imis ionar io y 
reconvino á sus c o m p a ñ e r o s de no haber seguido su ejemplo. M a s é s t o s 
lograron desenojarlo c o n c e d i é n d o l e p lena a u t o r i z a c i ó n para d i s t r ibu i r las 
fuerzas de l e j é rc i to como tuviese por conveniente. L a negat iva de Sancho 
de entrar en e l gabinete y l a ret i rada de don J o s é Fe r raz d ieron luga r a l 
nombramien to de tres nuevos minis t ros : Cabel lo para G o b e r n a c i ó n , d o n 
M a n u e l A g u s t í n S i lve l a para Grac i a y J u s t i c i a y Secados para Hac ienda ; 
s i t uac ión de gobierno esencialmente t ransi tor ia y a n ó m a l a , que á nadie 
sat is facía ; pues n i l a gobernadora se c re í a suficientemente sostenida en 
su po l í t i c a de t r a n s a c c i ó n , n i e l par t ido progresista, a l que v i r tua lmente 
p e r t e n e c í a y a en absoluto l a s i t u a c i ó n , se daba por contento con e l poco 
acentuado color que reflejaba e l gabinete. 

Bajo n i n g ú n t í t u l o p o d í a ser y a agradable á M a r í a Cr i s t i na l a conti-
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n u a c i ó n de su residencia en Barcelona, y resuelta, ó por mejor decir, zur
c ida que v io l a ú l t i m a d i f icu l tad min is te r ia l , dispuso su viaje para V a l e n 
cia; mas no queriendo hacerlo por t ierra y no h a l l á n d o s e disponible 
buque a lguno de l Estado, e m b a r c á r o n s e e l 24 l a re ina y sus hijas, acom
p a ñ a d a s de los min is t ros de Estado, Guerra , Hac ienda y M a r i n a , en u n 
buque mercante. 

L a l legada de l a corte á V a l e n c i a fué l a s e ñ a l de u n a nueva y grav í s i 
m a crisis. E l e f í m e r o gabinete que p r e s i d í a don V a l e n t í n Fe r raz hubo de 
apercibirse que pisaba en terreno falso, y p r e s e n t ó su d i m i s i ó n á las cua
renta y ocho horas de haber desembarcado; l a re ina l a a c e p t ó a l punto s in 
vaci lar , y n o m b r ó otro min is te r io que á todo e l m u n d o deb ió sorprender; 
pues aunque lo c o m p o n í a n sujetos de excelentes prendas, y de u n l ibera
l i smo que nadie, con fundamento, p o d í a poner en duda, eran de antece
dentes t an templados, que m a l se a v e n í a n con lo agitado y convuls ivo der 
las c i rcunstancias que e l p a í s atravesaba. C o m p o n í a n aquel gabinete don 
Modesto C o r t á z a r , probo magis t rado y veterano l ibe ra l de 1820; An to ine 
y Zayas, d i p l o m á t i c o generalmente apreciado; don F e r m í n Ar te ta , m u y 
conservador, pero a l m i s m o t iempo m u y l ibe ra l , y e l general don Jav ie r 
A z p i r o z , que tanto acababa de i lustrarse en l a guerra. 

E n c i rcunstancias ordinarias y s in referencia á l a m a y o r ó menor ho
mogeneidad de dichos minis t ros con r e l ac ión á u n a m a y o r í a par lamenta
r i a que de hecho no ex i s t í a , aquel gabinete hubie ra sido aceptable para 
todos los part idos; pero l a s i t u a c i ó n de l p a í s era de t a l naturaleza, que 
amigos y adversarios de l a obra inaugurada por e l m o t í n de Barcelona, 
v ie ron en aquel gabinete u n reflejo de l de P é r e z de Castro-Arrazola, l o 
que b a s t ó para acabar de poner en c o m b u s t i ó n los elementos de que to
d a v í a no hemos hablado, pero que en e l curso de los dos ú l t i m o s meses 
h a b í a n adqu i r ido portentoso desarrollo en el p a í s . 

Desde que fué conocida l a abierta d is idencia in ic i ada en Esparraguera 
entre l a gobernadora y e l duque de l a V i c t o r i a , e l par t ido progresista, que 
y a c r e í a poder contar con l a c o o p e r a c i ó n de l ú l t i m o , p r e p a r ó s e para u n 
m o v i m i e n t o general que le asegurase u n a completa v ic tor ia . L a m a y o r í a 
de los ayun tamien tos de las m á s populosas capitales de E s p a ñ a , se com
p o n í a de progresistas; y el de l a capital , formado de hombres p rominen
tes de este par t ido, bajo pretexto de celebrar e l aniversario de l a memo
rable j o r n a d a de l 7 de j u l i o , en l a que, como es sabido, l a m i l i c i a de 
M a d r i d v e n c i ó á los batallones sublevados de l a G u a r d i a Eea l , p r e p a r ó 
demostraciones c ív i cas de natura leza á impres ionar e l á n i m o p ú b l i c o y á 
crear a t m ó s f e r a á beneficio de ulteriores miras . 

N o se l i m i t ó á esto e l celo de los concejales m a d r i l e ñ o s : enviaron co
misionados de su seno á las ciudades de m á s nota, y m a n t e n í a n con sus 
correl igionarios de Zaragoza, Barcelona, Va lenc ia , Sev i l l a y M á l a g a , inte
l igencias encaminadas á que e l m o v i m i e n t o fuese u n á n i m e cuando se 
diese l a señal . 

Con t r a los peligros que semejante s i t u a c i ó n envo lv í a , e l previsor don 
Lorenzo A r r a z o l a h a b í a tomado sus precauciones y se hal laba m u y pre
parado para hacer frente á los acontecimientos, que harto conoc í a no po
d r í a n tardar en tomar u n rumbo decisivo, en los d í a s que med ia ron entre 
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l a entrevista de Esparraguera y e l m o t í n barcelone's de 18 de j u l i o . L a 
secc ión del min i s te r io P é r e z de Castro, que q u e d ó en M a d r i d , contaba con 
l a coope rac ión de las tropas que se ha l laban bajo el m a n d o de los genera
les O'Donnel l , Concha (don Manue l ) , y con l a b r igada Balboa , y se dispo
n í a á ofrecer á don Diego L e ó n l a c a p i t a n í a general de Cas t i l l a l a Nueva ; 
precauciones que, no siendo ignoradas, t e n í a n a l A y u n t a m i e n t o en respe
to; pero a l recibirse l a no t ic ia de los sucesos de Barcelona, Ar razo l a , con 
su conocida perspicacia, c o m p r e n d i ó que el gabinete de que formaba par
te estaba her ido de muer te ; p ú s o s e de acuerdo con I s t ú r i z , presidente de l 
Congreso, para que e'ste, en v i r t u d de sus atr ibuciones reglamentarias, 
suspendiese las sesiones de l Congreso, como en efecto se verif icó, y dejan
do confiado M a d r i d a l jefe po l í t i co Ent rena , e m p r e n d i ó A r r a z o l a su viaje 
para Zamora , desde donde no t a r d ó en di r ig i rse á Po r tuga l . L a ausencia 
del que era a l m a de l min i s te r io y su d i rec tor de escena, de jó e l campo l i 
bre al A y u n t a m i e n t o y á sus asociados. 

Las a m b i g ü e d a d e s que s e ñ a l a r o n l a m o v i l i d a d de arreglos minis ter ia
les, hechos y deshechos en Barce lona durante e l ú l t i m o mes y medio , te
n í a n en expecta t iva y reserva á los promovedores de l cambio de u n a 
s i t uac ión que á gr i to her ido p e d í a n consolidarse. 

L a no t i c i a de l a l legada de l a re ina á V a l e n c i a y e l nombramien to de l 
minis ter io Azp i roz -Ar t e t a , dec id ió á u n a i nmed ia t a acc ión a l ayunta
miento de M a d r i d . D i s p ú s o s e en su consecuencia que al siguiente d í a se 
ce leb ra r í a u n a se s ión p ú b l i c a , á l a que c o n c u r r i r í a n formando parte de l 
auditorio los destinados á obrar como actores de l concertado m o v i m i e n 
to. Numeroso y escogido fué e l g e n t í o que se a g o l p ó á los salones capi tu
lares. A u n q u e e l presidente don J o a q u í n M a r í a Fer re r t r a t ó de cubr i r las 
formas, á fin de que no apareciese paso ensayado e l resultado de l a de l i 
berac ión , los espectadores p ro r rumpie ron en exclamaciones sobre los pe
ligros que c o r r í a l a l ibe r tad y con el la l a v i d a y hac ienda de los c iudada
nos, d i s t i n g u i é n d o s e entre los m á s acalorados don L u i s G o n z á l e z Brabo 
y don Fernando Cor rad i . L a e x a l t a c i ó n de l p r imero r a y ó aquel d í a hasta 
u n ext remo c u y a m e m o r i a no es dudoso d e b i ó en d í a s posteriores pesar 
al entonces redactor de E l G u i r i g a y . 

P r o c u r ó e l p r i m e r alcalde, Ferrer , contener l a e x a l t a c i ó n del audito
rio, deseoso de i m p e d i r que el s a l ó n m u n i c i p a l fuese teatro de l levanta
miento proyectado, cuando, para l l enar su objeto s in contravenir á los 
e s c r ú p u l o s de l presidente, exc lamaron los jefes de fila: á l a calle, acertan
do á verif icarlo a l sonar las cuatro y cuarto de l a tarde; momento en e l 
que desembocaba por l a calle de L u z ó n e l c a p i t á n general A l d a m a , á l a 
cabeza de dos batallones de l e jérc i to . 

I n t i m á r o n l e los mi l i c ianos que hiciese alto, y n e g á n d o s e á ello el ge
neral, qu ien d ió l a voz de marcha r adelante, fué recibido por u n a descar
ga al desembocar en l a p laza de l a V i l l a . E l caballo de A l d a m a c a y ó 
muerto, y e l j inete fué levantado y sacado á salvo por sus soldados. M a s 
una vez que é s tos hub ie ron cumpl ido con el deber de no dejar á su jefe en 
el peligro, cesó de rayar á mayor a l tu ra l a fidelidad de aquel la tropa, que 
en su m a y o r í a a c a b ó por fraternizar con los mil ic ianos . Semejante defec
ción obl igó á A l d a m a á emprender su retirada, seguido por e l regimiento 
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de l a R e i n a gobernadora y l a a r t i l l e r í a , con c u y a fuerza s i t u ó s e en e l P r a 
do; mas no t a r d ó en verse abandonado por u n b a t a l l ó n de l Rey; en v i s t a 
de cuyo nuevo contra t iempo hubo A l d a m a de replegarse a l Ret i ro . 

A len t ado por e l é x i t o que h a b í a tenido e l p r e á m b u l o de l a jornada , 
t r a s l a d ó e l A y u n t a m i e n t o su residencia á l a P l a z a M a y o r ; a l edificio l l a 
mado l a P a n a d e r í a , donde no tardaron en acudi r los numerosos adheren-
tes con que contaba e l m u n i c i p i o , habiendo, entre otros, concurr ido á l a 
i n v i t a c i ó n los s e ñ o r e s don A n t o n i o Gonzá lez , d o n M a n u e l Cor t ina y algu
nos d is t inguidos jefes de l par t ido progresista. 

U n decreto de l A y u n t a m i e n t o d e s t i t u y ó de l mando a l c a p i t á n general, 
nombrando en su reemplazo a l general R o d i l , y d á n d o l e por segundo a l 
general Lorenzo . A l m i s m o t iempo se e x p i d i ó orden á A l d a m a para que 
se presentase en l a P a n a d e r í a ; manda to a l que no o b t e m p e r ó el general , 
de c u y a obediencia con t inuaron s e p a r á n d o s e parte de las tropas que aun 
le quedaban; lo que le ob l igó á d i r ig i rse á A r g a n d a con l a escasa fuerza 
c u y a de fecc ión no t a r d ó en consumarse. 

Tr iunfante e l m o v i m i e n t o insur recc iona l con l a re t i rada y derrota de l 
c a p i t á n general, pudo e l m u n i c i p i o p roc lamar su v ic to r ia , no habiendo y a 
q u i e n se l a disputase, y d i r i g ió a l pueblo u n a a l o c u c i ó n en l a que tomaba 
e l c a r á c t e r de su l e g í t i m o representante; declaraba que no a b a n d o n a r í a 
el puesto í n t e r i n no dejase asegurado e l t r iunfo d é l a causa popular ; reso
l u c i ó n á l a que se quiso dar m a y o r c a r á c t e r , creando u n a j u n t a de gobier
no, de nombramien to de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l y de l A y u n t a m i e n t o , 
reunidos a l efecto; j u n t a que se compuso de las personas siguientes: 

Presidente, e l alcalde p r imero don J o a q u í n Ferrer ; y vocales d o n 
Pedro Beroqui , don P í o Laborda , don Fernando Corrad i , d o n J o s é P o r t i 
l l a , don Pedro Sainz de Ba randa y don "Valentín L lanos ; j u n t a cuyos p r i 
meros actos fueron declararse gobierno, í n t e r i n l a re ina no nombraba u n 
min i s te r io que satisfaciese á los pronunciados, y adoptar medidas de de
fensa en s o s t é n de l a nueva autor idad, a l m i s m o t iempo que é s t a par t i 
c ipaba a l duque de l a V i c t o r i a por medio de su enviado e l s e ñ o r Fer ro 
Montaos , e l m o v i m i e n t o á c u y a cabeza se h a b í a puesto y c u y a a p r o b a c i ó n 
esperaba (1). 

(1) Merecen sei; conocidos los términos, á la vez benévolos y circunspectos, en los 
que contestó el general en jefe á la comunicación de la junta: 

«Excmo. Sr.: He recibido el oficio que V . E. me pasa con fecha 2 de este mes, en 
concepto de presidente de la junta provisional de gobierno formada en esta provincia á 
consecuencia del pronunciamiento de su capital, verificado con el fin de sostener ileso 
el trono de Isabel II , la regencia de su augusta madre, la Constitución del Estado y 
la independencia nacional. 

»Sensible es que cuando el bando rebelde acaba de ser exterminado á fuerza de 
sacrificios de esta nación magnánima y de heroicos esfuerzos de los valientes que han 
peleado á mis órdenes, se vean los buenos españoles privados todavía de la paz, que 
todos se prometieron del completo triunfo de las armas de la patria, y más sensible 
aun que se concite el peligro de que la sangre de nuestros compatriotas corra de nuevo, 
alejando la esperanza de unión y de concordia que ha de constituir nuestra felicidad, 
cicatrizando las profundas llagas de la encarnizada lucha. 

»Eeina, Constitución ó independencia; tal ha sido, es y será mi divisa, y la bandera 
del ejército que con tanta gloria ha combatido por principios tan nobles como justos. 
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Dos d í a s d e s p u é s , y cuando y a tuvo l a j u n t a l a confianza de que e l 
pronunciamiento de M a d r i d t e n d r í a imitadores , no vac i l ó en d i r i g i r á l a 
reina una e x p o s i c i ó n c u y a impor tanc ia no consiente deje de ser reprodu
cida, Dec ía l a j u n t a : 

« S e ñ o r a . — C u a n d o l a n a c i ó n e s p a ñ o l a j u r ó l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, for
mada por las Cortes constituyentes, y aceptada l ibre y e s p o n t á n e a m e n t e 
por V . M . , fué con l a dec id ida vo lun t ad de acatar, c u m p l i r y defender 
contra todo linaje de enemigos, no u n vano s imulacro, s ino l a g a r a n t í a 
de sus derechos y e l fundamento de su futura g lo r ia y prosper idad. T a n 
enemiga de l despotismo como de l a l icencia , l a i nmensa paayo r í a de l pue
blo e s p a ñ o l s iempre c u m p l i ó con respeto las providencias const i tucionales 
de l a corona, y no h a sido por cierto escasa en sellar con torrentes de san
gre su lea l tad y a d h e s i ó n a l t rono de Isabel II , c imentado en l a s o b e r a n í a 
nacional y á l a augusta persona de V . M . 

» E m p e r o , en u n pueblo l ibre, l a obediencia tiene sus l í m i t e s marcados 
por las leyes; y nada expone tanto l a d i g n i d a d de l a corona, nada desvir
t ú a tanto su fuerza, su prestigio, su exis tencia m i s m a , como l a i l e g í t i m a 
p r e t e n s i ó n de hacerse superior á l a ley, ú n i c a y verdadera e x p r e s i ó n de 
la vo lun tad general. Los pér f idos consejeros de V . M . , o lv idando estos p r in 
cipios, cuya estr icta observancia af i rma y robustece e l poder, no han 
vacilado en interpretar alevosamente los clamores de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y 
abusando de nuest ra paciencia y sufrimiento, i nc l i na r e l á n i m o de V . M . á 
un sistema de r eacc ión , impos ib le de realizarse y a en E s p a ñ a s i n desquiciar 
la m á q u i n a de l Es tado y sumergir l a pa t r ia en u n abismo de horrores. 

»¿Por ven tu ra los proyectos de ley sobre l ibe r t ad de impren ta , sobre 
derecho electoral y sobre a d m i n i s t r a c i ó n , ramificaciones todas de u n p l a n 
subversivo, no pa ten t izan los siniestros fines de esa facción, que, apel l i 
d á n d o s e conservadora, ocul ta su m a l i c i a bajo l a m á s c a r a de u n a m e n t i d a 
moderac ión? . . . 

»No contentos con haber desmoral izado e l p a í s , empleando toda clase 
de medios, l a v io lencia , e l soborno, el terror pa ra reun i r en las Cortes u n a 
m a y o r í a bastarda, se a t revieron á presentar ese funesto proyecto de ayun
tamientos, cuyo e s p í r i t u y le t ra barrenan por su base l a ley fundamenta l 
que todos, á ejemplo de V . M . , hemos ju rado . 

»Los ayuntamientos , s eño ra , no se componen ú n i c a m e n t e de i n d i v i -

Ellos fueron reconocidos en el célebre convenio de Vergara hasta por los que sostuvie
ron la pretendida usurpación y tiranía. Creer que ésta puede entronizarse ó pensar en 
el menoscabo de aquellos caros objetos después de conquistados á tanta costa, es una 
creencia ó pensamiento imposible de que llegue á realizarse, y los traidores que tal 
empresa acometieran, pronto recibirían el castigo severo que las leyes imponen á tal 
crimen. 

«Yo espero que S. M . la Reina gobernadora, satisfaciendo la ansiedad pública, sabrá 
poner término á los males, evitando nuevas desgracias á esta trabajada nación, y con 
este objeto elevaré por mi parte á los pies del trono una reverente y razonada exposi
ción, siguiendo los impulsos de un soldado franco y leal, que es todo de su reina y de 
su patria. 

Barcelona 7 de setiembre de 1840.—El duque de la Victoria.—Exorno. Sr. Presi
dente, etc.» 
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d ú o s ; lo que const i tuye su o r g a n i z a c i ó n son los cargos de alcaldes, regido
res, procuradores, s índ icos . E l pueblo por l a l ey fundamental tiene e l 
derecho incontestable de nombra r sus concejales, d e s i g n á n d o l e s las res
pectivas funciones que c o n c e p t ú a m á s adecuadas á su temple de a lma, 
ap t i t ud y pos i c ión social . L a nueva ley, por consiguiente , dando á l a 
corona l a prer rogat iva de nombra r los alcaldes, sobre ser per judic ia l á 
los intereses de los pueblos, y no menos opuesta á sus fueros y cos tum
bres, es abier tamente contrar ia á l a C o n s t i t u c i ó n y atentatoria á l a l i 
bertad. 

»Sab ido es, s eño ra , que en todo p a í s donde rige u n s is tema represen
tat ivo, cuando los Congresos, s in poderes especiales de l pueblo, in f r ingen 
l a C o n s t i t u c i ó n de l Es tado en v i r t u d de l a cua l se ha l l an revestidos de l a 
potestad legis la t iva , sucede u n a de dos cosas: ó muere l a C o n s t i t u c i ó n , y 
desde aquel momen to no impe ra m á s ley que e l capricho de u n a con
g r e g a c i ó n t i r á n i c a compuesta de tantos decenviros como ind iv iduos , ó 
muere e l Congreso, y dejando de tener e l c a r á c t e r de ta l , sus disposicio
nes, n i deben sancionarse por l a corona, n i aunque se sancionen ob l igan 
á l a obediencia y c u m p l i m i e n t o . 

»Lo p r imero no p o d í a suceder, merced a l respeto y amor de todos los 
buenos e s p a ñ o l e s a l t rono const i tucional . H a sido necesario, pues, que e l 
pueblo, por medio de u n p a t r i ó t i c o pronunciamiento , evidenciara su fir
m e v o l u n t a d de mantener í n t e g r a s , ilesas, l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes. 

«Así lo h a hecho esta capital . L a j u n t a creada por l a D i p u t a c i ó n pro
v i n c i a l y A y u n t a m i e n t o con el c a r á c t e r de gobierno prov is iona l de l a pro
v i n c i a de M a d r i d , interprete de sus sentimientos, no t ra ta , s eño ra , como 
propa lan los traidores que rodean á V . M . , de destruir e l orden y ent roni 
zar l a a n a r q u í a ; su ú n i c o objeto es asegurar de u n modo estable e l trono, 
l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 y l a independencia nacional , conquistada á fuerza 
de tanta sangre y de t an costosos sacrificios. L o s ind iv iduos que componen 
esta j u n t a , poco avezados á l a l isonja, ruegan á V . M . se digne dispensarles 
este lenguaje, severo, sí, pero hi jo de su leal tad, porque no es pe rmi t ido 
m e n t i r á los reyes en n i n g ú n t iempo, y mucho menos en circunstancias 
t an graves y peligrosas.—Dios guarde muchos a ñ o s l a impor tan te v i d a 
de V . M . 

» M a d r i d 4 de setiembre de 1 8 Í 0 . — J o a q u í n M a r í a Fer re r , presiden
te.—Fedro B e r o q u i . — P í o L a b o r d a . — F e r n a n d o C o r r a d i . — J o s é P o r t i l l a . 
—Pedro S a i n z de B a r a n d a . — V a l e n t í n Llanos . '» 

Es t a e x p o s i c i ó n de l a jun ta , encaminada á Valenc ia , fué devuel ta s in 
ser abierta, por Cast i l lo y Ayensa , uno de los minis t ros transi torios de 
Barcelona, y que en aquellos momentos d e s e m p e ñ a b a cerca de l a re ina el 
cargo de su secretario. 

E l p ronunc iamien to de M a d r i d colocaba á l a ambulan te corte de V a 
lenc ia en u n a s i t u a c i ó n que no t e n í a otra sal ida que l a que pluguiese 
darle á l a v o l u n t a d de l general Espartero, d u e ñ o en todos los terrenos de l 
poder p ú b l i c o y de l a fuerza, que p o d í a sostener sus determinaciones. Así 
hubo de apreciar l a gobernadora ser l a s i t u a c i ó n á que las circunstancias 
l a h a b í a n reducido, toda vez que a d o p t ó l a r e s o l u c i ó n de d i r i g i r a l general 
u n apremiante a u t ó g r a f o i n s t á n d o l o para que marchase sobre M a d r i d é 
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hiciese entrar en su deber á los pronunciados, devolviendo á l a corona e l 
libre ejercicio de su prer rogat iva const i tucional . 

N o era v e r o s í m i l que e l general, que h a b í a tomado u n a p o s i c i ó n h i j a 
de sucesos que lo h a b í a n sido de su p rop ia c reac ión , consintiese en des
hacer su obra, d e s p u é s de h a b é r s e l e vis to renunciar á l a m i s i ó n de me
diador, que tan a l tamente c u m p l í a á su g lo r ia haber l lenado, prefir iendo 
l a de ponerse á l a cabeza de l par t ido que lo h a b í a aclamado por jefe; 
pero acerca de l a manera de decl inar e l c u m p l i m i e n t o de l a e x c i t a c i ó n de 
la gobernadora, c a b í a haber empleado formas que no hubiesen dejado 
expuesta l a m e m o r i a de l pacificador de E s p a ñ a a l j u i c i o que l a pos te r idad 
no p o d r á menos de formar de l memorable documento, cuyos conceptos 
m á s caracterizados no nos es pe rmi t ido dejar de reproduci r . 

«Señora, d e c í a e l general: con l a franqueza y lea l tad de u n soldado 
que nunca h a desment ido ser todo de su re ina y de su patr ia , he m a n i 
festado á V . M . en diferentes ocasiones, cuanto c o n v e n í a á su mejor ser
vicio y á l a prosper idad nac iona l combat iendo noblemente á los enemigos 
que bajo cua lquier forma han maquinado cont ra e l orden establecido. Pero 
una pand i l l a cuyos reprobados fines h a b í a logrado sofocar por mi s p ú b l i 
cas representaciones y á fuerza de s e ñ a l a d o s tr iunfos en los campos de 
batalla, ha seguido constante en sus trabajos empleando e l maqu iave l i smo 
y la falaz i n t r i g a para hacerme desmerecer de l jus to aprecio que V . M . m e 
había dispensado, consiguiendo envolver á esta n a c i ó n m a g n á n i m a en 
nuevos desastres, en nuevas sangrientas luchas, cuando l a voz de paz t e n í a 
enajenados de gozo á todos los buenos e spaño le s . 

»La creencia de haberme ret i rado V . M . su confianza tuve o c a s i ó n de 
expresarla en 15 de j u l i o a l hacer l a renunc ia de todos mi s cargos; y 
aunque e l presidente de l Consejo de min is t ros de aquel la época , t omando 
el nombre de V . M . , s e ñ a l ó u n hecho para convencerme de lo contrar io , 
no pod ía yo quedar satisfecho, porque los mot ivos que expuse á V . M . 
recibieron m a y o r grado de fuerza no siendo rebatidos, y admi t i endo 
el gabinete e l peregrino encargo de hacerme saber l a negat iva de l a 
dimisión, no obstante que j u s t i f i q u é en e l la h a b í a dispuesto V . M . reem
plazarlo con otro que satisfaciese m á s e l e s p í r i t u de los pueblos p rev i 
niendo los males que anunciaban las diferentes si tuaciones y ju i c ios 
pronunciados. 

»Yo d e b í hacer u n nuevo sacrificio por m i re ina y por m i pa t r ia resig
n á n d o m e á cont inuar á l a cabeza de las tropas puesto que se c r eyó nece
sario, aunque y a sólo c o n s e r v é u n a d é b i l esperanza de que no l legasen á 
tener efecto mi s funestas predicciones. 

»Los pueblos m á s considerables de l a m o n a r q u í a por medio de sus 
corporaciones, y l a M i l i c i a nac iona l de muchos puntos, h a b í a n acudido á. 
mí porque los t í t u l o s de gloriosos sucesos que consol idaron e l t rono de 
vuestra excelsa hi ja , creyeron m e h a b í a n de conceder l a a c c i ó n de hacer 
indicaciones por e l b ien general, que fuesen acogidas favorablemente. Todo 
su deseo era que l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 no se menoscabase n i infringiese 
por u n gobierno de qu ien todo lo t e m í a n en v is ta de su marcha , notable 
por las escandalosas remociones de funcionarios p ú b l i c o s ; por l a indeb ida 
disolución de unas Cortes que acababan de consti tuirse; por l a i n t e r v e n c i ó n 
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€ i i las elecciones de nuevos diputados; y por las leyes o r g á n i c a s que some
t i e ron á su de l ibe rac ión . 

«A estas aute'nticas demostraciones se u n í a e l conocimiento que m i 
p o s i c i ó n me p e r m i t í a tener de l estado de las cosas, sus relaciones y nece
sarias consecuencias, y convencido por lo tanto de l a imper iosa necesidad 
de i m ped i r los males, h ice presente á V . M . l a conveniencia de que en uso 
de sus prerrogativas acordase u n cambio de gabinete capaz de salvar l a 
nave de l Estado; idea que a d m i t i ó V . M . bajo e l compromiso de que yo 
aceptase l a presidencia, y que no r e h u s é por ver asegurada l a t r anqu i l idad 
p ú b l i c a y satisfecho e l u n á n i m e deseo de los buenos e s p a ñ o l e s que consti
t u y e n l a inmensa m a y o r í a de l a n a c i ó n . 

» E e c h a z a d o m i p rog rama s in duda porque sus pr incipales bases con
s i s t í a n en l a d i s o l u c i ó n de las -actuales Cortes, y en que los proyectos de 
l ey que las h a b í a n sido presentadas se anulasen n e g á n d o s e su s anc ión ; 
sabe V . M . todo cuanto, m o v i d o de l mejor celo, expuse en las varias con
ferencias que me p e r m i t i ó , luego que t e rminada gloriosamente l a guerra 
con t r a los rebeldes armados se me h izo saber el deseo de V . M . de que me 
presentase en Barcelona, insis t iendo par t icu larmente en l a conveniencia 
de que no fuese sanc ionada l a ley de ayuntamientos, pues que siendo 
cont ra r ia á lo expresamente determinado sobre e l par t icu la r en l a Cons
t i t u c i ó n ju rada , t e m í a que se realizasen mi s p r o n ó s t i c o s . 

»E1 tenaz e m p e ñ o de los cobardes consejeros de V . M . , l a n z ó con su 
impruden te y prec ip i tada m e d i d a l a tea de l a d iscordia poniendo en com
b u s t i ó n á esta indus t r iosa capi ta l , pero cuidando de salvar todo peligro 
abandonando sus puestos con su an t ic ipada d imis ión , para i r a l extranjero 
á der ramar e l veneno de l a ca lumnia , suponiendo autor a l que h a b í a pro
curado conjurar el m a l y que y a manifiesto e v i t ó las terribles consecuen
cias que s in d u d a provocaron y esperaban t a m b i é n los vi les y bastardos 
e s p a ñ o l e s que aparentando h i p ó c r i t a m e n t e a d h e s i ó n á l a l ey fundamental 
de l Es tado, consideran u n c r i m e n se proc lame este p r inc ip io y quisieran 
beber l a sangre de sus fieles sostenedores bajo el pretexto de a n a r q u í a 
que ellos conci tan y fraguan rastreramente en el c lub á que e s t á n afiliados. 

»V. M . en aquellos c r í t i cos momentos d e b i ó ser impu l sada ú n i c a m e n t e 
de su n a t u r a l bondad en favor de u n pueblo d igno por sus v i r tudes y se
ñ a l a d o s sacrificios de que sea considerado y satisfechas sus justas exi 
gencias. 

»As í se c r e y ó en v i s t a de los reales decretos de nombramiento de 
nuevos min i s t ros hecho en personas de conocido e s p a ñ o l i s m o , amantes 
de l a C o n s t i t u c i ó n j u rada , de l t rono de vues t ra augusta h i ja y de l a re
gencia de V . M . , y á e x c e p c i ó n de uno que r e n u n c i ó e l cargo, todos los 
d e m á s h i c i e ron el costoso sacrificio de aceptarlo, ponie'ndose en marcha 
para ofrecer sus nobles esfuerzos á l a corona, celosos de su lustre y de la 
prosper idad de l Es tado. Sus pr inc ip ios eran b ien conocidos, y no es posi
ble que cont ra ellos y sus propias convicciones siguiesen l a torc ida marcha 
de los que les precedieron. P o r esto l a n a c i ó n se e n t r e g ó á l a gra ta y l i 
sonjera confianza de l po rven i r dichoso que tanto anhela. P o r esto, señora, 
en p ú b l i c a s exposiciones se c o n s i d e r ó u n medio de s a l v a c i ó n el pronun
c iamiento de Barce lona , reprobado sólo por los enemigos de V , M . y de la 
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C o n s t i t u c i ó n , y por los que no late en sus pechos e l sent imiento de inde
pendencia nac iona l que h a de cons t i tu i r nuest ra ventura . E l p rograma 
que los minis t ros electos presentaron á V . M . no p o d í a ser n i m á s jus to 
n i m á s moderado; pero los d í a s t ranscurr idos debieron servi r á l a p a n d i l l a 
ego ís ta y c r i m i n a l , para mover nuevos resortes y hacer creer á V . M . que 
deb ía llevarse adelante e l s is tema que a p l a n ó a l anter ior minis ter io , y n i 
esta cons ide r ac ión , n i las razones empleadas con elocuencia, ve rdad y sana 
in tenc ión , s i rv ie ron para que las bases fueran admitidas. Las renuncias se 
fueron sucediendo por consecuencia forzosa; l a n a c i ó n q u e d ó s in gobierno 
constituido d e s p u é s de u n a tan prolongada crisis: s i g u i é r o n s e otras elec
ciones, y los antecedentes de algunos, todo, s e ñ o r a , fué l a s e ñ a l de a l a rma 
en l a capi ta l de l reino, a l a rma que h a encontrado eco en Zaragoza, y que 
será m u y probable cunda en otras provincias . 

» A c o m p a ñ o á V . M . u n a copia de l a c o m u n i c a c i ó n que me h a d i r i g ido 
don J o a q u í n M a r í a Ferrer , nombrado presidente de l a j u n t a provis iona l 
de gobierno de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , y o t ra de l a c o n t e s t a c i ó n que he 
creído oportuno dar. E n e l p ronunc iamien to que se h a verificado y a h a 
sido poca l a sangre ver t ida . 

»E1 objeto se me dice no es otro que e l de sostener ilesos e l t rono de 
Isabel II, l a regencia de V . M . , l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado y l a indepen
dencia nacional . Y o creo, s e ñ o r a , que tales son los pr inc ip ios que profefea 
Vuestra Majestad; pero en u n gobierno representativo, son todos los con
sejeros de l a corona, como responsables de los actos, los que se necesita 
que ofrezcan las seguridades que con tanta ansiedad se h a n esperado, y 
siendo u n hecho que los elegidos d e s p u é s de l a aceptada d i m i s i ó n de l ga
binete P é r e z de Castro y que p o d í a n satisfacer aquel la ansiedad, t uv ie ron 
que retirarse por no suscr ib i r á l a p r o m u l g a c i ó n de l a ley de ayuntamientos 
contraria á l a C o n s t i t u c i ó n , se descubre e l m o t i v o que h a impu l sado e l 
lamentable y sensible m o v i m i e n t o que h a puesto en conflicto á V . M . y 
que afecta m i c o r a z ó n , aunque hace mucho t i empo que lo t e n í a predicho. 

»Los medios de r e p r i m i r l o creen los min i s t ros que e s t á n a l lado de 
Vuestra Majestad que es hacer uso de l a fuerza de l e jé rc i to , s e g ú n l a real 
orden que se me c o m u n i c a con fecha 5 de este mes, y a l efecto se me e l i 
ge á m í que no he perdonado n i n g ú n medio para evi tar llegase e l d í a de 
tan terrible prueba que p o d r á comprometer para s iempre e l orden social; 
hacer que corra á torrentes l a sangre; ma logra r u n e j é rc i to que nos hace 
respetables; y perder e l fruto de las s e ñ a l a d a s glorias que h a n an iqui lado 
á las huestes con que e l rebelde don Carlos c r e y ó usurpar e l t rono y le
vantar cadalsos pa ra sacrificar á los que lo h a n defendido y conquistado 
la libertad. P o r esto, y porque Y . M . en su car ta a u t ó g r a f a de l a m i s m a 
fecha que he tenido e l honor de rec ib i r observo que por tales sucesos h a n 
hecho concebir á V . M . e l t emor de que pe l ig ra e l trono, creo es u n deber 
sagrado t ranqu i l i za r en esta parte á V . M . haciendo con nobleza y con l a 
honradez que acostumbro las observaciones que me sugiere l a l ea l tad y 
patriotismo por s i logro i n c l i n a r e l á n i m o de V . M . á que dando fe á m i s 
palabras acuerde los medios de s a lvac ión , ú n i c o s que con j u s t i c i a me pa
rece d é b e n s e adoptar. 

»Por e l relato de esta e x p o s i c i ó n se evidencia , s in hac inar otros ante-
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cedentes, que l a d i r ecc ión de los negocios no ha l levado e l sello de l a p r u 
dencia n i de l a i m p a r c i a l j u s t i c i a que hace fuertes y respetables los go
biernos. E l e m p e ñ o h a sido constante desde l a d i s o l u c i ó n de las anteriores 
Cortes de desacreditar a l par t ido l ibe ra l denominado de l progreso estable
ciendo u n sis tema de p r o t e c c i ó n exc lus iva en favor de l otro par t ido l l ama
do moderado, que se p r o c u r ó aumentar con personas de precedentes sos 
pechosos y hac iendo pa t r imonio de esta f racc ión todos los pr incipales 
destinos de l Estado. Así , s e ñ o r a , n i puede haber a r m o n í a , n i confianza, 
n i conseguirse que l a paz se establezca t an s ó l i d a m e n t e como d e b í a espe
rarse despue's de t e rminada l a guerra. ' A l par t ido l i be ra l se le h a ca lum
niado a d e m á s por los corifeos de l otro, suponiendo que conspi ran cont ra 
e l t rono y l a C o n s t i t u c i ó n y que no son otra cosa que anarquistas enemi
gos de l orden social, y no pocas veces se h a n fraguado asonadas y motines 
para corroborar este malhadado j u i c i o , pero que no h a n produc ido n i n g ú n 
efecto, porque los hombres h a n penetrado á fuerza de d e s e n g a ñ o s e l or i
gen y l a tendencia. 

»Los abortos h a n sido u n a consecuencia precisa, porque l a falta de mo
t ivo h a c í a imposibles combinaciones generales que tampoco estaba en los 
intereses de los motores e l ensayar, so pena de convert irse en d a ñ o propio. 
A s í abor taron los alborotos de M a d r i d y de S e v i l l a en los ú l t i m o s meses 
de l a ñ o 1838, y mi s representaciones á V . M . de 28 de octubre y 6 de dic iem
bre debieron convencer por q u é mano fueron a q u é l l o s d i r ig idos y c u á l 
e l opuesto fin á que eran encaminados. Entonces se fal tó s in n i n g ú n pre
texto a l gobierno cons t i tu ido de V . M . , y cuando estaba l a guerra en su 
m a y o r incremento , lo cua l hub ie ra podido i n u t i l i z a r á los defensores de 
l a j u s t a causa permi t i endo e l t r iunfo a l bando rebelde. E n e l d í a yo consi
dero los pronunciamientos demostrados hasta ahora bajo una faz m u y 
diferente. N o es u n a p a n d i l l a anarquis ta que s in fe p o l í t i c a p rocura sub
ver t i r e l orden. Es e l par t ido l ibe ra l que, vejado y temeroso de que se re
t roceda a l despotismo, ha e m p u ñ a d o las armas para no dejarlas s in yer 
asegurado e l t rono de vuest ra excelsa hi ja , l a regencia de V . M . , l a Cons
t i t u c i ó n de 1837 y l a independencia nacional . Hombres de fortuna, de re
p r e s e n t a c i ó n y de buenos antecedentes se h a n e m p e ñ a d o en l a demanda; 
y lo que m á s debe l l a m a r l a a t e n c i ó n es que cuerpos de l e jé rc i to se han 
un ido e s p o n t á n e a m e n t e , s in d u d a porque e l gr i to proc lamado es e l que 
e s t á impreso en sus corazones y por e l que h a n hecho tan heroicos esfuer
zos y presentado sus pechos con va lo r y dec i s i ón a l p lomo y hierro de 
los vencidos enemigos. P o r o t ra parte, no tengo no t i c i a de atropellamien-
tos n i c r í m e n e s de aquellos con que se m a r c a e l desorden de l a a n a r q u í a . 
Estas consideraciones y otras muchas que omi to por no molestar dema
siado l a a t e n c i ó n de V . M . , creo que debieran pesarse antes de l l eva r á 
cabo u n r o m p i m i e n t o en que los hijos con los padres, los hermanos con 
los hermanos, los e s p a ñ o l e s con e s p a ñ o l e s , fuesen impel idos á renovar 
sangrientas luchas por unos mismos pr inc ip ios d e s p u é s de haber consen
t ido en abrazarse l ibres de l a ferocidad de l enemigo c o m ú n que sostuvo 
l a encarnizada l u c h a de siete a ñ o s . ¿Y q u i é n asegura de que esto l legue á 
realizarse aunque l a ciega obediencia conduzca á t an sensible combate al 
que mande l a fuerza? ¿Se h a o lv idado lo que s u c e d i ó a l general La t r e al 
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dirigirse sobre A n d a l u c í a ? ¿No acaba de unirse l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d 
al pueblo m a d r i l e ñ o abandonando á su c a p i t á n general? Y si t a l sucediese 
con los cuerpos que mandase ó condujese ¿qué s e r í a de l a disciplina? ¿qué 
del ejército? S i yo marcho á M a d r i d l l e v a r é el cu idado de lo que pueda 
suceder con las d e m á s tropas en e l estado de f e r m e n t a c i ó n en que se ha
l l an los pueblos. S i mando u n general de m i confianza, su compromiso es 
terrible, y m u y dudoso que e l soldado se bata contra compatr iotas que 
les a b r i r á n los brazos d i c i é n d o l e s : «La causa de m i e m p e ñ o es l a m i s m a 
por que h a b é i s derramado vues t ra sangre y sufrido las inaudi tas penal i 
dades que hacen glorioso vuestro n o m b r e . » 

»V. M . , como prenda para que recupere su confianza m a y o r que nunca , 
me dice que me decida á defender e l t rono, l iber tando á m i p a í s de los 
males que le amenazan. N u n c a , s e ñ o r a , me he hecho d igno de que Vues
tra Majestad me retirase su aprecio. M i sangre der ramada en los comba
tes; m i constante anhelo, todo m i ser consagrado á l a c o n s o l i d a c i ó n de l 
trono y á l a fe l ic idad de m i patr ia ; l a his tor ia , en fin. de m i v i d a m i l i t a r 
¿no dicen nada á V . M.? ¿Es necesario que pruebe ahora l a fe de mi s j u r a 
mentos satisfaciendo t a l vez los conatos aleves de esos hombres que. s i n 
los t í t u lo s que me envanezco de tener, h a n conseguido que V . M . se ma
nifestase sorda á mi s indicaciones y escuche sus insidiosas tramas? 

»Yo creo, s e ñ o r a , que no pe l igra e l t rono de m i re ina y estoy persua
dido que pueden evitarse los males de m i p a í s apreciando los consejos que 
para conjurarlos me p a r e c i ó deber dar á V . M . T o d a v í a , s e ñ o r a , puede ser 
tiempo. U n franco manifiesto de V . M . á l a n a c i ó n ofreciendo que l a Cons
t i tuc ión no s e r á alterada; que s e r á n disueltas las actuales Cortes, y que 
las leyes que acordaron se s o m e t e r á n á l a d e l i b e r a c i ó n de las que nueva
mente se convoquen, t r a n q u i l i z a r á los á n i m o s s i a l m i s m o t iempo elige 
Vuestra Majes tad seis consejeros de l a corona de concepto l ibe ra l , puros, 
justos y sabios. Entonces, no l o dude V . M . , todos los que hasta ahora se 
han pronunciado disidentes d e p o n d r á n l a a c t i t u d hos t i l reconociendo en
tusiasmados l a bondad de l a que siempre fué madre de los e s p a ñ o l e s : no 
h a b r á sangre n i desgracias: l a paz se v e r á afianzada: e l e j é r c i t o s iempre 
virtuoso c o n s e r v a r á su d i sc ip l ina , m a n t e n d r á e l orden y e l respeto á las 
leyes: se rá u n fuerte escudo de l t rono cons t i tuc iona l y p o d r á ser respeta
da nuestra independencia p r inc ip iando l a era de prosper idad que necesita 
esta trabajada n a c i ó n en recompensa de sus generosos sacrificios y heroi
cos esfuerzos. Pero si estas medidas de s a l v a c i ó n no se adoptan s in p é r d i 
da de momento, dif íci l s e r á ca lcular e l g i ro que t o m a r á n las cosas y hasta 
dónde l l e g a r á n sus efectos; porque u n a r e v o l u c i ó n por m á s sagrado que 
sea el fin con que se promueve , no s e r á e x t r a ñ o que l a pervers idad de a l 
gunos hombres l a encaminen por rumbo contrar io mov iendo las masas 
para satisfacer c r imina les y a n á r q u i c o s proyectos. 

»Dígnese V . M . fijar toda su c o n s i d e r a c i ó n sobre lo expuesto para que 
su reso luc ión sea l a m á s acertada y feliz en t an azarosas c i rcunstancias . 

» B a r c e l o n a 7 de setiembre de 1840 .—Señora .—A. L . R. P . d e V . M . . — E I 
duque de l a Vic tor ia . '» 

Deseosos de no i n c u r r i r en l a responsabi l idad de u n j u i c i o que pudie
se aparecer pa rc ia l sobre e l documento que acabamos de t ranscr ib i r , l o 
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hemos reproducido en toda su in tegr idad , a b a n d o n á n d o l o desde luego a l 
j u i c i o de los lectores y a l fallo de l a poster idad y l i m i t á n d o n o s á observar 
que no p o d í a ser m á s clara n i m á s e x p l í c i t a l a p o s i c i ó n que Espartero to
maba como abogado, patrono y jefe de u n part ido, y adversario y acusa
dor del otro a l que arrancaba e l mando, n e g á n d o s e a l requer imiento legal 
que en todo el l leno de sus atr ibuciones consti tucionales le h a c í a l a go
bernadora de l reino. Dos a ñ o s d e s p u é s iba el general á verse colocado como 
regente en s i t u a c i ó n a n á l o g a á l a en que l a re ina madre se hal laba, y no 
hubo n i uno sólo de los argumentos puestos en boca de l duque de l a V i c 
tor ia en ju s t i f i cac ión de l a conduc ta de los pronunciados, que no pudiese 
ser aducido cont ra el que i ba á ser regente en reemplazo de d o ñ a M a r í a 
Cr is t ina , por los que lo der r ibaron en j u l i o de 1843. 

L a reina gobernadora j u g ó su ú l t i m a carta adoptando l a r e so luc ión , á 
que l a condujo l a evasiva de Espartero para no marcha r á M a d r i d á res
tablecer e l poder legal , de inves t i r lo de u n a t á c i t a d ic tadura , pues no otra 
cosa significaba e l conferirle el nombramien to de presidente de l Consejo 
de min is t ros con facul tad de escoger sus c o m p a ñ e r o s ; d e t e r m i n a c i ó n que, 
adoptada respecto a l hombre que t e n í a en sus manos l a fuerza p ú b l i c a y 
los h i los de l a r e v o l u c i ó n , e q u i v a l í a á entregarse s in a p e l a c i ó n á l a v o l u n 
tad y pat r io t i smo del general. 

C o n fecha 9 de setiembre d i r ig ióse t a m b i é n l a j u n t a de M a d r i d á las 
corporaciones de su m i s m o or igen y que, s iguiendo e l m o v i m i e n t o por 
e l la in ic iado, se h a b í a n instalado en las provincias , á las que exhor taba 
en t é r m i n o s comparables á los manifiestos de los beligerantes que decla
r an l a guerra , á no cambiar de act i tud, p r e p a r á n d o s e a l contrar io á l a de
fensa de l a C o n s t i t u c i ó n y de las l ibertades p ú b l i c a s , hasta dejar, d e c í a l a 
jun ta , asegurado u n estado de cosas, que llegase á hacer de todo punto 
impos ib le que l a r e a c c i ó n volviese á a lzar cabeza en E s p a ñ a . 

A aquel la fecha e x i s t í a n en í n t i m a a l ianza con l a de M a d r i d , jun tas 
populares en Zaragoza, en Granada, en M á l a g a , en V a l l a d o l i d , en León , 
en Pontevedra y en Santiago, y sólo se h a b í a visto resistir a l torrente, que 
en todas partes arrastraba en favor de l movimien to , á l a c i udad de Cádiz , 
donde supo resistir l a marejada e l br igadier Moreda, y en Guadalajara, 
donde su gobernador don Pa t r i c io de l a Escosura m a n t u v o l a autor idad 
de l a re ina hasta que é s t a hubo desaparecido de l a escena. 

E n aquellos d í a s de p a s i ó n y de v é r t i g o , en los que nadie estaba en su 
lugar, y antes a l contrario casi todos obraban contrar iamente á las con
diciones de l a s i t u a c i ó n que realmente d e b í a n ocupar en los dos campos 
hostiles, v ióse a l e f ímero minis te r io C o r t á z a r condenar y amenazar desde 
Valencia , d e s p u é s de haber l a gobernadora c o n t r a í d o en Barce lona el for
m a l compromiso de prestarse á l a reforma de l a ley de ayuntamientos, 
causa, por mejor decir, pre texto de l a r e v o l u c i ó n . 

A l mi smo t iempo que l a j u n t a de M a d r i d i m p o n í a pena de l a v i d a á 
los que obedeciesen a l gobierno de l a reina, cerraba las puertas de los mi 
nisterios y cortaba las comunicaciones con Valenc ia , o c u r r i ó que, habien
do sido interceptado u n correo de gabinete, conductor de pliegos para los 
s e ñ o r e s don Vicente Sancho, d o n Alvaro G ó m e z Becerra, don Dionis io 
Capaz, don Facundo Infante y don D o m i n g o G i m é n e z , notabil idades to-
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dos ellos de l par t ido progresista, fuesen dichos s e ñ o r e s l lamados á l a j u n 
ta, donde se les entregaron los pliegos para que, abiertos á presencia de 
a q u é l l a , diesen los interesados conocimiento de su contenido. 

Los pliegos t r a í a n los nombramientos de aquellos mismos sujetos para 
ministros de l a corona, puestos que al l í m i s m o declararon los interesados 
que no aceptaban,.por ser sus opiniones y p r o p ó s i t o s en u n todo confor
mes á los de los pronunciados. 

N o h a b í a t o d a v í a recibido l a j u n t a l a respuesta c a t e g ó r i c a que espera
ba de Espartero, y r e so lv ió enviar cerca de l a persona de l general u n su
jeto de autor idad y á l a a l tu ra de l a impor tan te m i s i ó n que se d i s p o n í a á 
confiarle, y p r inc ipa lmente d i r i g ida á explorar e l á n i m o de l duque, y á 
obtener l a e x p l í c i t a d e c l a r a c i ó n de que aprobaba l a m a r c h a seguida por 
los junteros. 

E l elegido para l a a rdua embajada fué don M a n u e l Cor t ina . N o se mos
t ró és te m u y dispuesto á aceptarla, receloso de que reminiscencias de los 
sucesos de Sev i l l a de 1838 hubiesen creado en e l á n i m o de Espartero a l 
guna p r e v e n c i ó n , con m o t i v o de haber en aquellas circunstancias obrado 
Cort ina en í n t i m a u n i ó n con los generales C ó r d o v a y N a r v á e z . Mas fueron 
tantas las seguridades que se d ieron a l designado plenipotenciar io sobre 
lo imaginar io de sus recelos y tantos los ruegos de que fué objeto para que 
se prestase á u n servicio, c u y a impor tanc ia en aquellos momentos afecta
ba la suerte de l m o v i m i e n t o y los intereses de l part ido, que Cor t ina a c a b ó 
por ceder y se puso en m a r c h a para Barcelona, E l duque de l a V i c t o r i a 
recibió con d i s t i n c i ó n a l enviado de l a j u n t a , y se m o s t r ó dispuesto á 
cooperar con el la , á c o n d i c i ó n s in embargo de que é s t a no abrigase otras 
aspiraciones que las de obtener l a d e r o g a c i ó n de l a ley de ayuntamientos 

. y l a de sostener l a au tor idad de l a reina, confiada á u n min is te r io verda
deramente l ibera l . 

L a s i t u a c i ó n de l a corte de V a l e n c i a no p o d í a ser m á s apurada. L o s 
pronunciamientos se h a b í a n generalizado en las provincias y su esfera se 
había extendido á tanto extremo, que sus efectos l legaban casi hasta las 
mismas puertas de l a c iudad. Y tanto m á s se h a b í a popular izado el alza
miento, cuanto que por todas partes se h a b í a extendido, a c o m p a ñ a d o de 
una verdadera r a z z i a de los destinos p ú b l i c o s , hasta aquellos de m á s hu
milde cond ic ión . E n las c e r c a n í a s de Valenc ia , en e l oscuro pueblo de Ca-
tarroja, su j u n t a de gobierno (pues hasta en las m á s humi ldes localidades 
se improvisaron corporaciones de esta clase) t o m ó u n acuerdo por el que, en 
el i n t e ré s de l a l ibe r t ad y de l a C o n s t i t u c i ó n amenazadas, d e s t i t u í a a l cam
panero de l a iglesia, confiriendo su p laza á u n candidato de l a s i t u a c i ó n . 

Sabedora l a j u n t a de M a d r i d de que l a re ina se h a b í a puesto en ma
nos de Espartero, n o m b r á n d o l o presidente de su Consejo de minis t ros , y 
facu l tándolo á escoger los que h a b í a n de ser sus c o m p a ñ e r o s , se a p r e s u r ó 
á manifestar a l general que su inves t idura le inspi raba l a m a y o r confian
za, considerando ser su persona el m á s firme apoyo de l a l iber tad é inde
pendencia de l a pa t r ia ; pero que para que e l general tuviese cabal idea de 
las aspiraciones de l a j u n t a , e l la mi sma , e x p r e s i ó n de los deseos y de las 
necesidades de l a n a c i ó n , s o m e t í a á l a c o n s i d e r a c i ó n de l duque l a conve
niencia de que adoptase las bases expuestas en e l siguiente p rograma: 

TOMO XXII 5 
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1. " Que S. M . diese u n manifiesto á l a n a c i ó n , reprobando los conse
jos de los traidores que h a b í a n compromet ido e l t rono y l a t r anqu i l i dad 
p ú b l i c a . 

2. ° Que se separase para siempre de l lado de S. M . á todos los altos 
funcionarios de palacio y personas notables que h a b í a n concurr ido á en
g a ñ a r l a , i n c l i n á n d o l a a l s is tema de r e a c c i ó n seguido hasta a q u í . 

3. " Que se anulase el ominoso proyecto de ley de ayuntamientos. 
4. ° Que fuesen disueltas las Cortes y se convocasen otras con pode

res especiales para asegurar de u n modo estable, con todas sus conse
cuencias, l a c o n s o l i d a c i ó n de l p ronunc iamien to nac ional . 

5. ° Que los pueblos no soltasen las armas hasta que se viesen com
pletamente realizadas las antedichas condiciones. 

A l t r ansmi t i r l a j u n t a a l duque estas bases, a ñ a d í a que se lisonjeaba de 
que o b t e n d r í a n su asent imiento « p o r ex ig i r lo a s í e l voto de l a inmensa 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , que h a n compromet ido su v i d a y su reputa
c ión en t an glorioso p r o n u n c i a m i e n t o . » 

E n e l m i s m o d í a en que l a j u n t a se d i r i g í a a l general en jefe en los 
antedichos t é r m i n o s , e l A y u n t a m i e n t o lo h a c í a por medio de u n manifies
to á' los e s p a ñ o l e s , exposi t ivo y a p o l o g é t i c o de su conducta y l a de las 
provinc ias que se h a b í a n adher ido a l mov imien to , exhor tando á é s t a s y 
á las d e m á s de l reino á que permaneciesen unidas á l a j u n t a de M a d r i d , 
pa ra mejor asegurar e l t r iunfo de l a obra c o m ú n . 

Mas p a r e c í a ser t an grande l a i n q u i e t u d y zozobra que todos los pro
nunciados tuv ie ron por saber que Espartero aprobaba en todas sus partes 
l a conduc ta y procedimientos que h a b í a n seguido, que l l egó l a a la rma de 
los compromet idos hasta e l ex t remo de significar a l general que si dejaba 
de mostrarse en todo conforme con las aspiraciones de las provincias 
pronunciadas , é s t a s se v e r í a n en l a p r e c i s i ó n de cons t i tu i r u n a j u n t a cen
t ra l , compues ta de delegados de cada u n a de ellas. 

A l a urgente c o m u n i c a c i ó n de l a gobernadora para que aceptase e l 
cargo de formar min i s t e r io , c o n t e s t ó Espar tero que, á fin de evi tar d i v i 
siones, se d i r i g í a á M a d r i d á consul tar á sus amigos, y que seguidamente 
se e n c a m i n a r í a á V a l e n c i a á rec ib i r las ó r d e n e s de S. M . 

A n t e s de sal i r de Barce lona quiso Espartero poner remedio á los pe l i 
gros creados por l a s i t u a c i ó n en que l a c iudad se ha l laba , obra casi exc lu
s iva de sus anteriores procedimientos. A este efecto d e c r e t ó en 22 de 
set iembre l a d i s o l u c i ó n de" l a m i l i c i a nacional , encomendando á Van-Ha-
l en y á las autoridades su r e o r g a n i z a c i ó n bajo bases capaces de asegurar 
el reposo p ú b l i c o (1). 

(1) Barceloneses: Si algunos españoles degenerados, haciendo traición á los prin
cipios en que estriba la ventura de nuestra patria, han llevado sus maquinaciones hasta 
el extremo de propagar entre el gremio fabril de esta industriosa capital la funesta 
idea de que serán atacadas las propiedades y perseguidas las personas; la voz de la 
razón es siempre bastante fuerte para destruir los siniestros manejos de los malvados. 

E l pueblo de Barcelona ha justificado á la par de su patriotismo y decisión á sos
tener las instituciones juradas, su amor al orden y su obediencia á las autoridades 
constituidas. Los recientes acontecimientos que han ocurrido en esta capital prueban 
el ventajoso juicio de la sensatez que caracteriza á los barceloneses y la confianza que 
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P r o v e í d o que hubo e l duque á esta exigencia , h i ja de l a s i t u a c i ó n en 
que dejaba á Barce lona , p ú s o s e en marcha para l a capi ta l , habiendo sido 
su i t inerar io objeto de u n a no i n t e r r u m p i d a serie de ovaciones, t r ibu-
t á d a s l e en L é r i d a , en Zaragoza y d e m á s poblaciones de su t r á n s i t o , en 
que se contaba con suficiente n ú m e r o de progresistas para organizar de
mostraciones de efecto. 

N o fué menos t r i u n f a l l a r e c e p c i ó n que esperaba a l duque en M a d r i d ; 
mas b ien pronto hubo de convencerse de que sus aliados iban m u c h o 
m á s al lá de lo que él m i s m o h a b í a pensado, ó por lo menos dejado tras
lucir. E n c o n t r ó m u y general izado entre sus amigos el deseo de u n a nueva 
regencia, en cuyo sentido se expresaron e l A y u n t a m i e n t o y l a D i p u t a c i ó n 
provincial , que a l m i s m o t iempo que l a d i s o l u c i ó n de las Cortes, p e d í a n 
que los d iputados á las que se convocasen, trajeran los poderes necesa
rios para votar l a s u p r e s i ó n de l Senado. E n el m i smo sentido se expresa
ron los comisionados de las provincias , venidos á M a d r i d para const i tu i r 
la proyectada J u n t a Centra l . S u s c r i b í a n l a expos ic ión , que formulaba pro
pósitos t an radicales, personajes de l a impor t anc i a de don J o s é M a r í a Ca-
latrava, e l general E o d i l , e l de i g u a l clase don Evar i s to San M i g u e l , d o n 
Ángel F e r n á n d e z de los Ríos , don A n d r é s A lcón , don J u a n Bau t i s t a A l o n 
so y otras notabi l idades de grande au tor idad en el part ido. 

No h a b í a Espartero avanzado t o d a v í a tanto, y se n e g ó resueltamente 

les inspiran los funcionarios públicos cuando sus actos se arreglan á la ley, y su con
ducta es leal, sincera y franca 

Una medida reclamada hace tiempo por la justicia y conveniencia pública ha sido 
adoptada por mí en el día de ayer. La disolución de la milicia nacional por los vicios 
de que adolecía, y la autorización que confiero al digno capitán general para que la 
organice de nuevo con arreglo á la ley. Esta medida podrá servir de pretexto á los ene
migos de la tranquilidad, á aquellos españoles degenerados agentes ocultos de planes 
liberticidas, para infundir con más fuerza los temores y precisar á los honrados fabri
cantes á que abandonen su fortuna por la engañosa inseguridad de sus personas. 

Deseando yo evitar las sensibles consecuencias de tales maquinaciones, debo ase
gurar que la primera garantía de las propiedades estriba en la nueva organización de 
la milicia nacional, porque serán llamados á componerla todos los barceloneses que 
reúnan las circunstancias determinadas por la ley, siendo así los primeros interesados 
en conservar el orden, como condición indispensable de su bien y prosperidad. 

Barceloneses: que la confianza mutua se establezca entre vosotros; que las insidio
sas sugestiones de los perversos sean despreciadas como ellos deben serlo; y que nadie 
tema de un pueblo tan liberal y sensato tumultuarias persecuciones. Las celosas auto-
i'idades velarán por la seguridad de las propiedades y de las personas, sin que nadie 
sufra provocaciones de ninguna especie; pues la ley, sólo la ley ejercerá su saludable 
influjo, al mismo tiempo que su inflexible severidad contra los criminales y traidores. 

Barceloneses y catalanes todos: un deber sagrado me separa de vosotros. He hecho 
el costoso sacrificio de aceptar el cargo de formar un ministerio que llene los deseos de 
los buenos españoles: que formule y siga un sistema que afiance la ley fundamental 
del Estado; y que asegure nuestra independencia y prosperidad nacional. En mi lugar 
os quedan autoridades de acendrado patriotismo dignas de vuestra confianza; y aunque 
ausente de vosotros, llevo tan gratos recuerdos de vuestro amor y adhesión á mi persona 
que siempre estará dispuesto á corresponder á tan señaladas muestras de aprecio vues
tro agradecido compatriota,— E l duque de la Victoria. — Barcelona 22 de setiembre 
de 1840. 
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á aquellas indicaciones, m o s t r á n d o s e sobre todo inf lexible (as í a l menos 
lo af i rmaron siempre sus amigos), en lo re la t ivo á l a regencia; mas en 
cambio m a n i f e s t ó s e condescendiente en punto á adoptar las personas que 
l a j u n t a i n d i c ó para l a f o r m a c i ó n de l minis ter io , c u y a candida tura c o m -
• p r e n d í a a l alcalde p r imero de M a d r i d don J o a q u í n M a r í a Ferrer , para 
Estado; a l mar i sca l de campo don A n t o n i o C h a c ó n , para Guer ra ; a l d i p u 
tado don M a n u e l Cor t ina , para G o b e r n a c i ó n ; á don J o a q u í n de F r í a s , para 
M a r i n a ; á d o n A l v a r o G ó m e z Becerra, para G r a c i a y Jus t i c i a , y á d o n 
A g u s t í n F e r n á n d e z Gamboa , c ó n s u l de E s p a ñ a en Bayona , para Hac ienda . 

E l 9 de octubre l legaban á V a l e n c i a Espartero y los presuntos min i s 
tros, los que se apresuraron á presentarse á l a reina, por l a que fueron 
recibidos con afabi l idad; mas no de jó de causarles e x t r a ñ e z a l a inespera
da exigencia de l a gobernadora para que le presentasen u n p rograma 
conforme rec lamaba e l estado en que se ha l laba l a n a c i ó n . 

A u n q u e algo sorprendidos de u n a novedad que no esperaban, confor
m á r o n s e con los deseos de l a reina, y a l s iguiente d í a pus ie ron en sus 
manos u n p rograma en e l que manifestaban: 

Que v e n í a n resueltos á aceptar e l del icado y peligroso encargo come-
t í d o l e s por S. M . , pero que no v e n í a n preparados á que se les hubiese ha
blado de condicion'es que sobradamente e s t a b l e c í a e l solo nombramien to 
hecho de sus personas por l a gobernadora en v i r t u d de l a p r e s e n t a c i ó n 
de l presidente, duque de l a V i c t o r i a , estando S. M . dec id ida á establecer 
l a paz y l a u n i ó n de los á n i m o s , no omi t iendo medio a lguno para satis
facer las necesidades de los pueblos; que el haberles pedido que presen
tasen por escrito y firmadas las bases con arreglo á las cuales se propo
n í a n gobernar, les daba á entender que no m e r e c í a n l a p lena confianza 
de l a re ina á l a que no p o d í a ocultarse que no h a b í a pueblo donde n o se 
hubiese formado u n a j u n t a que con absoluta independencia , ó cuando 
m á s , sujetos á las de las capitales, independientes e'stas tambie'n á su vez, 
h a n cortado todas las relaciones con e l gobierno de l a reina, e l que se ha 
vis to reducido a,l recinto de Va lenc ia , pues hasta á las puertas de d icha 
cap i ta l se h a b í a n establecido juntas. Que siendo tan c r í t i c a l a s i t uac ión , 
los min i s t ros se consideraban en e l deber de decir á l a re ina l a verdad, 
manifestando que era necesario ante todo que S. M . diese u n manifiesto 
á l a n a c i ó n , en e l que haciendo recaer, como era jus to , l a responsabil idad 
de lo pasado sobre sus ú l t i m o s consejeros, anunciase que esa responsabi
l i d a d p o d r í a hacerse efectiva por los medios legales, siendo necesario, 
a d e m á s , que S. M . asegure y ofrezca con so l emnidad que l a C o n s t i t u c i ó n 
s e r á respetada y fielmente c u m p l i d a , y que d á n d o s e ahora p r inc ip io á 
u n a nueva época , sus consecuencias naturales y l e g í t i m a s d e b e r á n des
envolverse s in que se obs t ruya n i neutral ice su c u m p l i m i e n t o como has
ta ahora h a sucedido por inf luencias siniestras. 

Es indispensable, d e c í a e l p rograma, ofrecer solemnemente que la 
ley de ayuntamientos no s e r á ejecutada y que h a b r á de someterse a l exa
m e n de las nuevas Cortes con las modificaciones que el gobierno propon
d r á , para poner la en a r m o n í a con l a C o n s t i t u c i ó n y con los principios 
po l í t i cos en el la consignados. 

Que as í lo. e x i g í a el ju s to é irresist ible c lamor de los pueblos; los que 
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no se hubiesen en otro caso alzado de l modo que lo h a b í a n hecho; que 
tampoco p o d r í a ejecutarse t a l ley s in que antes se vote y pub l ique l a de 
diputaciones provincia les , necesaria d icha l ey para que l a de ayun tamien
tos se aplique en todas sus partes. 

Que era t a m b i é n impresc indib le que se l levase á cabo l a d i s o l u c i ó n de 
las Cortes autoras de l a in f racc ión de l a C o n s t i t u c i ó n , pero tomando an
tes el gobierno sobre s í l a responsabil idad de que t ranscurr iesen m á s de 
los tres meses que deben media r entre l a d i s o l u c i ó n y l a nueva r e u n i ó n , 
atendidas las excepcionales circunstancias en las que se ha l l aba colocado 
el minister io. 

Que se h a b r í a n cortado todos estos inconvenientes y otros mayores, s i 
la reina hubiese apreciado en algo los consejos de l duque de l a V i c t o r i a , 
en cuyo caso no se h a b r í a dado lugar á que los pueblos con e l l evantamien
to consumado imi ta sen e l que tuvo lugar en 1315, durante l a menor edad 
del rey don J u a n I, cuando se f o r m ó u n a h e r m a n d a d para poner coto 'á 
los abusos de los tutores de l rey n i ñ o . L o s pueblos, d e c í a e l programa, 
han arrostrado graves compromisos a l alzarse apoyados en e l g jé rc i to , que 
compuesto de hijos de l pueblo ha hecho suya l a causa de és te , y l a n a c i ó n 
se ve ía ahora compe l ida á ex ig i r g a r a n t í a s , las que á l a vez r e c l í i m a n l a 
apl icación de remedios bastante eficaces que l a e x i m a n de l a necesidad 
de tener que apelar á nuevos levantamientos. 

H a y qu ien piensa, d e c í a n , en alterar l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado en 
alguna de sus bases, pero era de creer que las Cortes, ú n i c a au tor idad 
competente para dec id i r acerca de semejante asunto, c u i d a r í a n de que se 
conserve l a debida a r m o n í a entre nuestra car ta fundamenta l y l a de las 
d e m á s naciones l ibres de Europa , pues sobradamente t ienen acredi tada 
los e spaño le s su c i r c u n s p e c c i ó n en asunto t an v i t a l y delicado. 

«Créese, s eño ra , d e c í a n los minis t ros , que V . M . no p o d r á seguir go
bernando, por haber perdido l a confianza de l a n a c i ó n , por causas har to 
conocidas a tendida l a p u b l i c i d a d que las mismas h a n tenido, considera
ción esta que h a c í a c laramente sugerir l a idea de corregentes que con l a 
reina madre compart iesen l a g o b e r n a c i ó n de l Estado; hombres p r á c t i c o s , 
a ñ a d í a n los minis t ros , en l a c iencia de l mando , hombres de talentos acre
ditados en el Par lamento , para que ayudasen á l a re ina á l l eva r l a pesa
da carga de l a regencia durante l a menor edad de su augusta hi ja ; esta 
era, dec í an , u n a o p i n i ó n t an generalizada, que hasta en los pueblos m á s 
pequeños se ha manifestado aquel p r o p ó s i t o , y es t a l , a ñ a d í a n , l a exigen
cia respecto á este punto , que l a c r e í a n i rresis t ible, m i r á n d o l a como u n 
escollo contra e l cua l se e s t r e l l a r í a cualquier gobierno que intentase con
trarrestarla: por lo que consideraban que en l a s i t u a c i ó n á que las cosas 
hab í an l legado no p o d r í a , s i n que S. M . accediese á e l la , l legar á u n a ter
minac ión sa t i s fac tor ia .» 

Sobre e l modo de real izar esta a s p i r a c i ó n de los pueblos y á fin de con
ciliaria con el decoro y l a d i g n i d a d de l a re ina madre, las Cortes p o d r á n , 
decía el programa, adoptar e l temperamento m á s conveniente, y debien
do ser, a ñ a d í a s e , poco decoroso para l a re ina madre que semejante refor
ma de l a C o n s t i t u c i ó n se efectuase á consecuencia de propuesta de uno ó 
m á s diputados, s e r í a preferible que l a gobernadora, e l la m i s m a tomando 
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l a in i c i a t iva , pidiese l a corregencia y aun c o n v e n d r í a que nombrase in ter i 
namente las personas, s in perjuicio de lo que determinasen los Cortes. 

P r o p o n í a n a d e m á s los min is t ros l a a p r o b a c i ó n de los actos de las j u n 
tas en cuanto e'stos no cont radigan abiertamente los pr inc ip ios de jus t i 
cia, e x i g i é n d o l o a d e m á s e l respeto debido á los hechos consumados, por 
ser el que as í se hiciese u n p r inc ip io de gobierno, cuyo o lv ido h a sido 
m á s de una vez funesto, s e g ú n lo acredi ta l a h i s to r ia 

Por ú l t i m o opinaban que a l cesar las jun tas como corporaciones en 
las que r e s i d í a n poderes gubernat ivos, c o n v e n d r í a que hasta l a r e u n i ó n 
de las Cortes cont inuasen como auxi l iares de las autoridades consti
tuidas. 

E l p rograma c o n c l u í a d ic iendo: « V e r d a d e s amargas, s e ñ o r a , habremos 
dicho q u i z á , pero hemos preferido pasar por el disgusto que esto no puede 
menos de ocasionaros, á aumentar e l n ú m e r o de los consejeros que han 
e n g a ñ a d o á V . M . y dado lugar á que se haya ent ibiado e l amor que los 
e s p a ñ o l e s l a profesaban y que aun es t iempo de hacer rev iv i r , porque 
afortunadamente no e s t á e x t i n t o . » 

Este programa, firmado por todos los minis t ros , fué l e ído por Cor t ina 
en presencia de l a gobernadora en pleno Consejo. Oído que lo hubo y d i 
s imulando l a i m p r e s i ó n que no pudo menos de causarle l a c ruda declara
c ión de l entredicho en e l que se l a q u e r í a colocar, h izo l a re ina traer acto 
cont inuo u n crucifijo y u n l ib ro de l evangelio, manifestando á los minis
tros, s in a ñ a d i r una sola palabra m á s , n i por consiguiente ind ica r n inguna 
ob jec ión á lo que acababa de oir, que p o d í a n j u r a r sus cargos, como desde 
luego lo efectuaron. 

Manifes taron a q u é l l o s entonces que se estaba en e l caso de proceder á 
ocuparse de lo re la t ivo á l a e j ecuc ión de l programa, cuando oyeron de 
los labios de l a gobernadora que quedase l a tarea reservada para el si
guiente d í a . 

A l prestar ju ramen to h a b í a n c r e í d o los min is t ros que todas las difi
cultades h a b í a n desaparecido; pero aunque e x t r a ñ a r o n e l aplazamiento 
de las explicaciones, se conformaron con el deseo de l a gobernadora. 

Pero a l sal ir los consejeros de l a c á m a r a , fué inv i t ado Espartero á 
permanecer, y obtemperando a l regio deseo, fuéle en el acto y s in otro 
p r e á m b u l o manifestado por l a re ina , que h a b í a resuelto renunciar a l 
ejercicio de l a regencia y alejarse de E s p a ñ a , compe l ida á t a l determina
c ión á consecuencia de l a a t m ó s f e r a que cont ra e l la se h a b í a levantado, y 
porque necesitaba reponer su quebrantada salud. 

A ñ a d i ó conmov ida que confiaba a l duque l a custodia de sus hijas, y 
exig ió le palabra de que nunca las abandonase. 

N o estaba preparado e l general Espartero para semejante comunica
ción, y n e g á n d o s e á dar c r é d i t o á lo que oía, e m p l e ó todos los medios de 
p e r s u a s i ó n que su cabeza y los sentimientos de su c o r a z ó n le suminis t ra
ron, para d isuadir á l a re ina de su p ropós i t o . 

Pero ins i s t ió é s t a en que t e n í a pensado h a c í a t iempo el par t ido que 
tomaba, á lo que, con sobrada r a z ó n , le h izo observar Espartero que el 
haberlo l l amado s in darle previo conocimiento de lo que t e n í a á n i m o de 
hacer, c o n s t i t u í a una especie de d e c e p c i ó n de l a que, si hub ie ra siquiera 
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sospechado l a pos ib i l idad , no se h a l l a r í a en aquel momento ante su au
gusta in ter locutora , n i hubie ra aceptado e l puesto que l a gravedad de las 
circunstancias y su a d h e s i ó n á l a re ina v i u d a y á su excelsa h i ja y á las 
insti tuciones le h a b í a n hecho aceptar. «Así lo creo, repuso d o ñ a M a r í a 
Crist ina, y ese es cabalmente el mo t ivo de que nada te dijese; mas cuen
to con t u fidelidad y t u a d h e s i ó n á m i hi ja , cuya guarda no t i tubeo en 
confiarte.» 

T r a t ó t o d a v í a Espartero de mover los sentimientos de l a madre, y a 
que la encontraba insensible á consideraciones de orden po l í t i co . 

«No te canses. Espartero, vo lv ió á decir l a reina, m i r e s o l u c i ó n es irre-
vacable. Te conf ío e l cuidado de mi s hijas y l a defensa de l trono; s e r á s , 
no dudo, su mejor defensor .» E l coloquio c o n c l u y ó con estas palabras de 
Espartero: « S e ñ o r a , V . M . me hace j u s t i c i a contando con m i fidelidad, 
pero una vez m á s le d i r é que no puedo figurarme que V . M . insis ta en u n 
propós i to cuyas consecuencias pueden ser tan funestas a l pa í s , a l trono y 
á vuestra excelsa hija. 

Aunque l a r e s o l u c i ó n anunciada a l duque de l a V i c t o r i a en t é r m i n o s 
tan irrevocables dejaba el campo l ibre á é s t e y á sus asociados, no pudie
ron desconocer que l a comple ta v i c to r i a que o b t e n í a n l l e g a r í a á serles 
muy embarazosa; pues m u y d is t in ta cosa era que los autores del m o v i 
miento hubiesen gobernado e l p a í s por medio de corregentes asociados á 
la reina madre, á correr todos los azares de u n a r e v o l u c i ó n que d ivorc ia
ba á los l iberales de l a a l ianza que h a b í a n c o n t r a í d o con l a v i u d a de l 
ú l t i m o rey. 

H a b í a a d e m á s o t ra c i rcuns tanc ia que h e r í a m u y á lo v i v o á los min i s 
tros; la de que l a gobernadora les hubiese hecho j u r a r sus cargos s i n 
manifestarles su a p r o b a c i ó n n i d e s a p r o b a c i ó n de l p rograma que les h a b í a 
pedido y que en obedecimiento á sus ó r d e n e s le h a b í a sido presentado; 
silencio a l que d ieron e l sentido de una a p r o b a c i ó n del propuesto y formu
lado; o p i n i ó n de l a que v e n í a á sacarles con gran sorpresa l a g r a v í s i m a 
c o m u n i c a c i ó n hecha po r l a re ina á Espartero y que este t r a n s m i t i ó á sus 
c o m p a ñ e r o s y amigos. 

Citados, como lo h a b í a n sido por l a gobernadora a l despedirlos, no 
podía d icha s e ñ o r a desentenderse enteramente de los mot ivos de su deter
minac ión , y acerca de ellos hubo escenas diferentemente relatadas, s e g ú n 
las opiniones ó el i n t e r é s que ha m o v i d o á los autores que las conmemo
ran. Los panegiristas del m o v i m i e n t o de setiembre aseguran que reunidos 
los minis t ros en Consejo, con asistencia de S. M . , é s t a sacó de l ca jón de 
su mesa u n papel en que de antemano t e n í a escrita su renuncia, l a que 
m a n d ó leer a l s e ñ o r Cor t ina ; escrito concebido en t é r m i n o s equivalentes 
al de una a c u s a c i ó n cont ra los autores de los sucesos que h a b í a n t r a í d o á 
la corona y a l p a í s á l a compromet ida s i t u a c i ó n de verse l a re ina v i u d a 
obligada á abandonar l a regencia y l a custodia de sus hijas. 

A q u e l escrito fué retirado, s e g ú n aseguran los mismos que nos revelan 
su existencia, con asent imiento de l a re ina C o m e t i ó é s t a á don M a n u e l 
Cortina el encargo de redactar una d e c l a r a c i ó n que reemplazase l a desti
nada á fundar l a negat iva de l a gobernadora á aceptar el p rograma pre-
sen tádo le por los minis t ros , d e c l a r a c i ó n que h a b í a quedado re t i rada en 
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e l mero hecho, se nos dice, de haber vue l to l a re ina á guardar e l papel 
que momentos antes h a b í a sacado de l ca jón de l a mesa ante l a cua l t o m ó 
asiento. 

Mas aunque el min i s t ro redactor de l nuevo escrito h a b í a , con l a habi
l i d a d tan propia de l a sut i leza de su reconocido talento, concebido el 
proyecto de m a n i f e s t a c i ó n destinado á ser firmado por l a reina, en t é r m i 
nos que atenuaban, en cuanto era posible, l a triste s i t u a c i ó n que l a obl i 
gaba á suscr ibi r la , t o d a v í a n e g ó s e á ello l a gobernadora, y entonces hubo 
una escena que los m o n á r q u i c o s calif icaron de desacato y que los que die
ron lugar á el la p o d r á n alegar no fué otra cosa sino l a necesidad de e lud i r 
l a s i t u a c i ó n en que les colocaba l a reina; ello fué que en medio de l a con
troversia susci tada á consecuencia de rechazar los min is t ros que M a r í a 
Cr i s t i na expresase l ibremente y á su manera las causas que l a obl igaban 
á renunciar y á sal ir de l reino, y l a negat iva de l a elevada s e ñ o r a á aceptar 
e l p rograma de los minis t ros , don M a n u e l Co r t i na hubo ele permit i rse 
ins inuar á d o ñ a M a r í a C r i s t i n a que l a manera m á s senci l la de obviar l a 
d i f icu l tad p o d r í a ser l a de que l a re ina declarase que estaba casada, hecho 
que legalmente r e so lv ía l a c u e s t i ó n de regencia, puesto que p e r d í a e l de
recho de ejercerla con arreglo á las leyes de l reino. D e s m i n t i ó e l aserto 
con no dudoso embarazo l a que i ba á dejar de ser su gobernadora, y desde 
aquel momento hubo de u n a y otra parte bastante condescendencia para 
que, s in u l te r ior d i s c u s i ó n n i disgusto, firmase l a re ina madre e l acta de 
a b d i c a c i ó n en los modificados t é r m i n o s en que le fué presentada por Cor
t ina ; documento que en l a esencia v e n í a á poner e l sello á l a cont ienda 
que, comenzada en l a Granja e l 13 de agosto de 1836, se r e so lv í a en V a 
lenc ia el 11 de octubre de 1840. 

Mas ¿cuáles fueron las verdaderas causas? ¿ Q u é m o r a l i d a d encierran 
aquellos graves sucesos? P a r é c e n o s que despojado de todo e s p í r i t u de par
t ido, como de escuela, e l p ronunc iamien to de setiembre reconoce causas 
t an palpables, que para desconocerlas se r í a menester cerrar los ojos á l a 
evidencia. 

E l par t ido l ibera l , malamente vencido, aunque en g r an parte por su 
culpa , en 1823, se hal laba t o d a v í a m u y lejos, á l a muer te de l ú l t i m o rey, 
de tener expedito e l camino que lo condujera á l a comple ta represalia 
que no hubiera t an pronto alcanzado, á no haber aceptado l a a l ianza y l a 
jefatura de l a v i u d a de Fernando V I L 

Mas d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , que necesitaba tanto ó m á s de l a a y u d a de 
los liberales, no a c e r t ó á pagar e l precio que su a d h e s i ó n m e r e c í a , e l de 
haberlos puesto en poses ión de racionales condiciones de l iber tad, toda 
vez que e l Esta tuto era insuficiente y mezqu ina medida , t r a t á n d o s e de u n 
r é g i m e n reparador de los diez a ñ o s de fér reo yugo por que h a b í a n tenido 
que pasar los liberales. 

L a pena de aquel la falta de l a gobernadora y de sus consejeros l a i m 
puso l a r e v o l u c i ó n de l a Gran ja y e l restablecimiento de l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1812, C o n s t i t u c i ó n verdaderamente republ icana y con l a que n i n g ú n 
r é g i m e n m o n á r q u i c o hub ie ra podido tener u n a existencia que no fuese 
extremadamente e f ímera . 

Pero aquella saludable l ecc ión no fué aprovechada. L o s progresistas 
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vencedores tuv ie ron e l pa t r io t i smo y l a cordura de votar u n a C o n s t i t u c i ó n , 
si bien l ibera l y m o n á r q u i c a ; los moderados á su vez no dejaron de tener 
v i r t ud bastante para aceptarla como t r a n s a c c i ó n valedera y lega l idad 
c o m ú n . 

Con arreglo á aquel la C o n s t i t u c i ó n y las leyes o r g á n i c a s de e l l a ema
nadas, se h ic ie ron unas elecciones, mandando los progresistas, en v i r t u d 
de su ley electoral y bajo los auspicios de sus autoridades populares; elec
ciones las de 1837, que ganaron los moderados, porque cansado e l p a í s de 
ía guerra, deseaba ardientemente l a c o o p e r a c i ó n extranjera, que c r e y ó 
m á s fácil de obtener de u n a s i t u a c i ó n moderada, que de u n a progresista; 
pero los moderados no lograron l a suspirada c o o p e r a c i ó n de l a F ranc i a , y 
los esfuerzos comunes de los dos part idos liberales, e l moderado y el pro
gresista, grandemente ayudados por e l fanatismo e incapac idad de d o n 
Carlos, acabaron por darnos l a paz, merced a l convenio de Vergara . 

A q u e l g ran suceso creaba evidentemente u n a s i t u a c i ó n completamente 
nueva y d i s t in ta de l a que e x i s t í a cuando e l gabinete P é r e z de Castro-
Arrazola, l levado de u n i n t e r é s puramente min i s t e r i a l , h a b í a disuelto las 
Cortes de 1837 para traer u n Congreso en e l que l a m a y o r í a era progre
sista. 

F u é aquel Congreso disuel to apenas elegido, obedeciendo de l m i s m o 
modo el gabinete á u n i n t e r é s min is te r ia l . L a cont ienda en los comicios 
fué m u y r e ñ i d a , pero no h a b í a buena fe en pretender que e l t r iunfo obte
nido por los moderados fuese efecto de coacciones n i de violencias Las 
listas electorales las h a c í a n las diputaciones provincia les , progresistas en 
su m a y o r í a . L a m i l i c i a nacional , fiel imagen de l par t ido, daba el tono en 
los pueblos. N o e x i s t í a l a c e n t r a l i z a c i ó n admin is t ra t iva , y l a acc ión de los 
empleados sobre los electores era casi nula . H u b o m á s : e l manifiesto de 
Linage, de que hemos hablado largamente, lanzado en medio de l a con
tienda, colocaba en l a ba lanza l a espada de Breno en favor de los progre
sistas, y teniendo en cuenta tales antecedentes, es hacer l ud ib r i o de l a 
verdad pretender que los conservadores h a b í a n logrado por a m a ñ o s las 
elecciones de 1839. I legalidades hubo seguramente en ellas, pero fueron 
comunes á los dos part idos, los que encontraron manera de haber hecho 
de la ley electoral de 1837, obra de los progresistas, u n ins t rumento m u y 
acomodaticio á las mi ras de l caciquismo. 

Cons is t ía e l art if icio en ganar las mesas de los dis tr i tos á todo trance 
por procedimientos conocidos, y conseguido .esto, y c u b r i é n d o l a s aparien
cias con proli jos e s c r ú p u l o s de legal idad en los colegios parciales, era lo 
esencial l levar á l a capi ta l de l dis t r i to las actas en blanco, firmadas por l a 
mesa; y all í , de acuerdo con sus correl igionarios, fabricar u n escrut inio 
fraudulento -Esto lo h ic ie ron los dos part idos; y s i los moderados sal ieron 
gananciosos, s e r í a por exceso de m a ñ a , pues no estaban en condiciones de 
ejercer v io lencia , n i t e n í a n medios de efectuarla. 

E l cri terio con que hemos juzgado aquellas elecciones es tanto m á s 
imparcial , cuanto que e x p l í c i t a m e n t e hemos consignado que l a conducta 
de la m a y o r í a moderada, producto de las mismas, fué indiscreta , y hasta 
cierto punto provocadora su leg i s lac ión en lo concerniente á cu l to y clero, 
pero su ley de ayuntamientos no envo lv ía , n i por asomo, u n a in f racc ión 
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de l a C o n s t i t u c i ó n . E l alcalde escogido por e l gobierno entre los elegidos 
por e l pueblo, no p o d í a ser tenido, en p r inc ip io a l menos y en l a genera
l i d a d de los casos, como u n agente de l poder ejecutivo. F u é s in duda 
exagerada p r e t e n s i ó n de l par t ido moderado l a de imponer á E s p a ñ a l a 
l eg i s l ac ión m u n i c i p a l francesa, pero e l yer ro era reparable s in necesidad 
de haber apelado á u n a r e v o l u c i ó n . Acos tumbrados estaban los dos par t i 
dos en aquel la é p o c a á ganar a l ternat ivamente elecciones; y h a b r í a bas
tado á los progresistas esperar su tu rno para haber hecho desaparecer e l 
a r t í c u l o de l a l e y que los ofuscaba; pero l a ve rdad es que, d e s p u é s de haber 
fracasado en su p r o p ó s i t o de catequizar á N a r v á e z , y cuando m á s recelosos 
se ha l l aban de Espar tero y de sus in t imidades c o n Palac io , se encontraron 
con e l hal lazgo de que e l general , amado de sus soldados y temido de los 
carlistas, estaba m á s cercano de ser amigo que adversario de l par t ido 
progresista, y desde aquel momento , no t u v i e r o n otra p o l í t i c a que cap
tarse l a v o l u n t a d de l caudi l lo , marear lo con sus inciensos y persuadir le de 
que ellos eran e l verdadero eco de l a o p i n i ó n de l pa í s . 

E n g r e í d o Espartero con su popu la r idad , en parte m u y l e g í t i m a m e n t e 
adqu i r ida ; u n a vez e m p e ñ a d o su pa t roc in io en favor de los progresistas, 
sent imiento av ivado por su profunda p r e v e n c i ó n contra los moderados, 
d e t r á s de los que s iempre c r e í a ver l a sombra de sus dos temibles r ivales 
( C ó r d o v a y N a r v á e z ) , fué como por u n a corriente resbaladiza e m p e ñ á n 
dose cada d í a m á s en su p r e d i l e c c i ó n hac ia e l par t ido que h a b í a hecho de 
él su ído lo ; doble s i t u a c i ó n que por sí sola exp l i ca e l m ó v i l y l a mora l idad 
de l a lzamiento que p r e c i p i t ó de l t rono á d o ñ a M a r í a Cr i s t ina ; responsable 
e l la en g r an parte de que los sucesos hub ie ran tomado e l curso que v i n o 
á dar en t ie r ra con l a doble ven tu ra que d e b i ó esperar E s p a ñ a de l a t ran
s a c c i ó n v e r i ñ c a d a por l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 y grandemente mejorada 
por el convenio de Ve rga ra y l a pac i f i cac ión de l reino, hechos de los que 
u n gobierno h á b i l hub ie ra podido sacar e l par t ido de reconst i tu i r l a u n i 
d a d de l a f o m x i l i a e s p a ñ o l a a l calor de las i n d í g e n a s y peculiares cos tum
bres de l a noble E s p a ñ a , vivif icadas por e l e s p í r i t u moderno. 

E l t r i s t e e s p e c t á c u l o que durante dos meses representaron, Espartero 
empujando e l adven imien to a l poder de los progresistas y M a r í a Cr i s t i na 
resist iendo con di laciones y t é r m i n o s medios l a defensa ó e l abandono de 
l a h í b r i d a p o l í t i c a de l min is te r io P é r e z de Castro, ofrecieron de una y otra 
parte u n peregr ino ejemplo de c o n t r a d i c c i ó n . 

Desde que M a r í a C r i s t i na ee c o m p r o m e t i ó con Espartero en Esparrague
r a á poner lo a l frente de su gobierno, has ta que desde V a l e n c i a le e n v i ó 
l a orden de m archa r á r e p r i m i r e l a lzamiento de M a d r i d , o b r ó como mo
v i d a por l a confianza de u n poder que rea lmente h a b í a dejado de tener, 
y las dif icultades que de parte de l a corona ha l l a ron los dos ó tres ensa
yos de gabinete intentados en Barce lona y l a resistencia cont ra l a que se 
e s t r e l ló e l ú l t i m o formado en Va lenc ia , que no p o d í a menos de haber sido 
mi rado con p r e v e n c i ó n po r las jun tas formadas á i m p u l s o de l a de M a 
d r i d , d e b í a n gastar y debi l i t a r l a au to r idad de l a corona, cuando por no 
haberse e l la va l ido opor tunamente de los medios de fuerza de que pudo 
disponer, los h a b í a perdido de l todo 

P o r su parte los pronunciados h a c í a n alarde de ser i n t é r p r e t e s de u n 
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derecho que c a r e c í a ele fundamento; n i l a l ega l idad estaba de su parte, 
n i e x i s t í a n las infracciones de C o n s t i t u c i ó n que se alegaban por pretexto, 
pues l a l ey de ayuntamientos , s i b i en fué u n a e x a g e r a c i ó n y una torpeza 
de los moderados, en n i n g u n a manera menoscababa las l ibertades p ú b l i 
cas n i los medios de re iv indicar las . 

Los pronunciados no p o d í a n invocar otro derecho valedero sino e l 
p r o b l e m á t i c o de i n s u r r e c c i ó n , just i f icable sólo en concepto de los m á s 
autorizados publ ic is tas , en circunstancias m u y dist intas de las en que se 
encontraba l a n a c i ó n cuando l a doble a m b i c i ó n de Espartero y de los je
fes progresistas, v i n o á i n t e r r u m p i r en su p e r í o d o m á s interesante e l t ra
bajo de e d u c a c i ó n p o l í t i c a á que con evidente fruto se entregaba E s p a ñ a ; 
no siendo de o lv ida r que en e l seno de l par t ido conservador se h a b í a 
producido u n m o v i m i e n t o cuyas condiciones p r o m e t í a n ser tan ventajo
sas para l a c o n s e r v a c i ó n de las l ibertades p ú b l i c a s , como para l a defensa 
de los l e g í t i m o s fueros de l a autoridad. 

A q u e l m a t i z conservador que tan s e ñ a l a d o significado tuvo en l a épo
ca de que t ratamos, l ibe ra l i zó a l viejo par t ido moderado, a l que desbau
t izó de este nombre , i m p o n i é n d o l e el de m o n á r q u i c o cons t i t uc iona l , pero 
recibió u n a he r ida de muer te que i n u t i l i z ó su p a t r i ó t i c a mis ión , á conse
cuencia de l a s i n r a z ó n y los excesos de l p ronunc iamien to de setiembre, 

( que p r iva ron á aquel la f racc ión de los conservadores de l a au tor idad de 
que gozaba en e l seno de l par t ido, como exposi tora y sostenedora de doc
trinas liberales, de cuyas resultas vo lv i e ron á adqu i r i r de nuevo los mo
derados puros l a d i r e c c i ó n de l par t ido. 

V o l v i e n d o á ocuparnos de l a s i t u a c i ó n en que dejamos á l a re ina que 
abdicaba y á los que no l legaron á ser sus minis t ros , cumple deci r que 
tocio q u e d ó or i l lado entre é s to s y l a ex gobernadora, mediante l a r e c í p r o 
ca conces ión de haber sust i tu ido a l manifiesto p r im i t i vamen te presentado 
por l a reina, e l redactado con su a u t o r i z a c i ó n por Cor t ina ; mediante tam
bién á haber consent ido M a r í a Cr i s t i na en firmar e l decreto de d i s o l u c i ó n 
de las Cortes , acto cuya necesidad fué reconocida á fin de faci l i tar e l 
ejercicio de l a regencia provis ional , que d e b í a formar e l Consejo de min is 
tros hasta l a r e u n i ó n de unas Cortes hijas de l a s i t uac ión . E l p r imero de 
estos documentos se ha l l a reproducido á c o n t i n u a c i ó n . 

Resueltas las cuestiones p o l í t i c a s en l a fo rma que queda expuesta, 
conferenció l a re ina con Espartero sobre l a tu te la de d o ñ a Isabel y de su 
hermana, para cuyo cargo i n d i c ó l a ex gobernadora los nombres de los 
generales Zarco de l Val le , C o r t í n e z y R o n c a l i , cuyas candidaturas queda
ron descartadas por haber sido aceptada por l a re ina madre l a de d o n M a 
nuel J o s é Quin tana , propuesta por los min is t ros . 

Por l a noche de l d í a 12 de octubre y ante l a concur renc ia c i tada por 
el minis t ro de Grac i a y J u s t i c i a d o n A l v a r o G ó m e z Becerra, d ióse l ec tu ra 
por l a re ina regente de l a r enunc ia de su cargo de gobernadora de l reino, 
documento concebido en los t é r m i n o s siguientes: 

«A las Cor t e s .—El ac tua l estado de l a n a c i ó n y e l del icado en que m i 
salud se encuentra, me h a n hecho dec id i r á renunciar l a regencia de l reino, 
que durante l a menor edad de m i excelsa h i ja d o ñ a Isabel I I me fué con
ferida por las Cortes const i tuyentes de l a n a c i ó n , reunidas en 1836, á pesar 
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de que mi s consejeros, con l a honradez y pa t r io t i smo que les dis t ingue, 
me h a n rogado encarecidamente con t inuara en el la, cuando menos hasta 
l a r e u n i ó n de las p r ó x i m a s Cortes, por creerlo as í conveniente a l p a í s y á 
l a causa p ú b l i c a ; pero no pudiendo acceder á algunas de las exigencias 
de los pueblos, que mis consejeros mismos creen deber ser consultados 
para ca lmar los á n i m o s y t e rmina r l a ac tua l s i t u a c i ó n , me es absoluta
mente imposible cont inuar d e s e m p e ñ á n d o l a ; y creo obrar como exige e l 
i n t e r é s de l a n a c i ó n renunciando á e l la Espero que las Cortes n o m b r a r á n 
personas para t an alto y elevado encargo, que c o n t r i b u y a n á hacer esta 
n a c i ó n t an feliz como merece por sus v i r tudes A l a m i s m a dejo enco
mendadas m i s augustas hijas, y los min is t ros que deben, conforme a l es
p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n , gobernar a l re ino hasta que se r e ú n a n , me tie
nen dadas sobradas pruebas de lea l tad para no confiarles con e l m a y o r 
gusto d e p ó s i t o t an sagrado. P a r a que produzca , pues, los efectos corres
pondientes, firmo este documento a u t ó g r a f o de l a renunc ia que en pre
sencia de las autoridades y corporaciones de esta c iudad entrego a l presi
dente de m i Consejo para que lo presente á su t i empo á las Cortes.— 
(Firmado).—MARÍA CRISTINA.—Valencia 12 de octubre de 1840.» 

D e este solemne acto cer t i f icó como notar io de los reinos e l min i s t ro 
de Grac ia y Jus t i c ia , firmando como testigos de l m i s m o los sujetos cuyos 
nombres figuran a l pie (1). 

L a pa r t ida de l a re ina de V a l e n c i a se dispuso para e l d í a siguiente; 
pero no habiendo sino u n buque france's pronto á levar ancla, no se 
c r e y ó decoroso que l a que h a b í a sido regente de E s p a ñ a abordase á u n 
puerto extranjero en u n bajel mercante y hubo de esperarse hasta e l 
d í a 17, en que pudo verificarse e l embarque en u n a nave de l Estado, ha
biendo sido l a ex gobernadora a c o m p a ñ a d a hasta e l Grao por los min i s 
tros y las autoridades locales, y siendo hasta e l momen to de su t r a s l a c i ó n 
á bordo objeto de todos los honores correspondientes á su excelsa ca l idad 
y a l alto puesto que h a b í a d e s e m p e ñ a d o . 

(1) E l duque de la Victoria.—Don Joaquín María Ferrer.—Don Pedro Chacón.— 
—Don Manuel Cortina.—Don Joaquín de Frías.—J. el duque de Alagón.—Don Anto
nio Seoane,—El conde de Santa Coloma.—El marqués de Malpica.—Cayetano Borso 
di Carminati.—Casimiro Valdés.—José Paulín.—Juan de Quiroga.—El marqués de 
las Amarillas.—Cayetano de Urbina.—Javier de Azpiroz.—José Cabrera.— Ricardo 
Chely.—José de Julián —Juan de Becar.—José Navarro.—Hipólito Vicente.—Miguel 
de Llauder.—Juan Bautista Genovés —Vicente Fuster.—Andrés Ruiz Morquecho.— 
Manuel Baamonde.—Miguel Cormano.—Julián Pordoy.—Joaquín Ferrán.— Miguel 
Cortés.—Vicente Llopis.—Julián Blázquez —Juan Broto.—Juan Oliet.—Luis Lastra. 
—Ramón Vidal.—Francisco Belver.—Luis José Ramírez.—El marqués de Cruilles.— 
E l marqués de Jura Real.—José Ansaldo.—José Félix Monge.—José María Cambori-
no —Antonio González Madroño.—Francisco Rausell Sancho.—Juan Antonio Millán. 
—Pedro Fabio Buchel.—Vicente de Alba—Vicente Morera. — Félix Ordá.—Martín 
Puidullés —Pedro Pascual Fon.—Felipe Erno Bas.—Juan A.bdón Arbuixech.—José 
Gardy.—Mariano Valdés.—Rafael Heredia.—Fulgencio Vila.—Diego de Tapín.—Javier 
Paulino.—Evaristo González.—Pedro Torner. 



L I B R O U N D E C I M O 

L A R E G E N C I A D E L D U Q U E D E L A V I C T O R I A 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

EL MINISTERIO REGENCIA 

Protesta de los ex diputados de la mayoría de las últimas Cortes.—El infante don 
Francisco de Paula. —Comisión investigadora del estado económico del real patri
monio,—Divergencias con Portugal.—Los manifiestos de la reina María Cristina y 
de la regencia.—Tentativas y desengaños diplomáticos.— Ruptura con la corte de 
Eoma. — Reformas administrativas.—La prensa. 

L a era de los pronunciamientos de l a ñ o de 1840, aunque tan ru idosa 
ó ta l vez m á s que lo fué l a que seña ló los que h a b í a n estallado cinco a ñ o s 
antes contra l a a d m i n i s t r a c i ó n de l conde de Toreno, ca rec ió de l a intensi
dad que á estos p r e s t ó l a espontaneidad y e l v igo r de l a genu ina r e a c c i ó n 
l iberal que en 1835 protestaba contra las met iculosidades de l Es ta tu to 
real, si b ien no es menos evidente que l a segur idad de tener por patrono 
y por jefe a l victor ioso general á qu ien h a b í a cabido l a g lo r ia de t e rmina r 
la guerra c i v i l , daba á los pronunciados de 1840 una v i t a l i d a d m u y supe
rior á los elementos de fuerza propia de que p o d í a disponer e l par t ido 
progresista. 

Así fué que e l general d o n Fe l ipe Rivero , v i r r ey de Navar ra , pudo i m 
pedir s in caer en desprestigio, que en e l d is t r i to de su mando se denegase 
la l eg i t im idad de l gobierno const i tu ido; y autoridades hubo corno l a de 
Murcia , que resist ieron á l a e x c i t a c i ó n popular , que c o r r í a á r i enda suel ta 
en las provincias donde se h a b í a n instalado jun tas que legis laban cada u n a 
á su antojo, produciendo u n estado de federalismo p r á c t i c o , a l que tuvo e l 
minis ter io cons t i tu ido en regencia p rov i s iona l que poner u n dique disol
viendo las jun tas de las poblaciones que no eran capitales de p rov inc i a y 
las que sólo conservaron e l c a r á c t e r de consul t ivas, que no ta rdaron tam
bién en perder, quedando disueltas como lo fueron con mo t ivo de los 
embarazos que ocasionaban á l a m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 

Para sal i r de l estado revolucionar io en que e l gobierno y e l p a í s se 
encontraban era urgente convocar las Cortes, c u y a r e u n i ó n se fijó para 
el 19 de marzo, por no haber pe rmi t ido que se anticipase l a é p o c a de su 
apertura las operaciones que con arreglo á l a l eg i s l ac ión electoral v igente 
deb ían previamente efectuarse. 

Su rg ió u n a g r a v í s i m a controversia en e l seno del gobierno, p r o m o v i d a 
por l a ins is tencia con que e l min i s t ro de Estado Ferrer y los enviados por 
las provincias para c o m p o n e r l a proyectada j u n t a central , p r e t e n d í a n que 
la convocatoria de Cortes expresase que los diputados trajesen poderes 
para l a abo l i c ión ó cuando menos l a reforma de l Senado, excen t r i c idad 
firmemente res is t ida por Espartero, por d o n M a n u e l C o r t i n a y d e m á s i n 
dividuos de l gabinete, habiendo l legado á ser t an s ignif ica t iva l a resisten-
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cia, que e l gobierno hubo de fo rmula r l a por med io de u n a m a n i f e s t a c i ó n 
á los e s p a ñ o l e s en l a que e x p o n í a los fundamentos de su p o l í t i c a y -cómo 
e n t e n d í a l a defensa de l a in t eg r idad de l a C o n s t i t u c i ó n jurada . 

L a a c u s a c i ó n fiscal que cont ra l a s i t u a c i ó n c a í d a fo rmulaban á su an
tojo los vencedores, p r o v o c ó u n a protesta cont ra los cargos que las j i in tas 
y e l manifiesto de l min i s te r io regencia a c u m u l a b a n sobre las Cortes d i 
sueltas, protesta que suscr ib ieron é h i c i e ron p ú b l i c a los diputados de l a 
m a y o r í a á l a s a z ó n residentes en M a d r i d (1). 

E r a i n t e r é s de l nuevo gobierno acreditarse de jus to y de imparc i a l , y 
tuvo a l efecto e l buen acuerdo de alzar los numerosos destierros hijos de 
r ival idades de loca l idad mu l t i p l i cados por actos de las disueltas juntas ; 
med ida reparadora l a tomada por el gobierno, que se e x t e n d i ó a l ex m i 
nis t ro A r r a z o l a y á otros altos funcionarios de l r é g i m e n c a í d o que h a b í a n 
sido objeto de arbi t rar ias persecuciones en las provincias . 

E l infante d o n Franc i sco de Pau la , residente en P a r í s , in terpuso l a 
p r e t e n s i ó n de corresponderle con arreglo á las leyes de Par t ida , como pa
riente m á s cercano, l a tu te la de l a re ina y de su hermana, r e c l a m a c i ó n 
que a legó t an sólo h a c í a l levado por u n sent imiento de m o r a l i d a d y de 
amor hac ia sus sobrinas, s in que le m o v i e r a l a menor p r e t e n s i ó n de ejer
cer inf luencia en los negocios del Estado. 

A n t e u n a r e c l a m a c i ó n de esta clase era deber de l gobierno consul tar 
a l T r i b u n a l Supremo de Jus t i c i a , cuyo d i c t amen opuso, á l a so l i c i t ud de l 
infante, l a c u e s t i ó n previa , de si realmente se ha l l aba vacante ó no l a tu
te la de l a reina, o u e s t i ó n que e l T r i b u n a l opinaba ser de l a exc lus iva 
competencia de las Cortes. 

(1) Manifestación de los ex diputados de l a mayoría del último Congreso 

Los que suscriben, individuos que han sido del último Congreso de diputados que 
han acostumbrado á votar con su mayoría, no habían ci'eído hasta ahora oportuno 
contestar á los diversos cargos y acusaciones que les han dirigido algunas juntas y 
corporaciones populares en sus alocuciones y manifiestos. 

Seguros con el testimonio de su conciencia, y mirando aquellas acusaciones como 
desahogos del espíritu de partido ó como recursos y medios necesarios de propia justi
ficación, aguardaban tranquilos el juicio del país y el fallo imparcial de la posteridad. 
Pero han creído ahora de su obligación romper el silencio, al ver que el Consejo de 
ministros que ha nombrado S. M . , la augusta reina dona María Cristina de Borbón, y 
que con arreglo al artículo 58 de la Constitución, gobierna provisionalmente el reino 
hasta el nombramiento de la regencia, han estampado en un manifiesto que ha dirigido 
á los españoles las cláusulas siguientes: 

«Anadie parecía ya posible, etc., etc , hasta: por su misma lealtad.» 
Las acusaciones en este párrafo contenidas son graves. Lo son en sí mismas y lo 

son por emanar del gobierno que á nombre de S. M . la Reina está rigiendo la monarquía. 
Los que suscriben declaran bajo su honor, por lo que á ellos toca, que son de todo 

punto falsas, y creen que no deben permitir que su silencio pueda en ningún tiempo 
alegarse como prueba de vinas acciones que no se fundan en ninguna otra. 

Por lo mismo protestan ante los colegios electorales que los han nombrado, protes
tan ante la nación y protestan á la faz del mundo entero contra semejantes imputacio
nes, seguros que ni el Consejo de ministros, ni nadie, ni ahora ni nunca, podrá presen
tar la más ligera prueba de tan graves como gratuitas é inconcebibles acusaciones. 

Madrid 6 de noviembre de 1840.—(Siguen las firmas.) , 
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Desde e l fa l lec imiento de Fernando V I I h a b í a n corr ido rumores , m u 
chos de ellos absurdos, sobre ocultaciones y apropiaciones indebidas por 
parte de l pa t r imon io real, cont ra los intereses p r ivados de l a re ina y de 
su hermana. E n a c l a r a c i ó n de conceptos que c o n v e n í a esclarecer, aunque 
no fuesen fundados, i n s t i t u y ó el gobierno u n a c o m i s i ó n compues ta de 
don M a r t í n de los Heros, in tendente ele Pa lac io , e l duque de Zaragoza y 
los s e ñ o r e s Capaz, Landero , E o d r í g u e z Bus to , y e l p r e s b í t e r o R i c o y 
Amat . 

F u n d á n d o s e en l a promesa de las Cortes de 1836 a l otorgar á las colo
nias leyes especiales en c o m p e n s a c i ó n de haberlas p r ivado de l derecho 
de que hasta entonces h a b í a n disfrutado de ser representadas en e l Par
lamento, los habitantes de l a i s la de C u b a recordaron e l solemne compro
miso, cuyo fundamento se r e c o n o c i ó en t e o r í a , s in que, s in embargo, se 
aplicase e l opor tuno remedio p r á c t i c o . 

U n a c u e s t i ó n in te rnac iona l de las m á s graves que p o d í a n presentarse 
para E s p a ñ a , s u s c i t ó s e con e l vecino reino de P o r t u g a l , re la t ivamente á 
los derechos que por e l t ratado firmado en L i s b o a e l 31 de agosto de 1835 
adqu i r i ó E s p a ñ a pa ra disfrutar de los beneficios de l a n a v e g a c i ó n de l 
Duero. L a e j e c u c i ó n de d icho tratado r e q u e r í a l a r e d a c c i ó n de u n regla
mento que fué presentado á l a a p r o b a c i ó n de l gobierno p o r t u g u é s en 16 
de agosto, s in que se hub ie ra logrado obtenerla á causa de dif icultades 
hijas, s e g ú n voz p ú b l i c a , de in t r igas y de manejos de caciques de l vec ino 
reino y de contrabandistas lus i tanos y e s p a ñ o l e s . 

Los minis ter ios de Ofalia, M a r t í n e z de l a Rosa y P é r e z de Castro ha
b ían contemporizado con las di latorias de l gobierno de Lisboa , pero can
sados de ellas Espartero y sus c o m p a ñ e r o s de gabinete, ins i s t i e ron t a n 
fuertemente en que e l asunto llegase á t é r m i n o , que has ta fijaron u n plazo 
dentro de l cual , de no haberse obtenido l a firma d e l gobierno lus i tano, 
hac ía de ello E s p a ñ a u n casus hel l i . A fin de sacar e l asunto de t a n pe l i 
groso'terreno v i n o á M a d r i d como enviado ex t raord inar io e l duque de 
Saldanha, personaje m u y s i m p á t i c o á los l iberales e s p a ñ o l e s por l a man
comunidad en l a que v i v i e r o n en e l destierro los emigrados portugueses 
y españo les . 

E l gabinete de L i sboa , aunque afectando que no se dejaba i n t i m i d a r 
por l a amenaza, se a p r e s u r ó á recur r i r á l a m e d i a c i ó n de l de Inglaterra, 
cuyo gobierno, considerando e l asunto bajo el doble pun to de v i s ta de l a 
equidad y l a templanza , conoc ió que l a r a z ó n estaba de parte de E s p a ñ a , 
aunque recomendando á é s t a usase de m o d e r a c i ó n , t emperamento a l que 
se hal laba d é por sí dispuesto e l gobierno de M a d r i d ; doble c i rcuns tanc ia 
que debiendo haber t r anqu i l i zado comple tamente á nuestros vecinos, sir
vióles de pretexto para declarar que a c e p t a r í a n l a guerra, en c u y a apa
rente p r e v i s i ó n se entregaron á preparat ivos de l todo ociosos cuando era 
sobradamente conocido que E s p a ñ a estaba m u y distante de proponerse 
atentar á l a independencia de Por tuga l . 

No t a r d ó en l legar á M a d r i d e l sobrino de l conde de Saldanha, porta
dor de l a r a t i f i cac ión de l tratado, que puso t é r m i n o á u n a d is idenc ia á 
todas luces cont ra r ia a l i n t e r é s de ambos pa í ses . 

L a l l egada á M a r s e l l a de l a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a s e ñ a l ó u n a faz 
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n u e v a en los asuntos interiores, suceso que d e b í a conduc i r á consecuen
cias que al teraron el estado de relaciones en que á l a sa l ida de E s p a ñ a de 
l a ex gobernadora se ha l laba esta pr incesa con l a regencia. 

U n manifiesto de l a re ina madre, d i r ig ido á l a n a c i ó n e spaño l a , l l egó 
á manos del jefe de l Estado a c o m p a ñ a d o de u n a carta a u t ó g r a f a , conce
b ida en los t é r m i n o s siguientes: 

«A don Ba ldomcro Espartero, duque de l a V i c t o r i a y de More l l a . 
»E1 profundo dolor de que se h a l l a penetrado m i c o r a z ó n a l recordar 

sucesos que quis iera borrar para siempre de m i m e m o r i a , sólo puede tem
plarse con l a idea de que l a reina, m i augusta h i ja , y los e s p a ñ o l e s todos 
sepan que m i conducta, mient ras he tenido en m i s manos las riendas de l 
Estado como regente y gobernadora, se ha d i r ig ido invar iab lemente á 
afirmar sobre só l idos c imientos e l t rono de l a excelsa Isabel y á promo
ver y asegurar por todos los medios a l alcance de humanos esfuerzos e l 
bienestar y l a fe l ic idad de los pueblos encomendados á m i gobierno du
rante su menor edad. 

» A d j u n t o te lo a c o m p a ñ o escrito todo de m i p u ñ o y le t ra y apelo á l a 
an t igua lea l tad que no puede menos de arder en t u pecho á l a v i s ta de 
estos renglones, para que en t u ca l idad de presidente que eres de l Con
sejo de minis t ros , en v i r t u d de m i ú l t i m o nombramiento , mandes i m p r i 
m i r y pub l i ca r en l a Gaceta de M a d r i d y en los boletines oficiales de las 
p rov inc ias aquel documento que prueba l a constante r ec t i t ud que h a pre
s id ido á todos m i s actos, y l a rel igiosa fe con que he guardado todos mis 
ju ramentos . 

»Dios te guarde entretanto en su santa y d igna gracia.—MARÍA CRIS
TINA.» 

N o puso e l gobierno e l menor o b s t á c u l o á l a p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta 
de l manifiesto de l a ex gobernadora que d e c í a : 

« E s p a ñ o l e s : A l ausentarme de l suelo pat r io en u n d í a para m í de lu to 
y de amargura , m i s ojos arrasados de l á g r i m a s se c lavaron en el cielo 
pa ra pedi r a l D ios de las miser icordias que der ramara sobre vosotros y 
sobre m i s augustas hijas, mercedes y bendiciones. 

» L l e g a d a á u n a t ie r ra extranjera, l a p r i m e r a necesidad de m i a lma, el 
p r i m e r m o v i m i e n t o de m i c o r a z ó n h a sido alzar desde a q u í m i voz ami 
ga, esa voz que os he d i r i g ido s iempre con u n amor inefable, as í en l a 
p r ó s p e r a como en l a adversa fortuna. 

»Sola, desamparada, aquejada de l m á s profundo dolor, m i ú n i c o con
suelo en este g ran infor tun io es desahogarme con Dios y con vosotros, 
con m i padre y con mis hijos. 

»No t e m á i s que me abandone á quejas n i á recr iminaciones es tér i les , 
que para poner en claro m i conduc ta como gobernadora de l reino excite 
vuestras pasiones. Y o he procurado calmarlas y quis iera verlas ex t ingu i 
das. E l lenguaje de l a t emp lanza es e l ú n i c o que conviene á m i aflicción, 
á m i d ign idad y á m i honra . Cuando me a le jé de m i pa t r ia para procu
rarme otra en los corazones e s p a ñ o l e s , l a fama h a b í a l levado hasta m í la 
no t i c i a de vuestros grandes hechos y de vuestras grandes vir tudes . Y o 
s a b í a que en todos t iempos os h a b í a i s arrojado á l a l i d con u n í m p e t u hi
dalgo y generoso para sostener e l trono de vuestros p r í n c i p e s ; que le 
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h a b í a i s sostenido á costa de vuest ra sangre, y que h a b í a i s merecido bien, 
en d í a s de glor iosa r e c o r d a c i ó n , de vues t ra pa t r i a y de l a Europa . Y o j u r é 
entonces consagrarme á l a fe l ic idad de u n a n a c i ó n que se h a b í a desan
grado para rescatar de l caut iver io á sus reyes. E l Todopoderoso oyó m i 
juramento, vuestro j ú b i l o d ió b ien á entender que le h a b í a i s presagiado: 
yo sé que le he c u m p l i d o . 

» C u a n d o vuestro rey en e l borde de l sepulcro a b a n d o n ó con u n a mano 
desfallecida las r iendas de l gobierno para ponerlas en las m í a s , m i s ojos 
se d i r ig ie ron a l te rna t ivamente hac ia m i esposo, hac ia l a c u n a de m i h i j a 
y hacia l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , confundiendo as í en uno los tres objetos de 
m i amor, para encomendar los en u n a m i s m a plegar ia á l a p r o t e c c i ó n d e l 
cielo. Los angustiosos afanes de madre y de esposa, cuando pel igraban l a 
v ida de m i esposo y e l t rono de m i hi ja , no bastaron para distraerme de 
mis deberes como reina. A m i voz se abr ieron las universidades, á m i voz 
desaparecieron inveterados abusos, y comenzaron á plantearse ú t i l e s y 
bien medi tadas reformas; á m i voz, en fin, encont raron u n hogar los que 
le h a b í a n buscado en vano, proscri tos y errantes por tierras e x t r a ñ a s . 
Vuestro gozoso entusiasmo por estos actos solemnes de j u s t i c i a y de cle
mencia, sólo pudo compararse con l a in tens idad de m i dolor , con l a 
grandeza de m i s amarguras. Y o reservaba para m í todas las tristezas: 
para vosotros, e s p a ñ o l e s , todas las a l eg r í a s . 

»Más adelante, cuando Dios fué servido l l a m a r cerca de s í á m i au
gusto esposo, que m e de jó encomendada l a g o b e r n a c i ó n de toda l a mo
na rqu ía , p r o c u r é reg i r e l Es tado como re ina jus t i c i e ra y clemente. E n e l 
corto p e r í o d o t ranscur r ido desde m i a s c e n s i ó n a l poder hasta l a convoca
ción de las pr imeras Cortes, m i potestad fué ú n i c a , pero no d e s p ó t i c a : 
absoluta, pero no arb i t rar ia , porque m i v o l u n t a d l a puso l í m i t e s . Cuando 
personas const i tuidas en a l ta d ign idad , y e l Consejo de gobierno, á quien, 
según l a ú l t i m a v o l u n t a d de m i esposo, d e b í a yo consul tar en casos ex
tremos, me h i c i e ron presente que l a o p i n i ó n p ú b l i c a e x i g í a otras seguri
dades de m í como d e p o s i t a r í a de l poder soberano, las d i ; y de m i l ibre y 
e s p o n t á n e a v o l u n t a d c o n v o q u é á los p r ó c e r e s de l a n a c i ó n y á los procu
radores de l reino, 

»Yo d i e l Es ta tu to E e a l , y no le he quebrantado; s i otros le ho l l a ron 
con sus pies, suya s e r á l a responsabi l idad ante Dios que h a hecho santas 
ias leyes. 

» A c e p t a d a y j u r a d a por m í l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, he hecho por no 
quebrantarla e l ú l t i m o , e l m a y o r de todos los sacrificios; he dejado e l cetro 
y he desamparado á mi s hijas. A l referir los hechos que h a n t r a í d o sobre 
mí tan grandes tr ibulaciones, os h a b l a r é como á m i decoro cumple , con 
sobriedad y con mesura. 

»Serv ida por min is t ros responsables, que t e n í a n e l apoyo de las Cortes, 
acepté su d i m i s i ó n e x i g i d a imperiosamente por u n m o t í n en Barcelona. 

»Desde entonces c o m e n z ó una crisis que no ha l legado á su t é r m i n o 
sino con m i renunc ia firmada en Valenc ia . Duran te ese af l ict ivo p e r í o d o 
se h a b í a rebelado cont ra m i au tor idad e l ayuntamiento de M a d r i d , si
guiendo e l ejemplo otros de ciudades populosas; los insurreccionados 
exig ían de m í que condenara l a conducta de unos min is t ros que me h a b í a n 
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servido lea lmente ; que reconociera como l e g í t i m a l a i n s u r r e c c i ó n ; que 
anula ra ó cuando menos suspendiera l a ley de ayuntamientos , sancionada 
por m í despue's de haber sido vo tada por las Cortes; que pusiera en tela 
de j u i c i o l a u n i d a d de l a regencia. 

»Yo no p o d í a aceptar l a p r i m e r a de estas condiciones s in degradarme 
á m i s propios ojos: no p o d í a acceder á l a segunda s in reconocer e l derecho 
de l a fuerza, derecho que no reconocen n i las leyes d iv inas n i las leyes 
humanas , y c u y a exis tencia era incompat ib le con l a C o n s t i t u c i ó n , y es 
incompat ib le con todas las Const i tuciones: no p o d í a aceptar l a tercera s in 
quebrantar l a C o n s t i t u c i ó n , que l l a m a l ey á lo que vo t an las Cortes y 
sanciona e l jefe supremo de l Estado, y que pone fuera de l domin io de l a 
au tor idad rea l u n a ley y a sancionada: no p o d í a aceptar l a cuar ta s in acep
tar m i i g n o m i n i a , s in condenarme á m í p rop ia y s i n debi l i ta r e l poder que 
me h a b í a legado e l rey, que conf i rmaron d e s p u é s las Cortes const i tuyen
tes, y que conservaba y o como u n sagrado d e p ó s i t o que h a b í a j u r ado no 
entregar en manos de los facciosos. 

»Mi constancia en resis t i r lo que no me p e r m i t e n aceptar n i m i s debe
res n i m i s ju ramentos , n i los m á s caros intereses de l a m o n a r q u í a , h a 
t r a í d o sobre esta flaca muje r que h o y os d i r ige su voz, u n tesoro de t r i 
bulaciones t a l que no pueden expresar los vocablos de n i n g u n a lengua 
h u m a n a . B i e n lo r e c o r d a r é i s , e s p a ñ o l e s ; y o he l levado m i infor tun io de 
c i u d a d en c iudad , recogiendo l a befa y e l b a l d ó n por e l camino, porque 
Dios por uno de sus decretos que son para los hombres u n arcano h a b í a 
pe rmi t i do que l a i n i q u i d a d y l a i n g r a t i t u d prevalecieran. P o r esto s in d u d a 
se h a b í a n alentado los pocos que me a b o r r e c í a n , hasta e l pun to de escar
necerme, y se h a b í a n acobardado los muchos que me amaban, has ta e l 
pun to de no ofrecerme, en tes t imonio de su amor, sino u n compasivo si
lencio. A l g u n o s hubo que me ofrecieron su espada; pero no a c e p t é su oferta, 
prefir iendo yo ser solo m á r t i r á ve rme condenada u n d í a á leer u n nuevo 
mar t i ro log io de l a lea l tad e s p a ñ o l a . P u d e encender l a gue r ra c i v i l ; pero 
no d e b í a encender la l a que acababa de dar u n a paz como l a a p e t e c í a su 
c o r a z ó n , paz c imen tada en o lv ido de lo pasado: por eso se apar taron de 
pensamiento t a n hor r ib le m i s ojos maternales, d i c i é n d o m e á m í propia , 
que cuando los hijos son ingratos, debe u n a madre padecer hasta mor i r ; 
pero no debe encender l a guer ra entre sus hijos. 

^Pasando d í a s en t an hor renda s i t u a c i ó n , l l e g u é á m i r a r m i cetro con
ver t ido en u n a c a ñ a i n ú t i l , y m i d i adema en u n a corona de espinas Has ta 
que no pude m á s y me d e s p r e n d í de ese cetro y me d e s p o j é de esa corona 
para respirar e l aire l ibre , desventurada sí , pero con una frente serena, 
c o n u n a conciencia t r a n q u i l a y s i n u n r emord imien to en e l a lma. Espa
ñ o l e s : esta h a sido m i conduc ta . E x p o n i é n d o l a ante vosotros para que la 
c a l u m n i a no l a manche , he c u m p l i d o con e l ú l t i m o de m i s deberes. Y a 
nada os p ide l a que h a s ido vues t ra re ina: s ino que a m é i s á sus hijas y 
que r e s p e t é i s su memor ia . E n M a r s e l l a á 8 de nov iembre de 1840.—MARÍA 
CRISTINA.» 

N o p o d í a i a regencia c u m p l i r con los deseos de l a ex gobernadora 
dando p u b l i c i d a d oficial a l manifiesto guardando sus i n d i v i d u o s absoluto 
s i lencio sobre e l contenido de u n documento que e q u i v a l í a á denunciar 
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ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a l a s i t u a c i ó n por ellos representada, y en s u con
secuencia h a b l ó e l gobierno á l a n a c i ó n en t é r m i n o s que c laramente i n d i -
cuban que l a regencia no sólo aceptaba l a lucha , sino que entraba en e l la 
s!n c o n t e m p l a c i ó n n i m i r a m i e n t o (1). 

(1) Españoles: La Regencia provisional del reino no ha vacilado ni un solo ins
tante en publicar el maniñesto que S. M . la Reina madre doña María Cristina de Bor-
bún ha dirigido á su presidente con este objeto. Cada día más decidida á que sus actos 
puedan ser juzgados por la nación y la Europa entera, ninguno de ellos quedará envuelto 
en el misterio, j ni el país ni los extranjeros carecerán de cuantos datos puedan ser 
necesarios para formar de ellos la idea justa y conveniente: tal es la conducta que á s u 
juicio debe observar todo gobierno que franca y lealmeute se proponga el bien de los 
pueblos; y jamás perderá de vista este principio, de cuya utilidad está convencida ínti
mamente. 

Pero á la vez que cumple con este deber de su posición y que respeta la exigencia 
de S. M . la Reina madre como merece por su alta dignidad, no puede menos de dar á 
conocer algunos hechos que, presentados con inexactitud ó reticencias, pudieran dar 
lugar á siniestras interpretaciones: en que sean conocidos cuales fueron estáii interesa
dos el bienestar de la España y el decoro y buen nombre de las personas encargadas 
hoy del gobierno provisional. 

Los que componen la Regencia han sido el órgano por donde se comunicaron á Su 
Majestad las exigencias de los pueblos alzados en defensa de sus derechos, que creye
ron hollados y escarnecidos: la prudencia y circunspección más extremadas presidieron 
á todos sus pasos en las críticas y comprometidas circunstancias en que fueron nom
brados ministros de la Corona. Jamás se exigió de S. M . que condenara la conducta 
de los ministros anteriores; propúsosele, sí, en el programa que original deberá conser
var en su poder, «que diese un manifiesto á la nación, en el cual haciendo recaer, como 
era justo, la responsabilidad de lo pasado sobre sus consejeros, y anunciando que podría 
hacerse efectiva por los medios legales, ofreciese que la Constitución sería respetada y 
cumplida fielmente.» Esta idea, que dista mucho de prejuzgar si había ó no responsa
bilidad, se expresó en el proyecto de manifiesto que por su encargo se le presentó, 
diciendo que, «errores de los que en la última época habían estado encargados de acon
sejarle en la dirección de los negocios públicos, habían creado y dado vida y existencia 
á la crítica y delicada posición en que el país se encontraba, y que ningún español 
honrado podía ver sin el más íntimo dolor.» Los que más de una vez tuvieron la honra 
de decir á S. M . de palabra y por escrito que los animaba el deseo de consultar su 
dignidad y decoro, en cuya conservación tenían el mayor interés, no podían proponerle 
que condenase la conducta de unos hombres con los cuales había marchado de acuerdo 
y á los que, no ya en su elevada posición, sino en la más común, nadie podría permi
tirse honradamente hacer traición; pero no era condenar su conducta anunciar que 
deberían ser responsables de sus actos, ni asegurar que errores suyos, demasiado cono
cidos entonces, y los cuales podrían hasta ser inculpables, habían traído las cosas 
públicas al triste estado en que se encontraban. 

Tampoco, españoles, se exigió de S. M . que reconociese como legítima la insurrec
ción; sin entrar los ministros en esta cuestión, inútil en aquellos momentos, sólo indi
caron que «pasar por los actos de las juntas en cuanto no lo resistieran abiertamente 
los principios de justicia, era otra necesidad de la época,» dando por razón de ello que 
«respetar los hechos consumados por una revolución que no había podido ser contra
rrestada, era un principio de gobierno, cuyo olvido había sido más de una vez funesto: 
verdad de que teníamos varias pruebas en nuestra historia.» E l país y el mundo entero 
juzgarán si esto era ó no una necesidad, cuando la acción del gobierno estaba redu
cida al recinto de Valencia, y hasta en capitulaciones había entrado con la junta de 
aquella provincia, constituida en Alcira, y si el alterar ó desechar lo que fuese contra-
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L a lec tura de estos documentos deja l a i rresist ible i m p r e s i ó n , e l p r i 
mero de haber sido dictado, a l m i s m o t iempo que por u n profundo dolor , 
por e l hondo resent imiento de agravios y de u n a i n g r a t i t u d que no bas
taban á d i s imu la r las suaves formas que encubren l a a c u s a c i ó n . 

L a respuesta de l min i s te r io a fec tó de l m i s m o modo una m o d e r a c i ó n 
difícil de guardar teniendo que rechazar los severos cargos d i r ig idos á los 
autores de l a s i t u a c i ó n s imbol i zada por l a Regencia. 

L o s dos argumentos de m a y o r fuerza que se desprenden de l a apologe'-

rio á los principios de justicia era ó no el triunfo á que se podía aspirar en aquellas 
circunstancias: obrando de esta manera, si bien quedaban victoriosos los pueblos, como 
era indispensable, no se confesaba por S. M . la legitimidad del levantamiento, n i se 
prejuzgaba por su parte esta cuestión de modo ninguno. 

También se creyó inexcusable «ofrecer solemnemente que la ley de ayuntamientos 
no sería ejecutada hasta que se sometiese al examen de las nuevas Cortes con las mo
dificaciones que el gobierno propusiese para ponerla en armonía con la Constitución, 
con los principios políticos en ella consignados.» No sólo se fundó la necesidad de esta 
medida en el justo ó irresistible clamor de los pueblos, que en vano se había intentado 
sofocar, siendo tan unánime y compacto, sino en que sin la ley de diputaciones no po
dían tener efecto muchas de sus disposiciones. 

Pagábase así el justo tributo de respeto y deferencia á la ley fundamental del Esta
do, y se conciliaban, como la situación lo permitía, necesidades tan opuestas y dignas 
de consideración. 

Verdad es, por último, que se ponía en tela de juicio la unidad de la Regencia; pero 
justo es se sepa que para en el caso de que S. M . no accediese á lo que sobre este punto 
le propusieron sus ministros, terminantemente manifestaron «que aplazándose la reso
lución de esta grave cuestión para las próximas Cortes, creían acallada la exigencia 
hasta el punto de poder gobernar; y acaso en el período, añadieron, que hasta entonces 
transcurra, la opinión que hoy aparece muy extendida y fuerte, se modifique ó varíe si 
se dan garantías á los pueblos que equivalgan á las que por este medio se proponen 
obtener.» Juzgúese si en aquella situación era posible otra cosa y si pudo tratarse con 
mayor circunspección asunto tan difícil y delicado. 

E l pueblo español, cuerdo siempre y sensato, sabrá apreciar los sucesos que tan 
rápidamente han pasado, y juzgarlos siéndole bien conocidos, con imparcialidad y 
templanza; lamentará la suerte de una princesa ilustre á quien debe grandes beneficios 
sin duda, y de quien se los prometía aún mayores si hubiese tenido la fortuna de con
servarse en una altura superior á la de los partidos; pero al mismo tiempo hará justi
cia á los que, sin esperarlo ni quererlo, se han visto en la necesidad de arrostrar todos 
los compromisos de una situación la más difícil y de tomar sobre sí la responsabilidad 
de sucesos extraordinarios. Su objeto en aquellos críticos instantes fué salvar el trono; 
conservar en toda su integridad las instituciones: si á esto fué preciso sacrificar la 
Regencia, no fué suya esta resolución, y todos sus esfuerzos no bastaron á contrarrestarla. 
Pero ya que sucedió, ya que conforme á la ley fundamental el poder ha venido á sus 
manos, españoles, estad tranquilos, nada temáis: la Constitución será religiosamente 
acatada por todos; el orden público no se alterará; y si alguien lo intentase, doscientos 
mil veteranos, quinientos mil nacionales, la nación entera están dispuestos á escarmen
tarlo: tomadas están cuantas precauciones puedan desearse, y vivid seguros de que el 
poder que la Constitución ha confiado á la Regencia provisional, y que estrictamente 
arreglada á ella habrá de ejercer, pasará á la que las Cortes nombren sin mengua y 
después de haber hecho sucumbir, si preciso fuere, á cuantos intenten oponérsele. 

Madrid 15 de noviembre de 1840.—El duque de l a Victoria, presidente.—Joaquín 
María Ferrer.—Alvaro Gómez Becerra.—Pedro Chacón.—Agustín Fernández Gamboa. 
•*—Manuel Cortina.—Joaquín de Frías. 
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t i c a respuesta de l min is te r io regencia a l manifiesto de d o ñ a M a r í a C r i s t i 
na, descansan en l a a s e v e r a c i ó n de que en V a l e n c i a los min i s t ros se h a b í a n 
prestado á s u p r i m i r de su p rograma l a c l á u s u l a de l a corregencia, asunto 
que hubiera quedado reservado para las Cortes, siendo e l otro a rgumento 
l a rép l ica de que l a causa or ig inar ia de l m o v i m i e n t o de setiembre, l a 
h a b í a producido e l hecho lamentable de haberse cons t i tu ido l a gober
nadora en jefe y cabeza de u n p a r t i d o ; a rgumento c u y a fuerza objet iva 
d e s a p a r e c í a en boca de l jefe de una s i t u a c i ó n exc lus ivamente creada en 
v i r t ud y á consecuencia de haberse declarado e l m i s m o Espartero, jefe 
del par t ido opuesto a l que se i m p u t a b a á M a r í a Cr i s t i na haber e l la capi
taneado. 

Lisonjeado por l a confianza que siempre insp i ra ser e l m á s fuerte en 
l a contienda e m p e ñ a d a y an imado por las s i m p a t í a s que encontraba en 
e l gabinete ing lé s , conc ib ió e l gobierno l a esperanza de que l o g r a r í a el re
conocimiento de Isabel I I por los tres gabinetes de l Nor t e que t an perse
verantes protectores de don Carlos se h a b í a n mostrado, i l u s i ó n que con
tr ibuyeron á a l imentar las comunicaciones de don M a r i a n o Carnerero, 
antiguo per iodis ta a l servicio de J o s é Bonapar te y reinstalado en l a grac ia 
de Fernando V I I , como perteneciente a l grupo de afrancesados, puestos 
al servicio de l s is tema que en los ú l t i m o s a ñ o s de aquel reinado se cono
ció bajo el nombre de despotismo i l u s t r a d o . Carnerero representaba á Es
p a ñ a en Su iza y desde a l l í e n t a b l ó relaciones con los agentes po l í t i co s que 
eran en aquel la é p o c a en A l e m a n i a , fáci les ins t rumentos de todos los go
biernos que r e q u e r í a n los servicios de oficiosos agentes d i p l o m á t i c o s . Pero 
las esperanzas dadas por Carnerero no pasaron de s imple expecta t iva , de l 
mismo modo que por mot ivos de o t ra clase quedaron en ciernes los pro
yectos de enlace de u n a de las hijas de l infante don Franc isco con e l p r í n 
cipe heredero de l Bras i l , proyecto que a c a r i c i ó t a m b i é n e l min i s te r io re
gencia s in que hubiese tenido l a suerte de ver lo real izado. 

U n a c o m p l i c a c i ó n sumamente grave, de c a r á c t e r in te rnac iona l , á l a 
par que religioso, e m b a r a z ó a l min i s te r io regencia inmedia tamente des
pués de haber e m p u ñ a d o las r iendas de l Estado. A l retirarse de M a d r i d e l 
nuncio apos tó l i co , por no haber quer ido Gregor io X V I reconocer á l a re ina 
d o ñ a Isabel, de jó instalado en s u s t i t u c i ó n de l asesor propietar io s e ñ o r 
Campomanes, sujeto de m u y avanzada edad, á don J o s é E a m í r e z de A r e -
llano, nombramien to que rat i f icó l a cu r i a romana , s in cuidarse de haber 
obtenido l a ven ia de l gobierno e s p a ñ o l ; abuso y t r a n s g r e s i ó n de facultades 
que h a b í a n tolerado los minis ter ios de M a r t í n e z de l a Eosa, de Toreno y 
de Ofalia, á causa p r inc ipa lmente de no haberse presentado en su t i empo, 
asuntos que creasen dificultades con l a nunc ia tu ra . Mas habiendo e l s e ñ o r 
Ramí rez de Are l l ano q u e j á d o s e agriamente a l gobierno de l a s e p a r a c i ó n 
hecha por l a j u n t a de algunos jueces de d icho t r i b u n a l ec les iás t i co , a l 
mismo t iempo que se lamentaba de los destierros y deposiciones de pre
lados y c a n ó n i g o s , y por ú l t i m o re iv ind icando l a í n d o l e a p o s t ó l i c a de aquel 
t r ibunal y su independencia de l a au tor idad temporal , ver i f icó A r e l l a n o 
estos actos en t é r m i n o s t an agresivos que no fueron de l agrado de l go
bierno, pero que é s t e t o l e r ó hasta adqu i r i r antecedentes, y comprobar los 
hechos de que se quejaba e l gerente de l a nunc ia tu ra . 
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M a s no t a r d ó en agravar l a t i rantez de aquel la s i t u a c i ó n otro asunto 
t a m b i é n ec les iás t i co de m u c h a mayor impor tanc ia . 

E n e l i n t e r é s de l servicio y para m a y o r comod idad de los habitantes 
de l a capital , h a b í a s e dado á l a d iv i s ión m u n i c i p a l de M a d r i d una d is t r i 
b u c i ó n m á s conveniente y m á s conforme á l a s i t u a c i ó n y c i rcunstancias 
de las diferentes localidades, con cuyo m o t i v o y á fin de que e l clero pa
r roqu ia l y los feligreses no quedasen pr ivados de los beneficios de l a nueva 
d iv i s ión de barrios, d i s p ú s o s e que las par roquias s iguieran l a suerte de los 
centros oficiales correspondientes á los dis tr i tos en que estaban situadas. 

Insist iendo A r e l l a n o en darse e l c a r á c t e r de representante de l a corte 
romana, r e c l a m ó nuevamente a l gobierno, y esta vez con m a y o r e m p e ñ o , 
contra e l acuerdo de l Ayun tamien to , que calificaba y denunciaba como 
infracciones de l derecho ec les iás t i co . Pero tanto e l gobierno como e l m u 
n ic ip io consideraban l a t r a s l a c i ó n de las localidades destinadas a l cul to 
como c u e s t i ó n de d i sc ip l ina externa, y por consiguiente sujeta á o t ra j u 
r i sd i cc ión que l a ec les iás t ica . 

Hos t i l i zado por l a nunc ia tu ra , p ú s o s e e l gobierno en regla consultan
do a l T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a sobre l a c u e s t i ó n concreta de si resi
d í a ó no en A r e l l a n o d e l e g a c i ó n pont if ic ia . N o vac i ló e l T r i b u n a l en eva
cuar l a consul ta denegando á d icho ec les i á s t i co l a cua l idad de asesor 
gerente de l a nunc ia tu ra . 

Otro inc idente de a n á l o g a naturaleza v i n o á encrespar e l embarazo en 
que se quiso poner a l gobierno, D o n V a l e n t í n Ort igosa, nombrado en 1836 
por influencias progresistas gobernador ec les iás t i co de l obispado de Má
laga, h a b í a sido a d e m á s presentado por e l gobierno para aquel la m i t r a 
sede vacante. M a s apenas c o m e n z ó Ort igosa á ejercer su p rov is iona l jur i s 
d icc ión , nacieron en l a o p i n i ó n de l cabi ldo y de los fieles de Málaga , rece
los y dudas sobre l a o r t o d o x i a de l gobernador ec les iás t i co ; o r i g i n á n d o s e 
de ello u n a d is idencia de c a r á c t e r rel igioso en l a que in te rv ino t a m b i é n 
Are l l ano , agravando de este modo l a v id r iosa s i t u a c i ó n en que y a se hal la
ba con e l gobierno. 

Exasperado é s t e de l a in temperancia de l gerente de l a nunc i a tu ra en 
qu i en no r e c o n o c í a e l c a r á c t e r legal de delegado de l a cu r i a romana, se
g ú n l a l eg i s l ac ión y p r á c t i c a de estos reinos, quiso e l gobierno dar u n gol
pe de e n e r g í a para hacer ver que no se dejaba i n t i m i d a r por pretensiones 
cont ra derecho, y asesorado por e l T r i b u n a l Supremo, m a n d ó cerrar l a 
nunc i a tu ra y recoger los Breves de fechas 11 y 14 de marzo de 1830 que 
h a b í a n concedido á A r e l l a n o l a j u r i s d i c c i ó n que p r e t e n d í a ejercer, y de
cretando a d e m á s l a o c u p a c i ó n de sus temporalidades, e x t r a ñ ó l e de l reino, 
h a c i é n d o l o conduc i r escoltado hasta l a frontera. 

Grande fué e l ru ido que l a e n é r g i c a a c t i t u d de l gobierno calif icada de 
campanada y de atropello por los potentes y numerosos enemigos que 
contaba l a regencia, c a u s ó dentro y fuera de E s p a ñ a . Los hombres pol í t i 
cos que asesoraban á l a ex gobernadora en su ostracismo creyeron poder 
sacar g ran par t ido de u n a r u p t u r a con l a corte de R o m a , m o t i v a d a por 
los ú l t i m o s actos de l gobierno. N o se ha l laba é s t e á l a s a z ó n representado 
cerca de S u Sant idad sino por u n s imple encargado de l a correspondencia, 
pero e l car l ismo y l a r e a c c i ó n no c a r e c í a n j a m á s de ó r g a n o s autorizados 
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cerca de l a corte pont i f ic ia en t iempo de l papa M a u r o Cape l la r i y su m i 
nistro de Estado el cardenal L a m b r u s c h i n i . P r e t e n d i ó s e arrastrar a l P a p a 
y á su min is t ro hasta lanzar u n entredicho sobre l a E s p a ñ a , que c a í d a en 
manos de l a r e v o l u c i ó n , s e g ú n se h a c í a va ler en e l Vat icano , d i s p o n í a los 
á n i m o s á una provechosa r e a c c i ó n conservadora, que u n a b u l a de exco
m u n i ó n p o d í a precipi tar , merced á l a reconocida re l ig ios idad de l pueblo 
español . 

Pero l a cu r i a romana estuvo siempre dotada de u n profundo genio po
lítico, del que e l reinado de l v i r t u o s í s i m o P í o I X es de p resumir h a y a sido 
una pasajera e x c e p c i ó n . Gregorio X V I era u n gran t eó logo , y despue's de 
haber b ien examinado l a s i t u a c i ó n en que lo colocaban los p roced imien
tos del gobierno e s p a ñ o l , no quiso apelar á medidas m á s fuertes que las 
que c o n s t i t u í a n l a censura que sobre l a conducta del m i s m o encerraba l a 
a locución p ronunc iada por S u San t idad en consistorio secreto de 1." de 
marzo de 1841, documento cuya impor t anc i a no permi te deje de encon
trar en l a h is tor ia e l lugar que le cupo entre los m á s notables sucesos de 
aquella é p o c a (I). 

(1) Extracto de la alocución de Su Santidad en el consistorio secreto 

Venerables hermanos: Hace cinco auos que nos lamentamos del aflictivo estado de 
la religión en España y de los muchos decretos y cosas hechas allí contra el derecho 
de la Iglesia: nos lamentamos entonces procurando excitar al gobierno de Madrid á 
tomar más sanas determinaciones, y posteriormente nos hemos abstenido de proferir 
otras quejas, no porque hubiese cesado de sufrir la Iglesia de España nuevas injurias, 
esperando que las reclamaciones de los venerables hermanos prelados de aquel reino 
obtendrían en cierto modo buen éxito en sus reclamaciones, y esperábamos que la 
benignidad de que usábamos respecto á los lamentables extravíos del gobierno de Ma
drid, abriría camino para remediar los conflictos de Israel y restituir las cosas sagra
das, sino á su antiguo esplendor, á lo menos á una condición bastante decorosa. Pero 
ha sucedido enteramente lo contrario, y contra lo que nos prometíamos, el gobierno de 
Madrid, después de recibidas bajo su dominio las provincias que hace poco no le obe
decían, ha tomado del mismo estado más tranquilo de sus cosas mayores bríos para 
conculcar los sagrados derechos de la Iglesia de España y de esta Santa Sede. 

S. S. hace seguidamente la historia de los hechos que han dado lugar á las desave
nencias entre el gobierno y la nunciatura, presentándolos todos bajo el punto de vista 
favorable á las reclamaciones del vicegerente Ramírez Arellano, cuya defensa expone 
extensamente S. S., dando fuerza y valor á todos los asertos del vicegerente, y la razón 
á las quejas del cabildo de Málaga de los procedimientos y doctrinas del obispo electo 
Ortigosa, á quien la alocución designa bajo el nombre quidem présbite); se lamenta 
amargamente de lo que llama usurpaciones del poder seglar, enumerando las quejas de 
la Santa Sede en el orden siguiente: 

De haber separado á muchos venerables obispos de su respectiva grey; de haber 
prohibido muchas veces á los vicarios legítimos ejercer la administración sometida á 
su cuidado; de la violencia moral hecha á los canónigos de las iglesias vacantes para 
obligarlos á viva fuerza á que diesen el cargo de vicario á los sujetos nombrados por 
el gobierno contra lo sancionado por el concilio 2.° Lugdunense, y en otras subsiguien
tes constituciones, confirmadas por las muy notorias letras de Pío V I I nuestro prede
cesor; de la expulsión de sus conventos de los religiosos; de la usurpación del patrimo-
mo de la Iglesia, estigmatizando más particularmente la expropiación de las monjas; 
negando el derecho de poseer de que disfrutaron los fieles de tiempo inmemorial bajo 
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P o r aquel t iempo estuvo en E o m a d o ñ a M a r í a C r i s t i na a c o m p a ñ a d a 
por d o n Franc isco Zea B e r m ú d e z , y t ú v o s e por cierto en los c í r c u l o s me
j o r informados de l a capi ta l de l orbe ca tó l ico , que l a v i u d a de Fernan
do V I I r e g u l a r i z ó c a n ó n i c a m e n t e ciertas condiciones de que ca rec í a su 
m a t r i m o n i o con d o n Fe rnando M u ñ o z , s in que por ello l a m o r a l n i l a re
l ig ios idad de d i cha augusta s e ñ o r a pudiesen padecer en lo m á s m í n i m o , 
toda vez que de las formalidades que no pud ie ron l lenarse en el acto de 
su desposorio no era responsable en conciencia d o ñ a M a r í a Cr is t ina , casa
da en secreto en M a d r i d por haberlo as í ex ig ido imper iosamente los m á s 
sagrados deberes de re ina y de madre, que r e q u e r í a n que l a v i u d a de l ú l 
t i m o rey conservase e l c a r á c t e r legal en que se fundaba su l e g i t i m i d a d de 

el dominio de príncipes gentiles; de la privación del fuero eclesiástico á los que tenían 
derecho á ampararse de él; de haber convertido en uso profano los templos del Señor; 
de la diseminación de malos libros en el reino católico, dando de ese modo aliento á la 
licencia de los malvados corruptores de la divina moral del Evangelio. 

Por todo lo cual, decía S. S., reprobaba todas j cada una de las cosas que ya de 
dicho modo ó de otro, concernientes á la Iglesia, están decretadas, hechas, ó de cual
quier modo atentadas por el gobierno de Madrid ó sus magistrados inferiores, y hacien
do uso de nuestra autoridad pontificia, casamos y anulamos los mismos decretos con 
todas sus consecuencias, y declaraba han sido y serán eternamente nulas y de ningún 
valor. 

Mas rogamos y suplicamos al Señor, continúa la arenga consistorial, que abra los 
ojos á los autores de tales decretos que se glorian con el nombre de hijos de la Iglesia 
católica, amonestando á éstos tengan presente las censuras y penas espirituales que 
les imponen las constituciones apostólicas y los decretos de los concilios ecuménicos, 
contra los invasores de los derechos de la Iglesia, penas en las que han incurrido ipso 
facto, meditando que les espera un juicio durísimo cuando tengan que dar cuenta de 
sus actos ante el tribunal de Dios. 

Congratulamos, decía el papa, con vehemencia en el Señor, á los venerables herma
nos arzobispos y obispos de España por el pastoral celo con el que, ya permaneciendo 
en su diócesis, ya obligados á abandonarla, casi todos han procurado defender esforza
damente la causa de la Iglesia en cuanto ha sido posible, y no han dejado, de palabra 
ó por letras, de amonestar á la grey á su cargo y defenderla contra los peligros que 
rodean á la religión; y también hacemos el debido elogio al clero fiel que no ha dejado 
de trabajar según sus fuerzas. Igualmente aplaudimos al pueblo católico cuya mayoría 
ha perseverado en su antigua reverencia á los obispos y pastores inferiores, constituidos 
canónicamente. Vosotros entretanto, venerables hermanos, haced como Nos oraciones 
por ellos, ofreciendo á Dios súplicas por medio de Jesucristo. Invocad la intervención 
de la inmaculada Virgen Santísima, patrona de España, y de los bienaventurados que 
vivieron en aquella región, implorando del Señor la misericordia y gracia para que 
aparte de sus conciudadanos las calamidades y peligros que los oprimen. 

Posteriormente á la publicación del discurso pronunciado por S. S. en consistorio, 
mandó el gobierno español publicar un manifiesto en el que vindicaba su conducta, 
exponiendo los agravios que España y su Iglesia habían recibido de Roma desde la 
muerte de Fernando V I L Mandábanse al mismo tiempo recoger los ejemplares de la 
alocución, y á los jueces que procedieran con todo rigor con cuantos cumplieran ó sólo 
invocaran la validez de la misma. 

Dicho manifiesto se publicó el 30 de julio firmado por el ministro de Gracia y Jus
ticia don José Alonso, manifiesto precedido de la exposición presentada por él mismo 
al regente, la que con el decreto que en su virtud fué expedido en la propia fecha, 
forman un folleto dado á luz en la Imprenta Nacional. 
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tu tora y de re ina cons t i tuc iona l , defensora en aque l í n o m e n t o de l a l iber
t ad no menos que de l a d i n a s t í a . 

Los disturbios y conmociones populares que a c o m p a ñ a r o n a l p ronun
ciamiento de set iembre no fueron hechos s i m p á t i c o s a l t r ad ic iona l y au
tori tario e s p í r i t u de las provinc ias Vascongadas, c i rcuns tanc ia que insp i 
rando recelos a l gobierno por hallarse pendiente l a reforma de los ant iguos 
fueros de Navar ra , t uvo e m p e ñ o y a c e r t ó á real izar con é x i t o , e l arreglo 
de l re'gimen in te r io r de aquel ant iguo reino que en efecto se puso en ar
m o n í a con las ins t i tuciones vigentes en e l resto de l a m o n a r q u í a , s in que 
ello costase e l menor sacrificio á l a u n i d a d nacional . E l feliz t e rmino de 
aquel asunto separaba l a causa fuerista de N a v a r r a de l a de las tres pro
vincias Vascongadas y d i s m i n u í a l a d i f icu l tad con que en su d í a h a b r í a 
que luchar para l a def in i t iva un i f i cac ión de a q u é l l a s con e l resto de l a 
nac ión . 

E l minis ter io-regencia h a c í a grandes y laudables esfuerzos para, s in 
renegar de su or igen revolucionar io , conseguir que é s t e pesase lo menos 
posible sobre las clases á las que semejante r é g i m e n era a n t i p á t i c o . A l 
efecto procuraba sal i r de l a s i t u a c i ó n excepcional que los p ronunc iamien
tos le h a b í a n legado para entrar cuanto antes pudiese y de l a mejor ma
nera posible en u n a s i t u a c i ó n no rma l . D e c r e t ó s e en su consecuencia en e l 
mes de noviembre que para e l 1.° de enero se hal lasen const i tu idos los 
ayuntamientos y seguidamente las diputaciones provincia les con arreglo 
á las disposiciones de l a l ey y en t é r m i n o s que para aquel la fecha las au
toridades populares fuesen en todas partes e l producto de l sufragio elec
toral. 

Otro decreto evidentemente inspi rado por e l inocente deseo de reco
ger aplausos entre e l p ú b l i c o l ibera l , abo l ió l a p o l i c í a secreta, i n s t i t u c i ó n 
odiosa cuando es creada y se emplea como a r m a de par t ido; i n s t i t u c i ó n 
benéfica y saludable cuando como en Ing la te r ra exc lus ivamente se dedica 
á la defensa de l a p rop iedad y a l amparo de l a segur idad personal . 

Loable fué t a m b i é n e l pensamiento de establecer u n registro e s t a d í s 
tico que en p r inc ip io v e n í a á ser e l anunc io de l venidero establecimiento 
del registro c i v i l . T a m b i é n p e n s ó el gobierno en los medios de confeccio
nar l a e s t a d í s t i c a que tan ta falta h a c í a y c o n t i n ú a haciendo; pero obras 
de esta clase no se i m p r o v i s a n y menos son realizables en t iempos de mo
vi l idad y de a g i t a c i ó n . 

U n a pesada carga agobiaba a l gobierno con e l numeroso personal m i 
litar que le h a b í a legado l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra . D e s p u é s de l i cenc ia r 
á los cumpl idos , restaba hacer otro tanto con los cuerpos francos, conser
vando á no pocos de sus oficiales y á l a to ta l idad de los cuerpos de m i l i 
cias provinciales l a efect ividad de sus empleos en e l e j é rc i to permanente , 
jus ta recompensa de haber unos y otros b izar ramente servido durante los 
seis años de l a sangrienta lucha . 

Quiso t a m b i é n e l gobierno hacer a rma defensiva en pro de l a s incer i 
dad de sus pr inc ip ios , de l a p r o h i b i c i ó n de las declaraciones de estado de 
sitio por las autoridades locales; med ida que, como m u y pron to l l egó á 
verse, encerraba m á s de aparato que de real idad, toda vez que venideras 
y no lejanas turbulencias ob l igaron á recur r i r á disposiciones in f in i t amen-
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te m á s severas y m á s odiosas pa ra c o m p r i m i r e l e s t í m u l o que e l o lv ido de 
los p r inc ip ios de parte de todos l l egó á dar a l desenfreno de las pasiones. 

C o n m á s h i p o c r e s í a que s incer idad a fec tó l a s i t u a c i ó n mostrarse benig
n a hac ia l a impren ta ; pues si b i en no se exp id ie ron arbitrarias circulares 
represivas, n i se e s t a b l e c i ó l a censura, e l e s p í r i t u de par t ido era t an in 
transigente y los procedimientos legales t an viciosos por efecto de aquella 
m i s m a intransigencia , que e l j u rado popular conver t ido en ins t rumento 
de l a pa rc ia l idad dominan te ar ru inaba á fuerza de mul tas y de costas j u d i 
ciales á los p e r i ó d i c o s que se h a c í a n demasiado molestos a l gobierno; y en 
verdad que semejante abuso, y a que no just i f ique, exp l i ca l a v i ru l enc ia 
con que p e r i ó d i c o s s a t í r i c o s inspirados por los moderados no dejaban re
p u t a c i ó n sana á n i n g ú n hombre notable de l par t ido progresista. 

E n medio de las dificultades que los rodeaban no era seguramente en
v id iab le l a s i t u a c i ó n de los vencedores de setiembre; l l egó á ser tan extre
m a d a en aquel p e r í o d o l a penur ia de l tesoro, que apenas h a b í a con que 
atender a l man ten imien to y á las pagas de l e j é rc i to que a u n quedaba so
bre las armas, y era m u y frecuente oir las sentidas quejas de oficiales en. 
act ivo servicio que c a r e c í a n de lo necesario para su subsistencia. 

E l min i s t ro de Hac ienda , Gamboa, h a c í a esfuerzos inaudi tos por esta
blecer m é t o d o y regula r idad en las desquiciadas rentas de l Estado, á cuya 
m e r m a grandemente c o n t r i b u í a e l trastorno que las jun tas h a b í a n intro
duc ido tanto en el personal como en los servicios. 

L u c h a n d o con las dificultades de aquel la s i t u a c i ó n y t a m b i é n por efec
to de providencias e r r ó n e a s , á que se de jó l levar , tuvo que abandonar l a 
cartera de Hac i enda e l ex c ó n s u l de B a y o n a s e ñ o r Gamboa , l levado a l ga
binete por influjo y r e c o m e n d a c i ó n de M e n d i z á b a l . Pero l a m a y o r de las 
t r ibulaciones que agobiaron á l a regencia p rov is iona l cons i s t ió en lo que 
c o n s t i t u í a l a m é d u l a a l m i s m o t iempo que l a gangrena de todas nuestras 
revoluciones: l a i r r u p c i ó n , l a avalancha, e l d i l u v i o de pretendientes que 
no dejaban l ibe r t ad n i sosiego á los minis t ros , n i á los hombres influyen
tes, habiendo l legado el n ú m e r o de solici tantes á u n guar i smo que pare
c e r á fabuloso, pero s e g ú n datos de u n di l igente compilador , para u n solo 
ramo de a d m i n i s t r a c i ó n , e l de correos, se presentaron cerca de 4,000 can
didatos , y sobre las dependencias de H a c i e n d a se prec ip i ta ron m á s de 
dos m i l quinientos , 

C A P Í T U L O I I 

LA TUTELA 

L a regencia definitiva.—Primer ministerio de la regencia.—La tutela 
y sus consecuencias 

Pa ra el ministerio-regencia, pa ra el general Espartero, su presidente y 
caudi l lo , y para e l po rven i r de l a n a c i ó n , l a m a r c h a que siguiesen las 
Cortes, cuya r e u n i ó n se verif icó e l 19 de marzo , aniversario de l a Consti
t u c i ó n de 1837, estaba dest inada á ser e l acontecimiento de que i b a á de
pender e l remedio ó l a a g r a v a c i ó n del a n ó m a l o estado de cosas que atra
vesaban l a corona y los part idos. 
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Como las elecciones no h a n l legado á ser t o d a v í a en E s p a ñ a e l pro
ducto de l a cont ienda pací f ica y legal de las opiniones que se d i sputan l a 
g o b e r n a c i ó n de l p a í s , sino antes b ien el resul tado de l a p r e s i ó n , adminis 
trat iva unas veces, y revoluc ionar ia otras, no era presumible que las que 
acababan de verificarse hubiesen dado de sí otra cosa que e l t r iunfo u n á 
nime de l par t ido autor del mov imien to de setiembre de l a ñ o ú l t i m o ; y no 
es de e x t r a ñ a r que u n solo moderado, don J o a q u í n Francisco Pacheco, 
elegido por l a p r o v i n c i a de Á l a v a , fuese e l ú n i c o que tomase asiento en 
aquel Congreso. 

A l a C á m a r a de diputados, pres id ida por don A g u s t í n Arguel les , y a l 
Senado por e l conde de A l m o d ó v a r , fueron presentadas por e l vicepresi
dente del Consejo de minis t ros copias autorizadas de l a renunc ia de l a 
gobernadora, de l a c o m u n i c a c i ó n de l a m i s m a s e ñ o r a á l a regencia p rov i 
sional y de su mensaje á las Cortes, en e l que e x p o n í a las causas que l a 
movieron á adoptar aquel la r e so luc ión . 

Con arreglo á lo prescri to por e l a r t í c u l o 57 de l a C o n s t i t u c i ó n , se es
taba en e l caso de proceder a l nombramien to de una regencia def ini t iva: 
mas debiendo previamente resolverse si é s t a se c o m p o n d r í a de una , tres 
ó cinco personas, este fué e l asunto que abso rb ió , a l m i s m o t iempo que 
dividió profundamente l a o p i n i ó n , ocupando á las Cortes los dos meses 
transcurridos desde e l l 9 de marzo, d í a de su apertura, hasta mediados de 
mayó; en que, reunidos ambos cuerpos colegisladores s e g ú n lo dispuesto 
por l a ley supletor ia de 19 de j u l i o de 1837, que de terminaba los casos en 
que ú n i c a m e n t e p o d í a n reunirse e l Senado y e l Congreso, se p r o c e d i ó á 
la votación. 

Fueron tan agitadas y de tanta gravedad y trascendencia las cuestio
nes que surgieron, t an in tensa l a p r e o c u p a c i ó n que se a p o d e r ó de los á n i 
mos con m o t i v o de l a c u e s t i ó n de l a regencia, que no solamente mono
polizó este asunto l a o p i n i ó n durante todo e l p e r í o d o que hemos s e ñ a l a d o , 
sino que puede afirmarse que de l a c a m p a ñ a par lamentar ia á que d ió lugar 
el nombramiento de l a regencia, nac ió , s i b i en t o d a v í a en estado de em
brión, con todos los s í n t o m a s que l a a c o m p a ñ a r o n l a no lejana crisis que 
puso fin á l a regencia de l general Espartero de u n modo m á s estrepitoso 
aun que aquel en que tuvo or igen su encumbramiento . 

Desde que l a p u b l i c a c i ó n de l manifiesto de d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , fecha
do en Marsel la , v i n o á dar á los moderados bandera y s eña ló á los vence
dores de setiembre que t o d a v í a t e n í a n delante a l contrar io que c r e í a n 
haber puesto fuera de combate, asunto de tanta gravedad como lo era l a 
cons t i tuc ión de l a regencia defini t iva, no p o d í a dejar de convert irse en 
arma de combate por los dos grandes part idos rivales, e l moderado y e l 
progresista, que t o d a v í a conservaban por entonces su p r i m i t i v a un idad , 
aunque y a estaba e l a b o r á n d o s e en e l seno de ambas parcial idades e l se
millero de sectas que cada u n a de ellas d e b í a engendrar. 

Los moderados que no h a b í a n acertado á servirse opor tunamente de 
los elementos de l u c h a que tuv ie ron á su alcance cuando a u n se ha l l aba 
la reina gobernadora en tolerables condiciones de poder y cuando en e l 
ejército contaban part idar ios y aliados, que mejor hub ie ran pod ido ayu
dar á l a gobernadora y á sus amigos obedeciendo los mandatos de l a au-
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t o r i dad l e g í t i m a , que p o d í a ahora lograr lo con e l c a r á c t e r de conspirado
res; todos ellos, directores é ins t rumentos , esperaban sacar par t ido de las 
divis iones que era de prever surgiesen entre e l santonismo progresista y 
e l elemento u l t r a de l m i s m o par t ido. 

H a b í a n errado lo bastante los moderados en e l corto t iempo que ha
b í a n ejercido e l mando, bajo e l re'gimen de l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, para 
que llegados los progresistas a l poder por los medios y de l a manera que 
hemos vis to lo alcanzaron, hubiesen conocido que para conservar ese 
m i s m o ansiado poder necesitaban permanecer unidos, á fin de evitar que 
sus divis iones labrasen u n a vez m á s e l t r iunfo de sus adversarios. 

N o menos necesario que conservar su u n i ó n era para los vencedores 
no enajenarse l a v o l u n t a d de l que h a b í a n escogido por jefe y a l que de
b í a n e l t r iunfo por ellos alcanzado. 

E l nombramien to de l a regencia puso en f e r m e n t a c i ó n los contrapuestos 
elementos de l par t ido y no t a r d ó en evidenciarse que aquel nombramiento 
i b a á d iv id i r los m á s de lo que lo estaban y á romper l a a d h e s i ó n y disci
p l i n a que tanto les impor t aba guardar respecto á su recie'n aclamado jefe. 

L a C o n s t i t u c i ó n de 1837 h a b í a conservado en los a r t í c u l o s relat ivos á 
los casos de regencia tanto p rov i s iona l como defini t iva, lo dispuesto por 
l a C o n s t i t u c i ó n de 1812 sobre e l n ú m e r o de personas que d e b í a n compo
nerla . F ie les á l a t r a d i c i ó n de l par t ido no pocos de los progresistas de 
reconocido abolengo y otros tambie'n animados de l deseo de dar fuerza 
a l p redomin io de l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o que h a b í a caracterizado e l ú l t i m o 
a lzamiento , abier tamente se declararon por que l a regencia se compusie
se, y a que no de c inco personas, de tres, n ú m e r o que v i n o á ser como la 
p a l a b r a s a g r a d a de todo progresista ortodoxo. Y á t a l pun to es este j u i 
cio exacto, que b a s t a r á dejar consignado que d o n A l v a r o G ó m e z Becerra, 
hombre que p e r t e n e c i ó a l estado m a y o r de los l iberales de 1820 y era in
d i v i d u o de l ministerio-regencia, s o s t e n í a abiertamente y h a c í a p rosé l i to s 
en favor de l a regencia t r ina . 

A esta a s p i r a c i ó n h a c í a n frente los amigos personales de Espartero, los 
numerosos admiradores y clientes de l afortunado general y e l n ú c l e o , no 
m u y numeroso, pero sí m u y act ivo y relacionado, de los generales y jefes 
que pertenecieron a l eje'rcito de l P e r ú , y á c u y a cabeza figuraba por su 
ardor y excent r ic idad e l general don A n t o n i o Seoane. 

L a a n i m a c i ó n que h a b í a general izado l a cont ienda e m p e ñ a d a entre 
uni ta r ios y t r in i tar ios se c o m u n i c ó a l pueblo, e h í z o s e general l a ansiedad 
sobre c u á l s e r í a e l desenlace, f o r m á n d o s e c á l c u l o s conformes á los deseos 
y apreciaciones de cada parc ia l idad . 

D e suyo se desprende que l a candida tura un i t a r i a se hallase represen
tada por e l general Espartero, pero é s t e h a b í a guardado prudente silencio 
sobre sus aspiraciones, hasta que se v ió provocado por las excitaciones de 
l a prensa, cuyos diferentes ó r g a n o s , af i rmaban los unos que e l general 
ambicionaba l a regencia un i t a r i a , y otros que de no obtenerla d a r í a su 
d i m i s i ó n , c o l o c á n d o s e en ac t i t ud amenazadora ( temible en u n jefe mi l i 
tar de su pos i c ión y nombradla) ; l legando algunos á afirmar que Esparte
ro no t e n í a o p i n i ó n p rop ia y se h a l l a r í a dispuesto á aceptar l a regencia 
ú n i c a ó á entrar en l a t r ina , s e g ú n lo votasen las Cortes. 
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P icóse á lo v i v o e l duque de verse representado como u n encubier to 
Cromwel l ó como u n hombre s in cr i ter io propio y dispuesto á endosar e l 
poder á qu ien le fuese sugerido por los que se s e r v í a n de su nombre . 
Como era costumbre en e l general cuando q u e r í a hab la r a l p ú b l i c o de 
otra manera que por medio de actos oficiales, e m p l e ó e l min i s te r io de su 
consejero de p r e d i l e c c i ó n e l general Linage , por qu ien fué d i r i g i d a a l Eco 
del Comercio, y reproducida por los d e m á s pe r iód i cos , l a c o m u n i c a c i ó n 
inserta a l pie (1). 

H a b í a precedido á esta m a n i f e s t a c i ó n que e l min i s t ro de l a Goberna
ción don M a n u e l Cor t ina , que siempre se m o s t r ó decid ido par t ida r io de 
la regencia ún i ca , reuniese á sus c o m p a ñ e r o s y los convenciese de que tan
to por deber como por conveniencia no p o d í a n los min is t ros presentar
se á las Cortes como d iv id idos en asunto de tan ta monta ; y t a l fué el em
puje y hab i l i dad con que Cor t ina sostuvo l a tesis, que G ó m e z Becerra, 
Fr ías y Ferrer , que se h a b í a n inc l inado á l a t r ina , pasaron a l campo de 
sus c o m p a ñ e r o s uni tar ios , c o n v e r s i ó n que G ó m e z Becerra c o m u n i c ó a l 
Senado, a l par t i c ipar a l alto cuerpo que e l min i s te r io estaba perfectamen
te unido en d icha c u e s t i ó n . 

L a d i s c u s i ó n de ambas C á m a r a s tuvo u n a a m p l i t u d excepcional , ha
b iéndose acordado que no se cerrasen los debates í n t e r i n no hubiesen 
hecho uso de l a pa labra u n n ú m e r o t r ip le de l m i n i m u u m de los diputados, 
al tenor de lo que p r e v e n í a e l reglamento en los d e m á s asuntos; de suer
te que d icho n ú m e r o de tres y tres, apl icado á las diversas opiniones en 
li t igio acerca de l n ú m e r o de los regentes, obl igaba á hablar por lo menos 
á 27 diputados. 

Ab ie r t a que fué l a d i s cus ión , t re in ta p id i e ron l a pa labra en favor de 
la regencia ú n i c a , c incuenta y uno de l a t r ina , y u n solo orador por l a 

(1) Señores redactores del Eco del Comercio.—Muy señores míos: E l duque de la 
Victoria ha leído el artículo de fondo que sobre la cuestión de Regencia dan ustedes al 
público en su número de ayer, y como expresen tener datos para asegurar la opinión y 
el deseo que acerca de dicha cuestión ha manifestado en círculos de amigos, ha debido 
creer confirmar todo cuanto está en armonía con sus principios y señalar la parte en 
que se difiere de sus sentimientos y propósito, porque así considera hacer un bien á la 
nación por cuya libertad ó independencia no ha perdonado medio ni sacrificio. 

Autorizado por el mismo duque, ratifico el juicio de que su deseo es el de retirarse 
de los negocios públicos y descansar en el hogar doméstico, dispuesto siempre á desnu
dar la espada cuando la patria le llame á defender su libertad ó independencia. Y tam
bién que en medio de este deseo se halla dispuesto á obedecer y hacer que se obedezca 
la resolución de las Cortes sobre el número de personas que hayan de componer la 
Regencia; pero no á tomar en ella la parte que le indiquen las mismas, si lo que deter
minan no fuese conforme á su opinión y á lo que en su concepto es necesario para 
salvar al país en las actuales circunstancias: en otro caso tendrá una ocasión honrosa 
para retirarse como desea, sin faltar en nada á lo que debe á su patria, no quedándole 
más anhelo que el de equivocarse en su opinión y ver inalterable la paz, objeto de 
todos sus desvelos, establecido el orden que ha de hacer feliz á esta nación magnánima, 
y asegurada para siempre su libertad ó independencia. 

Sírvanse ustedes dar cabida en su apreciable periódico á esta manifestación y que
dará reconocido su afectísimo S. S. Q. B . S. M . , Francisco Linage.—Madrid 17 de 
marzo de 1841. 
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q u í n t u p l e . Solemne fué e l debate: en u n a y o t ra C á m a r a p r o n u n c i á r o n s e 
discursos apasionados y e m p l e á r o n s e argumentos de par t ido; haciendo 
los sostenedores de ambos sistemas ga la de c iencia , de elocuencia y de 
consecuencia con sus p r inc ip ios . 

L u z u r i a g a y C o r t i n a fueron los que m á s se d is t inguieron , sosteniendo 
l a necesidad de l a regencia ú n i c a , y los s e ñ o r e s Posada Herrera , G i l Sanz 
y López fueron los br i l lantes adalides sostenedores de que en e l i n t e r é s 
de los pr inc ip ios de l par t ido progresista y conforme á todos los anteceden
tes y t radiciones de nuest ra his tor ia , l a regencia fuese m ú l t i p l e . 

Las fuerzas de las dos encontradas opiniones se ha l l aban t a n equi l ibra
das, que n i una n i o t ra p o d í a n contar con u n a m a y o r í a que excediese de 
c inco ó seis votos; m a y o r í a que en asunto de tanta m o n t a h a b r í a en g ran 
manera aminorado l a au to r idad m o r a l de l fallo de las Cortes. Pero no en
t raban en este c á l c u l o los votos de los senadores y diputados moderados, 
que jun tos l legaban á ve in t ic inco ; y como no p o d í a menos de suceder, 
uno y otro par t ido emplearon todas las artes de l a p e r s u a s i ó n , s in excusar 
los argumentos a d te r rorem, para traer á s í l a va l iosa ayuda de l voto de 
los moderados. 

A u n q u e e l cambio de manifiestos entre l a ex gobernadora y e l gobier
no e n c u b r í a de u n a y o t ra parte u n antagonismo amenazador, no h a b í a 
é s t e t o d a v í a adqu i r ido e l c a r á c t e r de bel igerancia que no d e b í a tardar en 
asumir ; y aquel la especie de a rmis t ic io expectante en que los dos campos 
se hal laban, p e r m i t i ó que, s i n desertar de su bandera, se inc l inasen los 
moderados á los uni tar ios , desoyendo los avances de los par t idar ios de l a 
regencia t r ina . 

C o n t r i b u y ó grandemente á que los moderados no uniesen sus votos á 
los de l a opos ic ión , l a c o n s i d e r a c i ó n de hal larse pendiente e l grave asun
to de l a tu te la de l a re ina y de l a infanta, de l a que no se h a b í a despren
d ido d o ñ a M a r í a C r i s t i n a a l hacer en V a l e n c i a r enunc ia de su inves t idura 
de gobernadora de l reino; asunto e l de l a t u t o r í a , c u y a r e s o l u c i ó n depen
d í a del fallo de las Cortes, pero en e l que s e r í a de inmenso peso l a ac t i tud 
que tomase e l gobierno; y aunque no hubo acuerdo previo de l par t ido 
moderado, re la t ivamente á l a conducta que los senadores de esta o p i n i ó n 
d e b e r í a n observar con r e l a c i ó n a l dua l i smo planteado en e l seno de l par
t ido progresista, b a s t ó para que á consecuencia de l antedicho estado de 
cosas, los senadores moderados, conservando su l ibe r t ad de acc ión , diesen 
sus votos á l a f racc ión m á s au tor i t a r ia entre sus adversarios. 

T e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n en ambos cuerpos colegisladores, r e u n i é r o n s e 
e l 8 de m a y o en e l edificio de l Senado los i nd iv iduos de esta C á m a r a y 
los de l a de diputados. 

O c u p ó e l puesto de presidencia, como de m á s edad, e l que lo era del 
Congreso don A g u s t í n Arguel les , y e l de secretarios, por ser los que con
taban menos a ñ o s , los que lo eran t a m b i é n de l Congreso. 

Abr ióse , en medio de l m á s rel igioso si lencio, u n a ses ión en l a que no 
d e b í a haber d i s c u s i ó n de n i n g ú n g é n e r o , siendo propuesto por l a mesa 
que los senadores y d iputados diesen sus nombres desde sus respectivos 
asientos, expresando a l m i s m o t iempo e l cuerpo á que p e r t e n e c í a n , opera
c i ó n de l a que resul taron presentes 91 senadores y 196 diputados. 
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L a p r imera v o t a c i ó n tuvo por objeto s i l a que d e b í a seguirse pa ra 
nombrar l a regencia s e r í a p ú b l i c a y n o m i n a l ó secreta, á cuyo efecto se 
leyó l a l i s ta general p o r orden de asientos, d e s p u é s de lo c u a l se verif icó 
l a v o t a c i ó n por e l m é t o d o ordinar io , dando por resul tado doscientos c in 
cuenta y cuatro por que l a v o t a c i ó n fuese p ú b l i c a y t r e in ta y seis por l a 
secreta. 

A n u n c i ó en seguida el presidente que se i ba á proceder á vo tar e l n ú 
mero de regentes, pa ra lo c u a l cada senador ó d iputado d e b e r í a p r o n u n 
ciar su nombre desde su asiento, a ñ a d i e n d o l a palabra UNO, TRES Ó CINCO. 

Solemnes fueron los momentos que s iguieron á l a i n d i c a c i ó n de l a 
mesa. Los espectadores aguardaban con impaciente ansiedad y en pro
fundo si lencio l a mis ter iosa pa labra sal ida de los labios de cada uno de 
los votantes. C o n c l u i d o e l acto, p r o c l a m ó e l presidente que h a b í a n resul
tado ciento c incuen ta y tres votos por l a regencia ú n i c a , ciento t re in ta y 
seis por l a t r ip le y uno solo por l a q u í n t u p l o . 

N o es necesario proseguir enumerando nuevos pormenores sobre aquel 
interesante acto. L o s que preceden bastan á dar por resuelto no sólo que 
la regencia s e r í a un i ta r ia , sino, como se verif icó inmedia tamente d e s p u é s , 
que el designado para ocupar la lo s e r í a e l general Espartero, resul tando 
a d e m á s probado nuestro anter ior aserto de que estuvo enteramente en 
manos de los senadores moderados haber dado e l t r iunfo á l a regencia 
trina. 

E n efecto, los votos emi t idos se d e s c o m p o n í a n de l a manera s iguiente: 
De los noventa y u n senadores, ve in t ic inco eran moderados (1), los que, 

de haberse inc l inado á los t r inos en vez de haberlo hecho á los uni tar ios , 
hab r í an t r iunfado a q u é l l o s por una m a y o r í a de cuarenta y siete votos (2). 

Prescindiendo de someter á tela de j u i c i o si los senadores moderados 
hicieron b ien ó m a l bajo el pun to de v i s ta de sus pr inc ip ios vo tando con 
los amigos del general Espartero, no d e b í a dejar de ser s e ñ a l a d o e l notable 
hecho de que e l par t ido que pocas semanas d e s p u é s a lzaba bandera de 

(1) A saber: los señores duque de Castroterreuo.—Marqués de Guadalcázar.— 
Vizconde de Huerta.—El Bailío Camaño.—Obispo de Astorga.—Marqués de Castell-
dosrius.—Conde de Pinofiel.—Peón.—Alvarez Pestaña.—Entrena.—Romo y Gambra. 
—Borja Tarrius.—Rubiano.—Vailejo—Jaime.—Camba—Caneja.—Obispo de Córdo
ba.—Ontiveros.—Valero y Arteta.—Galdeano.—Ayerbe.— Soto Ameno.—Aldama. 

(2) Resultado que demuestra la siguiente estadística: 

Votaron la regencia una, . » . s. . . . . . 68 senadores. 
83 diputados. 

Total. 151 

Votaron la trina 23 senadores. 
115 diputados. 

Total. . . . . . 138 

Abora bien, si á este número de sufragios se bubiese unido el de los veinticinco 
senadores moderados, bubiera resultado un total de ciento sesenta y tres votos con 
mayoría á favor de la regencia trina. 
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guer ra cont ra e l regente, fué e l que puso e l t r iunfo en sus manos y lo ase
g u r ó en l a poses ión del g'obierno de l a n a c i ó n , no siendo menos s ingular 
c u á n v e r o s í m i l h a b r í a sido que, de haber prevalecido l a regencia t r ina , 
Espartero, que h a b í a anunciado que no f o r m a r í a parte de el la aunque 
fuese elegido, se hubiese re t i rado á su casa; even tua l idad que no p o d í a 
menos de haber ant ic ipado l a serie de escisiones y pronunc iamientos que 
d e b í a n m u y en breve deshacer l a obra de l a compl i cada e l a b o r a c i ó n de l a 
regencia un i t a r i a . Hemos procurado trazar u n resumen, c u y a exac t i tud 
no creemos sea rechazada por l a i m p a r c i a l i d a d h i s tó r i ca . 

E h escrut inio def ini t ivo d io 179 votos á favor de l general Esparte
ro, 103 a l de d o n A g u s t í n Argue l les , 5 por l a re ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , 
uno a l conde de A l m o d ó v a r y otro a l br igadier don T o m á s G a r c í a Vicente . 

Pub l i cado este resultado, s in que el numeroso concurso a p i ñ a d o en el 
Pa lac io de d o ñ a M a r í a de M o l i n a , se entregase á l a menor m a n i f e s t a c i ó n 
ruidosa, fijóse e l d í a 10 para l a j u r a de l nuevo regente, acto a l que se pro
c u r ó dar e l m a y o r esplendor por medio de u n ceremonia l imponente y 
vistoso, y a l que c o n t r i b u y ó , m á s que otra cosa, á darle s igni f icac ión rea
l i s ta , las palabras pronunciadas por e l regente inmedia tamente d e s p u é s de 
haber prestado e l j u r amen to prescri to por l a C o n s t i t u c i ó n . 

— «Señor presidente, dijo, deseo d i r i g i r m i voz franca y s incera a l pue
blo e s p a ñ o l —Señores senadores y diputados, c o n t i n u ó dic iendo: l a v i d a 
de todo c iudadano pertenece á su pat r ia . E l pueblo e s p a ñ o l quiere que 
c o n t i n ú e c o n s a g r á n d o l e l a m í a . . Y o me someto á su vo lun tad . 

»A1 darme esta nueva prueba de su confianza, me impone nuevamente 
e l deber de conservar sus leyes, l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado y e l t rono de 
u n a n i ñ a h u é r f a n a , l a segunda Isabel. 

»Con l a confianza y v o l u n t a d de los pueblos, con los esfuerzos de los 
cuerpos colegisladores, con los de u n min i s t e r io respetable y d igno de l a 
n a c i ó n , l a independencia , e l orden p ú b l i c o y l a prosper idad nac iona l e s t á n 
a l abrigo de los caprichos de l a suerte y de l a ince r t idumbre de l porve
n i r . . E n c a m p a ñ a se me h a vis to s iempre como e l p r i m e r soldado .. Hoy , 
como p r i m e r magistrado, j a m á s p e r d e r é de v i s t a que e l menosprecio de 
las leyes y l a a l t e r a c i ó n de l orden social son siempre e l resultado de la 
debi l idad. . . S e ñ o r e s diputados y senadores: contad conmigo para sostener 
todos los actos inherentes a l gobierno r e p r e s e n t a t i v o . » 

P o r l isonjero que pudiese ser para Espartero e l s e ñ a l a d o t r iunfo que su 
p o l í t i c a y su persona acababan de obtener, p ronto hubo de conocer, por 
l a clase de dificultades y de peligros, de que no t a r d ó en verse rodeado, 
que n i l a t emplanza y m o d e r a c i ó n á que se i n c l i n a r o n sus minis t ros le 
va l i e ron que los opositores se le acercasen, n i tampoco l o g r ó conservar 
un ido a l par t ido en cuyo i n t e r é s h a b í a consentido que se consumase la 
ú l t i m a r e v o l u c i ó n . E l gabinete que h a b í a compar t ido con e l duque de la 
V i c t o r i a los cuidados de l a regencia provis ional , gabinete que v i r tua l -
mente h a b í a d i r ig ido d o n M a n u e l Cor t ina , se a p r e s u r ó , en cuanto e l nuevo 
regente hubo prestado ju ramento , á presentar su renuncia (1). 

(1) La dimisión fué dirigida en forma de carta al regente que decía así: 
«V. A . sabe la lealtad con que le hemos ayudado á gobernar la nación durante el 

azaroso período que ha transcurrido desde que la Reina madre renunció la Regencia en 
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L a c o m p o s i c i ó n de l minis te r io que r e e m p l a z ó a l de l a regencia p rov i 
s ional no fué fáci l n i de r i s u e ñ o augurio pa ra l a n u e v a s i t u a c i ó n . L a sa
l i d a de Cor t ina y de Becerra p r ivaba a l regente de los servicios de los dos 
hombres que m á s ú t i l e s acababan de serle, y l a e l ecc ión hecha en l a per
sona de don A n t o n i o G o n z á l e z para que formase gabinete, no c o n t r i b u y ó 
á que se le acercasen las eminencias de l par t ido progresista, que tanto 
importaba a l regente haber conci l iado d e s p u é s de l a especie de fracciona
miento en que h a b í a quedado el pa r t ido á consecuencia de l d isent imien
to producido por e l dua l i smo á que d ió luga r l a e lecc ión . 

Pero Olózaga , V a d i l l o , Landero , Ca la t rava , Sancho y Heros, buscados 
para entrar á formar parte de l gabinete, dec l ina ron l a oferta; re t ra imien
to que h izo lamentarse á Espartero de que se v e í a abandonado por los 
hombres que le h a b í a n empujado a l poder. 

ISTo d e s m a y ó , s in embargo, G o n z á l e z en su tarea de formar gabinete y 
creyó haber afirmado su obra a l contar con e l apoyo de u n a numerosa 
fracción de t r in i ta r ios que se ofreció á votar con e l min is te r io í n t e r i n éste 
lo mereciese. 

C o m p ú s o s e el gabinete, a d e m á s de su presidente, que t o m ó l a cartera 
de Estado, de don J o s é A l o n s o para Grac i a y Jus t i c i a , don Evar i s to San 
Miguel para Guer ra , d o n F a c u n d o Infante para G o b e r n a c i ó n , e l general 
Carbó para M a r i n a y d o n Pedro S u r r á y E u l l pa ra Hacienda . 

A l presentarse e l min i s te r io á las Cortes, expuso G o n z á l e z l a m a r c h a 
que él y sus c o m p a ñ e r o s se p r o p o n í a n seguir, y no excusaron l a oferta de 
excelentes p r o p ó s i t o s en a r m o n í a con las necesidades de l a s i t uac ión . 
Quer ían mostrarse concil iadores, atraer á los disidentes, fortificar las ins
tituciones, dar ensanche á las relaciones con los nuevos Estados de l a 
Amér ica de l Sur, p romover e l e s p í r i t u de asoc iac ión , fomentar l a ins t ruc
ción púb l i ca , r educ i r e l e jé rc i to , dar i m p u l s o á l a e n a j e n a c i ó n de los bie
nes nacionales y mejorar e l estado de l a H a c i e n d a y l a suerte de los 
acreedores de l Es tado . 

No satisfizo el programa, a l que nada p o d í a razonablemente oponerse 
en teor ía . L o s progresistas disidentes cal i f icaron a l gabinete de ant iparla
mentario, y formaron desde entonces e l n ú c l e o de l a fuerte opos ic ión , que 

Valencia, hasta que V . A la ha adquirido por el voto de los representantes de los pue
blos; y con la misma lealtad creemos de nuestro deber manifestarle la conveniencia de 
que el ministerio que se organice sea enteramente nuevo, cualidad que consideramos 
indispensable para que pueda hacer la felicidad del país en la época que ahora principia. 

»En las circunstancias que han acontecido contrajimos compromisos y se han sus
citado animosidades que podrían acaso oponer un obstáculo á la marcha franca y seve
ramente imparcial, si bien siempre conforme al principio á que debe su origen, que en 
nuestro concepto debe adoptarse por el nuevo ministerio; y como al bien del país todo 
debe sacrificarse, creemos que V. A . está en el caso de alejar esta dificultad para que 
su gobierno sea tan fuerte como lo exige el estado de la nación. 

»Agrégase á esto que todos deseamos volver á la vida privada para descansar de 
las penosas tareas que V . A . sabe nos ha ocasionado nuestra administración en el las-
tunoso estado en que encontramos las cosas públicas. 

»Ojalá el cielo haga tan dichoso á V . A. y al país como lo deseamos. 
)) Madrid y mayo 14 de 1841.—Fernando Manuel Cortina.—Joaquín María de Fe-

wer.—Joaquín de Frías.—Alvaro Gómez.—Pedro Chacón.^ 
TOMO XXII 7 
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fué creciendo en adelante has ta e l ex t remo de dejar aislado y acabar por 
declarar enemigo p ú b l i c o a l hombre que acabamos de ver erigido en ído lo 
p o r los pronunciados de setiembre. 

Pendiente , como antes queda dicho, e l grave asunto de l a tu te la de l a 
re ina y de su hermana, cuyo cargo e n t e n d í a d o ñ a M a r í a Cr i s t ina tener 
derecho á conservar, pero que se prestaba á no ejercerlo c o n t e n t á n d o s e 
con designar personas que l a representasen, a u t o r i z ó a l efecto á don J u a n 
Donoso C o r t é s pa ra que se acercase a l gobierno y le propusiese l a forma
c ión de u n consejo de tu te l a compuesto de don M a n u e l J o s é Quintana, 
de don Vicen te Sancho, don Franc i sco Cabel lo , don J u a n Donoso C o r t é s 
y d o n M a n u e l Montes de Oca. L a i n d i c a c i ó n no p o d í a ser m á s conci l ia
dora, siendo progresistas tres de los cinco presentados. 

A l a c o m u n i c a c i ó n t r a í d a al gobierno por Donoso C o r t é s en nombre 
de l a re ina madre , c o n t e s t ó e l presidente de l Consejo en t é r m i n o s que 
e l u d í a n todo compromiso en cuanto á que l a i n i c i a t i v a de l gobierno to
mase otra p a r t i c i p a c i ó n en e l asunto que l a de l l eva r lo á las Cortes, á las 
que con arreglo á l a C o n s t i t u c i ó n c o r r e s p o n d í a resolver. Y aunque t r a t ó 
e l m in i s t ro de suavizar su nega t iva á l a especie de aper tura de buena i n 
tel igencia, c u y a i n i c i a t i v a tomaba l a ex gobernadora (presentando l a 
c u e s t i ó n en los t é r m i n o s que lo verif icaba, y a tendida l a d e s i g n a c i ó n de 
personas que h a c í a pa ra componer e l consejo de tutela) y a l o f r e c e r á Do
noso que el gobierno e m p l e a r í a su inf luencia m o r a l para que fuese aco
g i d a l a propuesta de l a re ina madre, b ien pudo e l s e ñ o r G o n z á l e z conocer 
que, s in haber traspasado las atr ibuciones de l gobierno, n i i n t e r p u é s t o s e 
entre las p r iva t ivas de las Cortes y los moderados los deseos de d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina , dejaba escapar u n a ocas ión que no d e b í a vo lve r á presen
t á r s e l e , de suavizar las corrientes á que los m á s celosos amigos de l a d i 
n a s t í a se v e í a n arrastrados desde l a p u b l i c a c i ó n de l manifiesto de Mar
sella. M a s lejos de que as í fuese, l a crisis t r a í d a por e l nombramien to de 
l a tu te la fué e l pun to de pa r t i da de los e x t r a ñ o s y peligrosos derroteros 
que p r i va ron a l regente de l a ciega confianza que en él h a b í a puesto el 
pa r t ido progresista, y lo que es a ú n m á s ext raordinar io , condujeron en 
é p o c a no m u y lejana á conspirar j un tos cont ra Espartero á los m á s dis
t ingu idos jefes progresistas en u n i ó n con los moderados, cuya sangre 
i b a n á ver ter estos mi smos progresistas, á consecuencia de los sucesos de 
octubre de aquel m i s m o a ñ o , de los que seguidamente habremos de ocu
parnos. 

L a sorpresa y e l disgusto que c a u s ó en e l á n i m o de l regente e l desvío 
most rado por las notabi l idades de l par t ido á l a f o r m a c i ó n de l gabinete 
G o n z á l e z , d e b i ó hacer pensar á é s t e que, de no lograr cortar l a naciente 
dis idencia , ganando l a c o o p e r a c i ó n de Olózaga , de López , de Calatrava, 
de Sancho y d e m á s veteranos y acreditados jefes progresistas, l a m á s con
veniente y prudente, y por mejor decir, l a ú n i c a manera de haber cortado 
e l fraccionamiento que y a se dibujaba en l a u n i d a d de l par t ido, h a b r í a 
sido l a h á b i l d e t e r m i n a c i ó n de haber m u d a d o su gabinete l l amando gra
ciosamente a l poder á los que se negaron á par t i r lo con los unitarios, que 
formaban l a dudosa m a y o r í a en l a que c r eyó poder apoyarse e l ministe
r i o Gonzá lez . 
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Los diputados t r in i ta r ios cuyo e m p e ñ o fué t an dec id ido por que A r 
guelles fuese regente conjuntamente con Espartero, escogieron por pasa
jera bandera de su hueste a l candidato descartado por l a v o t a c i ó n favo
rable á l a regencia un i ta r ia , y pus ie ron e l m á s decid ido e m p e ñ o en que 
l a regia t u t o r í a consti tuyese para los t r in i ta r ios el desquite y l a compen
sación de su fracasada cand ida tu ra á l a regencia. 

E l gobierno h a b í a comunicado a l Senado y a l Congreso todos los an
tecedentes relat ivos á l a t u t o r í a , asunto que s igu ió en ambos cuerpos los 
mismos t r á m i t e s que se h a b í a n observado para l a regencia. H u b o , por 
consiguiente, nombramien to de comisiones en cada uno de los cuerpos; 
comis ión m i x t a pa ra un i fo rmar sus acuerdos; r e u n i ó n en asamblea d e l 
Senado y Congreso para l a v o t a c i ó n , l a que tuvo lugar e l 10 de j u l i o y de 
la que r e s u l t ó electo d o n A g u s t í n Argue l l e s por 180 votos sobre 239. L o s 
senadores y d iputados moderados vo ta ron en blanco, habie'ndose d is t r i 
buido los d e m á s sufragios entre d o n M a n u e l J o s é Quin tana , e l arzobispo 
de Toledo, e l conde de A l m o d ó v a r y dos ó tres sujetos m á s , que sacaron 
de uno á tres votos. 

A l d í a s iguiente de su nombramien to de tutor , Argue l les , que se ha
llaba en p o s e s i ó n de l a presidencia de l Congreso, a b a n d o n ó su s i l lón i n 
mediatamente, d e s p u é s de l despacho ordinar io , y d i r i g i é n d o s e á uno de 
los bancos de l hemic i c lo , h i z o uso de l a pa labra para manifestar que en 
la duda de si p o d í a haber i n c o m p a t i b i l i d a d entre e l d e s e m p e ñ o de u n 
cargo tan í n t i m a m e n t e relacionado con Pa lac io como aquel con que e l 
Congreso acababa de honrar le y su c o n t i n u a c i ó n en l a presidencia de l 
mismo, y no obstante que l a i n c o m p a t i b i l i d a d no estuviese declarada por 
la C o n s t i t u c i ó n ; « c o m o a q u í , dijo, y fuera de a q u í p o d r í a pensarse de otra 
manera por ser e l caso nuevo, yo m i s m o dudo q u é efecto p r o d u c i r í a en 
mí la d e c l a r a c i ó n por e l Congreso de esa i n c o m p a t i b i l i d a d ; porque, s eño
res, yo n a c í en las Cortes; no reconozco n i o t ra p ro fe s ión n i otro cargo 
público que me h a y a ocupado en m i v i d a m á s que e l de ser d ipu tado . 
M i edad, m i falta de sa lud me l l a m a n á l a v i d a p r ivada ; s o m é t e m e , s in 
embargo, á lo que l a n a c i ó n quiera hacer de m í ; mas s in u n a d e c l a r a c i ó n 
expresa de l Congreso, yo t e n d r í a u n a pena s u m a en ocupar aquel si t io 
( seña lando a l de l a presidencia) y a u n s implemente u n lugar en estos es
caños. E l Congreso p o d r á del iberar lo que guste. P a r a m í su acuerdo s e r á 
un precepto. P o r consiguiente, s eño re s , yo me re t i ro s i n dar gracias, por
que, como antes dije, las gracias no se pueden dar por lo que supera á 
todos los sent imientos y á todo agradecimiento posible. P i d o a l Congreso 
me permi ta r e t i r a r m e . » 

Profunda s e n s a c i ó n c a u s ó entre los oyentes esta escena, s i no inespe
rada, de efecto sobre u n a asamblea compuesta como lo estaba aquel Con
greso. Ret i rado que h ú b o s e Arguel les , ab r ióse en el acto d i s cus ión , en l a 
que tomaron parte Cor t ina , López , Madoz , y otros oradores, los que u n á 
nimemente opinaron no e x i s t í a l a i ncompa t ib i l i dad imag inada p o r l a 
delicadeza de Argue l les , toda vez que los a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n 
relativos á i n c o m p a t i b i l i d a d entre los cargos de l a se rv idumbre regia y 
los de ind iv iduos de l a r e p r e s e n t a c i ó n nacional , estaban fundados en l a 
dependencia que los servidores de l a casa real t e n í a n respecto de l monar-
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ca, y en e l influjo que és t e p o d í a ejercer sobre ellos; caso en que no se 
encontraba u n tutor nombrado por las Cortes pa ra u n a re ina de me
nor edad. 

L a m a y o r í a , que tan a l ta p rueba de s i m p a t í a acababa de dar á su pre
sidente, quiso que para e l acto de su ju ramen to , que d e b í a verificarse 
ante las Cortes, se siguiese e l m i s m o ceremonia l y p o m p a que se b a b í a 
desplegado para e l de l regente. U n a ñ o d e s p u é s aquel m i s m o Congreso 
cuya m a y o r í a , como no tardaremos en ver, se p o n í a en l u c h a abierta 
contra e l regente, declaraba, contrar iamente á su acuerdo de ahora, que 
e x i s t í a i n c o m p a t i b i l i d a d entre l a presidencia y l a t u t o r í a ; c o n t r a d i c c i ó n 
c u y a causa no d e b í a ser otra que l a de no haber Argue l les seguido á aque
l los de sus correl igionarios que ent raron en l a c é l e b r e coa l i c ión dest inada 
á dar fin de l a regencia. 

N o ta rdaron en hacerse sentir los efectos de l desenlace que tuvo l a 
c u e s t i ó n de l a t u t o r í a E l hasta entonces a l g ú n tanto contenido resenti
miento , de que fué e x p r e s i ó n e l manifiesto de Marse l la , y que s in d u d a 
in f luyó en los votos dados por los senadores moderados en favor de l a 
regencia uni ta r ia , r o m p i ó los diques que h a b í a n contenido l a i r a de los 
vencidos, y u n nuevo manifiesto de d o ñ a M a r í a Cr i s t i na v i n o á ser l a ban
dera de guerra bajo l a que se a l is taron con entusiasmo todos los resenti
dos, los agraviados y hasta los que h a b í a n sido indiferentes a l mov imien to 
de setiembre. L a lec tura de aquel documento s e ñ a l a e l pun to de pa r t ida de 
los tristes sucesos de que vamos á dar cuenta y que regaron l a t ierra de 
E s p a ñ a con l a preciosa sangre de sus m á s predilectos hijos. 

D e c í a a s í e l manifiesto: 
«A l a n a c i ó n : 
»Yo l a Re ina M a r í a C r i s t i n a de B o r b ó n : considerando que por e l ar

t í c u l o p r imero de l testamento de m i augusto esposo e l rey d o n Fernan
do V I I soy l l amada á ejercer l a tu te la y c u r a d u r í a de m i s augustas hijas 
menores: que este nombramien to es v á l i d o y l e g í t i m o en lo que concierne 
á l a tu te la de l a re ina Isabel, m i hi ja , s e g ú n los t é r m i n o s de l a l ey 3.a, 
t í t . 16, p. 2.a, y en v i r t u d de l a r t í c u l o 60 de l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado, y 
que las leyes civi les hacen este nombramien to no menos l e g í t i m o y vale
dero en cuanto á l a persona de l a infanta d o ñ a M a r í a L u i s a Fernanda, m i 
h i ja : que a u n cuando yo no fuera tu to ra y curadora de las augustas huér
fanas por v o l u n t a d de m i esposo, lo s e r í a en ca l idad de madre y de v iuda 
por e l beneficio y el voto de l a ley: que n i las leyes de l reino n i l a Cons
t i t u c i ó n conceden a l gobierno l a facul tad de in te rven i r en l a tu te la de los 
reyes, n i en l a de los infantes de E s p a ñ a : que los derechos de las Cortes 
resultantes de l a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n y a citado, se ex t ienden sólo á 
nombra r u n tu tor a l rey menor , cuando no le hay designado en e l testa
mento y no permanecen v iudos el padre ó l a madre, s in que este derecho 
pueda aplicarse á n i n g ú n otro caso, n i á n i n g ú n otro g é n e r o de tutela; y 
atendiendo á que e l gobierno h a puesto trabas á l a tu te la que yo ejercía, 
nombrando agentes para in te rven i r en l a a d m i n i s t r a c i ó n de l domin io y 
pa t r imonio rea l en l a forma y para los fines enunciados en los decretos 
de 2 de dic iembre ú l t i m o , cont ra los cuales p r o t e s t é y a formalmente en 
car ta de 20 de enero de este año , d i r i g ida á don B a l d o m c r o Espartero, 
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duque de l a V i c t o r i a : que las Cortes, con desprecio de l a l ey de Pa r t ida , 
de l a r t í c u l o 60 de l a C o n s t i t u c i ó n y de l a l ey c o m ú n , h a n declarado v a 
cante l a tu te la de m i s augustas hijas y nombrado otro tu tor : finalmente, 
atendiendo á que m i ausencia tempora l no i n v a l i d a los derechos que poseo 
por las leyes c ivi les y p o l í t i c a s ; que e l abandono de m i s derechos l e g í t i m o s 
t r ae r í a consigo e l o lv ido de mi s sagrados deberes, por lo m i s m o que e l 
encargo de velar por las princesas mi s hijas me h a sido confiado, no en 
u t i l idad m í a , sino en beneficio suyo y de l a n a c i ó n , 

"^Declaro: que l a d e c i s i ó n de las Cortes es u n a u s u r p a c i ó n de poder 
fundada en l a fuerza y en l a violencia , y que no puedo consent ir seme
jante u s u r p a c i ó n : que los derechos, pr iv i leg ios y prerrogat ivas que me 
pertenecen como re ina madre y como tu to ra y curadora testamentar ia y 
l eg í t ima de l a re ina Isabel y de l a infanta M a r í a L u i s a Fernanda , m i s m u y 
amadas hijas, no pueden perderse n i prescr ibir ; que no renuncio á estos 

, mismos derechos, pr iv i leg ios y prerrogativas, sino que subsisten y sub
s is t i rán en toda su fuerza y val idez, aunque de hecho e s t é suspenso é i m 
pedido para m í su ejercicio por efecto de l a v io lenc ia . 

j>Por tanto, reconociendo que estoy en o b l i g a c i ó n de rechazar p ú b l i c a 
mente u n voto de v io lenc ia t an monstruoso, por todos los medios que 
es tán á m i alcance, he resuelto protestar, como protesto u n a y m i l veces 
solemnemente, ante l a n a c i ó n y á l a faz de l mundo , de m i p lena y l ibre 
voluntad, y por u n m o v i m i e n t o e s p o n t á n e o , cont ra los decretos y a enun
ciados de 2 de d ic iembre ú l t i m o , que h a n entorpecido en mi s manos el 
ejercicio de l a tutela, cont ra l a r e s o l u c i ó n de las Cortes, que declaran l a 
vacante de é s t a y cont ra todos los efectos y todas las consecuencias de 
dichas disposiciones. 

»Declaro a d e m á s nulos y falsos los mot ivos alegados para qu i t a rme l a 
tutela de mi s augustas hijas, despedazando as í mis e n t r a ñ a s maternales. 

» U n solo consuelo me queda, y es que mient ras m i s manos h a n regido 
el t i m ó n de l Estado, muchos e s p a ñ o l e s v i e r o n l u c i r e l d í a de l a clemencia, 
todos el d í a de l a j u s t i c i a imparc i a l , n inguno e l d í a de l a venganza. 

»Yo fu i qu ien c o n c e d í en San Ildefonso e l beneficio de l a a m n i s t í a : 
Madr id fué testigo de mis constantes esfuerzos para restablecer l a paz: por 
fin Valenc ia me v ió l a ú l t i m a defendiendo las leyes hol ladas escandalosa
mente por los hombres que m á s obligados estaban á defenderlas. 

»Vosot ros lo sabéis , e s p a ñ o l e s : los objetos pr iv i legiados de m i so l i c i tud 
y de mis pensamientos h a n sido y s e r á n s iempre l a mayor g lo r ia de Dios, 
la defensa y c o n s e r v a c i ó n de l t rono de Isabel I I y l a fe l ic idad de E s p a ñ a . 

»Par í s 19 de j u l i o de 1841.—MARÍA CRISTINA.» 
Dióse á l a p u b l i c a c i ó n de este manifiesto de guerra toda l a so lemnidad 

posible. E l conde de C o l o m b i , hermano de Zea B e r m ú d e z , ex plenipoten
ciario de E s p a ñ a cerca de L u i s Fel ipe , fué e l encargado de l a m i s i ó n d i 
p l o m á t i c a de comunica r l a protesta de l a re ina á las cortes y gabinetes 
extranjeros. Y para m a y o r efecto de l a extensa c i r c u l a c i ó n que en E s p a ñ a 
tuvo aquel l l amamien to á l a fe m o n á r q u i c a , d ióse á l uz , en u n lujosamen
te impreso l ibro , l a co lecc ión de los discursos pronunciados en e l Senado 
y en el Congreso en defensa de l derecho de l a re ina madre á l a conserva
ción de l a t u t o r í a , con fe r ído l e por e l testamento de l di funto rey. E l des-
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pojo hecho á l a v i u d a y á l a madre de l a tu te la , era presentado como u n a 
flagrante v io l ac ión del derecho patr io, como u n atentado a n t i d i n á s t i c o , 
por los publ icis tas y oradores de l a escuela moderada. A aquel gr i to de 
guerra r e s p o n d i ó s in v a c i l a c i ó n y hasta con engreimiento l a aristocracia. 
L a camarera m a y o r de l a re ina , marquesa de Santa Cruz , p r e s e n t ó su d i 
m i s i ó n , seguida por l a de las damas de palacio. H í z o s e u n l l amamien to 
á los generales y jefes mi l i t a res cuyo concurso no h a b í a sido aceptado en 
los d ía s que precedieron a l m o t í n de Barce lona y a l a lzamiento de M a d r i d , 
cuando s in t r a n s g r e s i ó n de los deberes mi l i t a res y de l a fidelidad á l a ban
dera de l a pa t r ia , h a b r í a n estado en e l caso de r end i r con segur idad y 
hasta con g lo r i a los dudosos y compromet idos servicios que i ban á ser 
requeridos de l a lea l tad de aquellos pundonorosos mil i tares . 

N i n g ú n hombre notable en las filas de l par t ido moderado p e r m a n e c i ó 
sordo a l l l amamiento , real ó t á c i t a m e n t e . Todo e l par t ido se puso en con
diciones de c o n s p i r a c i ó n abierta; mas, como l a d i r e c c i ó n suprema radicaba 
en P a r í s , e scog ióse por jefes de l a cruzada, no y a á los m á s capaces, n i á 
los que mayores pruebas t e n í a n dadas de acierto y p r e v i s i ó n en sus con
sejos y advertencias a l par t ido, sino á los que pud ie ran ser . m á s dóc i les 
ins t rumentos de los que cerca de l a re ina madre e j e r c í a n u n a inf luencia 
decisiva. 

In te r in los moderados conspiraban, d é m o n o s cuenta de lo que h a c í a n 
las Cortes. 

Decretaron u n a qu in t a de 50,000 hombres en reemplazo de 80,000 que 
se l icenciaban; d ióse a l gobierno a m p l i a a u t o r i z a c i ó n para contratar ope
raciones de c r é d i t o dentro y fuera de E s p a ñ a ; v o t ó s e l a ley de organiza
c ión de l ant iguo reino de Navar ra , arreglando l a parte admin is t ra t iva , 
j u d i c i a l y r e n t í s t i c a , a s i m i l á n d o l a en todo lo posible á l a que r e g í a en las 
d e m á s provinc ias de E s p a ñ a . Dióse nueva fuerza á las disposiciones de l a 
ley re la t iva á l a s u p r e s i ó n de mayorazgos; v o t ó s e l a d e r o g a c i ó n de las 
leyes de cul to y clero promulgadas por las disueltas Cortes de 1840, que
dando, por consiguiente, defini t ivamente abolido el d iezmo y declarados 
nuevamente bienes nacionales los de l clero secular que le h a b í a n sido 
devueltos por aquellas Cortes. P o r ú l t i m o , y s i n hacer m é r i t o de otras 
leyes secundarias, se d iscut ieron y vo ta ron los presupuestos de l a ñ o eco
n ó m i c o , con m á s cuidado y d e t e n c i ó n que en los a ñ o s anteriores h a b í a 
sol ido verificarse. 

Dos incidentes de c a r á c t e r d i p l o m á t i c o l l ena ron e l t iempo t ranscurr ido 
desde l a e x p l o s i ó n m o r a l á que d ieron lugar e l manifiesto y contramani
fiesto con o c a s i ó n de l a tu te la hasta el lamentable d í a que condujo á la 
c o n s p i r a c i ó n de octubre. 

M o t i v ó e l p r imero de dichos incidentes l a inesperada o c u p a c i ó n por 
los franceses d e l terr i tor io de Quin to en los A ldu ides , i n v a s i ó n á l a que 
dieron lugar las pretensiones de los vascos de l a n a c i ó n vec ina á pastos 
en terr i torio e s p a ñ o l ; asunto en e l que no l levaba l a r a z ó n e l gobierno 
francés , de cuyas resultas v ióse a l fin obligado á reconocer que e l mejor 
derecho estaba de parte de E s p a ñ a , s i g u i é n d o s e u n arreglo amistoso y un 
nuevo deslinde y rec t i f i cac ión de fronteras. 

Ot ra d i f icul tad s u r g i ó t a m b i é n con aquel m i s m o gobierno; e l que, á 
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t í t u l o de m á s fuerte, y cediendo á l a p r e v e n c i ó n con que m i r a b a a l de 
E s p a ñ a desde que e'sta se hal laba regida por los progresistas, m o s t r ó , s i 
no claramente, por medio de m u y transparentes insinuaciones, que last i
maron el pa t r io t i smo e s p a ñ o l , misteriosos designios sobre las islas Balea
res; sospecha que, poniendo en a l a rma á nuestro gobierno, lo i m p u l s ó á 
exigir de l de F r a n c i a l a e v a c u a c i ó n de l a loca l idad l l a m a d a P l a t o del Rey, en 
l a isla de Menorca , en l a que se h a b í a pe rmi t ido á los franceses establecer 
u n hospi tal para que hiciesen en él escala los enfermos que de l a A r g e l i a 
pasaban á Franc ia . D e m a l a gana se p r e s t ó e'sta á l a e v a c u a c i ó n de d icho 
punto; pero el gobierno de l regente se m o s t r ó firme y obtuvo l a r e m o c i ó n 
del hospital . 

E l segundo de los dos incidentes indicados fué m á s ruidoso, porque 
sirvió de pretexto á l a opos ic ión moderada para acusar a l gobierno de estar 
vendido á los ingleses. P o s e í a E s p a ñ a y t o d a v í a conserva en l a costa occi
dental de Áfr ica las islas de Fernando P ó o y A n n o b ó n , posesiones que de 
nada nos s e r v í a n desde que dejamos de ser potencia m a r í t i m a de p r i m e r 
orden, como t o d a v í a lo fuimos en e l siglo ú l t i m o , n i tampoco como terr i 
torio colonizable h a c í a falta á l a n a c i ó n , que posee, s i n poblar lo n i explo
tarlo, e l inmenso y r ico a r c h i p i é l a g o filipino; pero c o n v e n í a á Inglaterra, 
e m p e ñ a d a en l a r e p r e s i ó n de l a t ra ta de negros, establecer en aquellas 
islas las estaciones m a r í t i m a s que m a n t e n í a en las costas africanas para 
la v ig i lanc ia y r e p r e s i ó n de l comercio de esclavos. H a b í a en su consecuen
cia el gabinete i n g l é s propuesto a l de E s p a ñ a comprar le las referidas islas, 
por las que se m a n i f e s t ó dispuesto á pagar l a s u m a de seis mi l lones de 
reales, propuesta que h a b í a sido a d m i t i d a por e l gabinete P é r e z de Castro. 

Aunque l a responsabi l idad de l acto de ces ión debiese pesar sobre u n 
gobierno a l que los progresistas h a b í a n combat ido como adversarios, y los 
moderados defendido como su al iado, l a prensa de este color se desenca
denó contra l a regencia, i n v e n t ó id i l ios de encomio sobre l a fe r t i l idad de 
la isla y su impor t anc i a mercan t i l , acusando á Espartero poco menos que 
de t ra ic ión s i l a e n a j e n a c i ó n se l levaba á cabo. E l proyecto de ley h a b í a 
sido sometido a l Senado; y receloso e l gobierno ante l a cruzada levantada 
contra é l , r e t i r ó l a ley, haciendo desaparecer con e l la todo pretexto á l a 
cruda guerra que se le hac í a . 

C A P I T U L O I I I 

LA CONSPIRACIÓN 

Fuerzas y probabilidades con que contaban los conjurados.—Movimiento de O'Donnell 
en Pamplona.—Alzamiento de Borso en Aragón.—Idem de las provincias de Alava 
y Vizcaya.—Idem de Madrid.—La catástrofe.—Inmolación de Diego León y de 
Montes de Oca.—Modificación de los fueros del país vascongado. 

L a c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a que l id ió l a opos ic ión moderada con mo t ivo 
del asunto de las islas africanas, u n i d a a l estado de pugna en que se ha
llaban en las Cortes los progresistas que s o s t e n í a n al gabinete Gonzá l ez , y 
los que l o c o m b a t í a n , con t r ibuyeron no poco á crear u n a a t m ó s f e r a que 
facilitó los trabajos de los que h a b í a n aceptado l a bandera de guer ra enar-
bolada por los re ivindicadores de l a tu te la de l a re ina madre. 
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Bastantes faltas h a b í a n comet ido los vencedores de setiembre, har to 
d iv id idos y a entre sí, demasiado no tor ia era l a deb i l idad de l gobierno, en 
e l que t e n í a n delegada su r e p r e s e n t a c i ó n , para que los moderados hubie
sen comprendido que lo m á s h á b i l que p o d í a n hacer era dejar que sus 
adversarios se gastasen como á m a r a v i l l a lo estaban haciendo. Pero en
g r e í d o s los moderados por e l n ú m e r o y ca l idad de los que s e g u í a n su 
bandera y no contentos con estar sacando par t ido de l descre'dito en que 
á pasos de gigante iba caminando e l par t ido a l que se p r o p o n í a n derribar, 
no supieron esperar y p rec ip i t a ron u n rompimien to que h a b r í a n ganado 
m u c h o en aplazar. Var i a s y poderosas causas an t ic iparon l a exp los ión . 
S a b í a n los moderados que p o d í a n contar con l a ar is tocracia de l e jé rc i to , 
toda vez que los generales y jefes de m á s prest igio s impat izaban con l a 
gobernadora. L o s lisonjeaba l a i n t i m i d a d que reinaba entre aquel la p r in 
cesa, l a corte de R o m a y los min is t ros de L u i s Fel ipe. 

T e n í a n en P a r í s u n escogido estado m a y o r de consejeros que empuja
ban á l a acc ión inmedia ta , y en part idos que se h a l l a n en semejantes 
circunstancias los m á s escuchados lo son los m á s audaces, los m á s exage
rados, los que a p r o v e c h á n d o s e de l a opor tun idad se h a b í a n congraciado 
en e l á n i m o de l a re ina y conseguido aminora r l a inf luencia de los que 
daban i m p o r t a n c i a á que los conservadores se apoyasen en elementos de 
popular idad . 

Queda hecho anter iormente m é r i t o de que e l p ronunc iamiento de se
t iembre, en e l mero hecho de l a e x a g e r a c i ó n rad ica l que lo ca rac t e r i zó , 
h a b í a d i s m i n u i d o en g ran manera l a au tor idad é influjo de que gozaba en 
e l par t ido l a f racc ión m á s l ibera l , compuesta de los hombres que dese
chando las met iculosidades de l Es ta tu to R e a l h a b í a n alzado en e l i n t e r é s 
de los p r inc ip ios conservadores, u n a robusta e n s e ñ a de l iber tad , f racc ión 
de l a que era ó r g a n o E l Correo N a c i o n a l y que tanta inf luencia h a b í a 
ejercido sobre e l par t ido, pero que v io d i s m i n u i d a cuando las exageracio
nes progresistas produjeron su na tu ra l r e a c c i ó n en favor de los autorita
rios. A g r é g u e s e á esto que de P a r í s v e n í a n los recursos pecuniar ios y todo 
ello exp l i ca que l a d i r e c c i ó n recayese en manos de los palaciegos, en vez 
de haber estado en l a de hombres po l í t i co s de a l tu ra y de r e so luc ión . 

C o m p o n í a n l a parte m i l i t a r de l elemento conspirador las m á s br i l l an
tes figuras de l e jé rc i to . E l contarse con los generales Diego León , O 'Don-
ne l l , Norzagaray, A z p i r o z , Concha , N a r v á e z , P a v í a , Borso d i Carmina t i , 
P ique ro y los brigadieres Qui roga y F r í a s , Pezue la y otros jefes queridos 
de l soldado, h a c í a que no se dudase de que las tropas s e g u i r í a n en cuanto 
a q u é l l o s se les presentasen y las arengasen. O 'Donne l l y Diego L e ó n e je rc ían 
mancomunadamente l a jefa tura en todo lo re la t ivo á l a m i l i c i a . L a direc
c ión c i v i l l a t e n í a n I s t ú r i z , Montes de Oca y e l m i smo León , á los que ser
v í a n de auxi l iares activos E g a ñ a , Donoso, los hermanos Carrasco y varios 
vascongados notables, que fundaban grandes esperanzas de mover el p a í s a l 
calor de l a bandera de l restablecimiento de los fueros en toda su integridad. 

N a r v á e z contaba con influjo y amigos en A n d a l u c í a y en l a M a n c h a , y 
como el par t ido abundaba en adherentes de arraigo en casi todas las pro
vincias , no faltaban en ellas ramificaciones que p r o m e t í a n cooperar al 
a lzamiento. 
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L a presencia en M a d r i d de Diego L e ó n y l a segur idad que sus ami
gos t e n í a n de que l a guard ia real lo s e g u i r í a , h a b r í a bastado para haber 
asegurado el é x i t o de l golpe en l a capi ta l de l reino. E r a , s in embargo, 
una contingencia m u y expuesta a l der ramamiento de sangre, á no ser 
posible obrar por sorpresa, lo que era m u y difícil , no contando sino con 
una parte de los cuerpos de l a g u a r n i c i ó n . Var ios de los coroneles con 
mando, cuya of ic ia l idad s impat izaba con los conspiradores, se h a b í a ne
gado á entrar en e l p lan , y Espartero, puesto a l frente de las tropas que 
le eran fieles, y an imando y es t imulando á los batallones de nacionales, 
podía hacer m u y dudoso e l é x i t o , en cuyo caso p a r e c í a que lo m á s acer
tado fuese haber renunciado á trabar el combate en las calles de M a d r i d . 
L a guardia rea l de c a b a l l e r í a é i n f a n t e r í a r eun ida á los dos regimientos 
de esta ú l t i m a a rma que h a b í a en Zaragoza y á cuya cabeza d e b í a poner
se Borso, las tropas si tuadas en Á l a v a a l mando de Piquero, las que ofre
cía la Rocha en Bi lbao , las con que contaba O ' D o n n e l l en Nava r r a y Or ive 
en Va l l ado l id , p o d í a n , siendo reconcentradas, formar u n cuerpo de ejérci 
to, si no m u y numeroso, escogido y mandado por los generales que m á s 
se h a b í a n d is t inguido. 

U n a fuerza de semejante impor t anc i a en e l estado en que l a n a c i ó n se 
hallaba y cuando los que q u e r í a n levantarse contra e l gobierno contaban 
con s i m p a t í a s y auxi l iares en casi todas las provincias , hubiese dado á los 
enemigos de l a regencia grandes probabil idades á l a vez que de é x i t o en 
campo raso, de haber p roduc ido u n mov imien to en l a o p i n i ó n , capaz de 
dar por resultado u n t r iunfo t an completo y m á s só l ido que lo h a b í a sido 
el obtenido u n a ñ o antes por los progresistas. Pero e l p r i n c i p a l e m p e ñ o 
de los conjurados era e l de apoderarse de l a persona de l a re ina para re
unir- á l a p r o c l a m a c i ó n de l derecho l a p o s e s i ó n de l s í m b o l o que lo leg i t i 
maba, c o n s i d e r a c i ó n que dec id ió á los directores de l mov imien to á dar e l 
golpe de mano de M a d r i d . 

E n breve demostraremos c u á n grandes eran las dificultades que h a b í a 
que superar para poder contar con probabil idades de é x i t o . 

A mediados de setiembre h a l l á b a n s e en su puesto los diferentes acto
res destinados á entrar en escena. O 'Donne l l , de regreso de P a r í s , donde 
había ido á rec ib i r las ú l t i m a s instrucciones, se d i r ig ió á Pamplona , para 
donde obtuvo su cuar te l . E n B i lbao los fueristas mandaban en l a opi
nión y contaban a d e m á s con l a g u a r n i c i ó n de l a p laza y pr inc ipa lmente 
con el coronel don E a m ó n de l a R o c h a que mandaba e l regimiento de 
Borbón. 

E n V i t o r i a h a l l á b a s e a l frente de l in tentado alzamiento e l general P i 
quero, comandante general de l a p rov inc i a y que a l m i s m o t iempo era 
inspector y por consiguiente jefe de l a m i l i c i a nacional . E n Cas t i l l a e l re
gimiento Re ina gobernadora, con su coronel Orive , se ha l laba dispuesto á 
pronunciarse. 

E l general N a r v á e z , provis to de fondos, se h a b í a trasladado á Gibra l t a r , 
fundadamente esperanzado en move r las provincias de A n d a l u c í a , en 
cuanto recibiera no t i c i a de haberse dado a l g ú n golpe de i m p o r t a n c i a en 
la capital ó en las provinc ias Vascongadas. 

Sólo faltaba y a que los que se ha l laban a l frente de los diferentes focos 
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de i n s u r r e c c i ó n preparados de antemano, se pusiesen de acuerdo respecto 
a l m o m e n t o de romper . 

Trabajaba e l general O ' D o n n e l l l a g u a r n i c i ó n de Pamplona , con parte 
de l a cua l c re ía contar, esperando que el resto de e l la lo secundase, cuan
do en l a noche de l 27 de setiembre varios oficiales adictos á Espartero, 
sabedores de los trabajos de O 'Donne l l , los denunc ia ron a l coronel de 
Gerona y á los progresistas de influjo de l a c iudad , los que de c o m ú n 
acuerdo dec id ieron que saliese en posta para M a d r i d e l d iputado Sagasti 
á informar a l gobierno de l pel igro que se c o r r í a y arrancarle l a p r i s i ó n ó 
a l menos e l destierro de O 'Donne l l , m e d i d a que se r e s i s t í a á tomar por sí 
don Fe l ipe E i v e r o , v i r r e y de Navar ra , jefe que á l a vez ordenancista y 
prudente, no q u e r í a n i faltar abiertamente a l gobierno, n i hacerse instru
mento de lo que j u z g ó eran temores exagerados de los progresistas. 

E n l a m a ñ a n a de aquel mi smo d í a h a b í a salido O ' D o n n e l l de Pamplo
na con objeto de conduc i r su f ami l i a á V i l l a l t a , á fin de quedar desemba
razado para ejecutar l a empresa á cuyo frente i ba á ponerse. A las ocho 
de l a noche regresaba e l general á l a p laza vest ido de paisano, pero con 
l a faja d i s t i n t i v a de su g r a d u a c i ó n , y derechamente se e n c a m i n ó á l a cin
dadela con cuyo gobernador estaba de in te l igencia , y siendo a l l í informa
do de l a a l a rma estal lada durante el d í a y de que e l jefe p o l í t i c o don 
Fernando M a d o z instaba a l general E i v e r o para que adoptase medidas 
represivas, e n c a m i n ó s e e l general á l a c i udad y v i s i tó los cuarteles; pero 
aunque h a b l ó á l a tropa, sólo c o n s i g u i ó ser seguido por escasa parte de 
el la , con l a que se r e s t i t u y ó á l a c indadela a c o m p a ñ a d o por don Nazar io 
Ca r r i qu i r i , e l pariente de e'ste Ribe t y por algunos otros par t idar ios de la 
causa c u y a bandera i ba á levantar . 

M u c h o h a b í a n contado los ú l t i m o s con que a l gr i to de l restableci
mien to de los fueros en toda su in t eg r idad el paisanaje navarro secunda
r í a el mov imien to , pero don Carlos desde Bourges y Cabrera desde Hye-
res, donde res id ía , h a b í a n expedido circulares á sus par t idar ios en las 
provinc ias de l Nor te e x h o r t á n d o l o s á que no tomasen parte en e l levan
tamiento, d i c i é n d o l e s que los liberales q u e r í a n servirse de l a leal tad nava
r r a para beneficio de l a causa de l a u s u r p a c i ó n , á l a que d e b í a n permanecer 
los carlistas ajenos, y l ibres de todo contacto con los mortales enemigos 
de Dios y de l a patr ia . 

Encer rado en l a c indadela con escasa g u a r n i c i ó n , y no v i é n d o s e secun
dado por e l paisanaje, no p o d í a O 'Donne l l apoderarse de l a c iudad , n i 
tampoco e l general E i v e r o se s e n t í a con fuerza para hos t i l izar l a fortale
za, por lo que hubo de l imi ta rse á cons t ru i r barricadas en los puntos con
venientes para oponerse á l a sa l ida de l a g u a r n i c i ó n . 

í n t e r i n tales hechos t e n í a n lugar en l a capi ta l de Navar ra , e l general 
Borso d i C a r m i n a t i se d i r i g í a de M a d r i d á Zaragoza para ponerse a l fren
te de los batallones de l a gua rd ia real. E n c o n t r ó á su oficial idad dispuesta 
á seguirlo, pero no quiso arriesgar pronunciarse en Zaragoza, c u y a m i l i 
c ia se ha l laba m u y decid ida por e l regente, no siendo e x t r a ñ o que le im
pusiese l a b ravura de u n pueblo que sorprendido a ñ o s antes por Cabañe
ro, a r ro jó de sus muros á los que en el s i lencio de l a noche y por sorpresa 
se h a b í a n hecho d u e ñ o s de l a c iudad . E v a c u ó por consiguiente Borso á 
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Zaragoza, y d i r i g í a s e á pasar el Ebro , con á n i m o de reforzar á O 'Donnel l , 
bien ajeno s in d u d a de lo e f í m e r o que i ba á ser e l golpe de audacia de l 
que se prestaba á ser ins t rumento . 

E l d í a 4 secundaba e l general P ique ro en V i t o r i a e l g r i to dado pOr 
O'Donnel l en Pamplona . I n s t a l ó s e en l a cap i ta l de Á l a v a u n a j u n t a supre
m a de gobierno, p res id ida por don M a n u e l Montes de Oca, l legado de 
Madr id revestido de poderes de l director io moderado de l que él m i s m o 
formaba parte, y encargado de organizar e l a lzamiento de las provinc ias 
Vascongadas a l m i s m o t iempo que de disponer lo necesario para rec ib i r 
en ellas á d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 

E l A y u n t a m i e n t o y autoridades de V i t o r i a , menos entusiastas por l a 
causa que alzaba bandera, no secundaron con l a celer idad y e n e r g í a que 
lo ex ig ía e l é x i t o de l a c a m p a ñ a , e l ardor de Montes de Oca. E n c o n t r ó s e 
éste sin armas y s i n dinero, cuando de haber tenido disponibles y á 
la mano uno y otro elemento, hubiera podido al istar numerosos v o l u n 
tarios. 

Para m a y o r contrar iedad de l a s i t u a c i ó n á que se v ió reducido Montes 
de Oca, el v ig i lan te y atrevido don M a r t í n Zurbano, m u y conocedor de l 
país, h a b í a tomado p o s i c i ó n en l a Pueb l a de A r g a n z ó n con las fuerzas que 
pudo reunir, ac t ivamente ayudado por e l br igadier A le són , jefe que ha
biendo sido m u y adicto de N a r v á e z , desplegaba ahora ardiente celo en 
servicio de l regente. E l t emor que i n s p i r ó Zurbano , h izo i n c u r r i r á l a j u n 
ta insurreccional de V i t o r i a en e l v i tuperable proceder de poner á precio 
la cabeza de l c é l e b r e par t idar io , precedente que a u t o r i z ó á é s t e á doblar 
la p r ima que ofreció por l a de Montes de Oca, destinado á caer en manos 
de sus enemigos por e l al iciente de l a i n m o r a l recompensa. Vanamen te 
intentaron P iquero y l a j u n t a mover á los tercios alaveses á ponerse sobre 
las armas. Las not ic ias de l m a l é x i t o de l a i n s u r r e c c i ó n en otros puntos, 
infundió l a desconfianza, l a indiferencia y e l temor. M u y luego conoc ió e l 
esforzado y lea l Montes de Oca lo c r í t i co de l a s i t u a c i ó n en que se encon
traba, y antes que sonara l a hora de l a c a t á s t r o f e , e s c r ib í a á O 'Donne l l lo 
siguiente. 

«Quince d í a s mortales me h a n tenido Vds . abandonado de todo pun
to, s in u n fusi l , n i u n real. N i u n a c o m u n i c a c i ó n he podido conseguir á 
pesar de mi s esfuerzos. S i hub ie ra tenido armas y sobre todo dinero, á 
esta hora c o n t a r í a l a causa de l a re ina u n e j é r c i t o de 20,000 hombres, que 
habr í an hecho inaccesibles estas provincias á todos sus enemigos. S i n 
embargo, aun no flaquea m i constancia n i l a de nuestros amigos, a u n 
podremos sostener l a lucha. S i se nos fac i l i tan armas y dinero con lar
gueza, pelearemos en estas m o n t a ñ a s cont ra los amigos desleales hasta 
vencer ó mor i r . Y si logramos prolongar l a lucha , nuestro t r iunfo es segu
ro. Con recursos, se a r m a r í a á todo el p a í s , h a b r í a buenos confidentes y 
diez m i l medios de s e d u c c i ó n . C o n recursos, en fin, se a l l a n a r á n todas las 
dificultades y v e n d r á n á nuestras manos todos los elementos indispensa
bles para l a guerra; mas si se pierde esta coyuntura , l a causa de l a re ina 
se h u n d i ó para siempre. D í g a m e V . francamente q u é clase de aux i l ios 
podremos aguardar de l exter ior y e l estado de nuestras relaciones diplo
mát icas .» 
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E l d í a 4 se supieron en Bi lbao los sucesos de P a m p l o n a y V i t o r i a , y 
congregados en el A r e n a l los par t idar ios de d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , e l coro
n e l L a E o c h a a l frente de sus soldados depuso a l comandante general 
Santa C r u z y a l jefe po l í t i co don Pedro G ó m e z de l a Serna, á quienes hizo 
sa l i r para O r d u ñ a . Seguidamente reunidos los diputados generales con 
asistencia del anciano br igadier Mazarredo y de los s e ñ o r e s Arana , Alcalá 
Gal iano, Vale ro y Ar te t a , y capitaneados por e l d iputado general don Do
mingo Eugenio de l a Torre , p roc lamaron desde e l b a l c ó n de las Casas ca
pitulares á d o ñ a M a r í a C r i s t i n a de B o r b ó n por gobernadora de l reino du
rante l a menor edad de su hi ja , y en los pocos d í a s que d u r ó el pasajero 
gobierno insurreccional , d e c r e t ó s e u n al is tamiento general, obrando en la 
p e r s u a s i ó n de que l a i n s u r r e c c i ó n , cuyos d í a s estaban contados, lograr ía 
la rga y p r ó s p e r a existencia. 

E n G u i p ú z c o a e l general Urb i z tondo , procedente de l convenio de Ver-
gara, a r r a s t r ó algunas tropas, haciendo de Verga ra e l pun to c é n t r i c o del 
mov imien to . C o n no menos ardor que se h a b í a hecho en Bi lbao p roc lamó
se en aquel punto l a regencia de d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y d e c r e t ó s e e l alis
tamiento de todos los hombres v á l i d o s de 18 á 40 años . E l conde de Mon-
t e r r ó n , d i s t ingu ida persona entre los fueristas, r e a s u m i ó e l mando superior 
en ca l idad de d iputado general, y e l viejo general J á u r e g u i , por otro 
nombre e l Pas tor , de p a t r i ó t i c a m e m o r i a en l a guerra de l a Independen
c ia y en l a ú l t i m a c i v i l , l levado de l generoso sent imiento de su amor á la 
d i n a s t í a que lo h a b í a t r a í d o de l destierro á que lo l l evó en 1823 su orto
d o x i a l ibera l , se a d h i r i ó t a m b i é n a l movimien to . 

Hemos presentado r á p i d a , pero exactamente, e l despliegue ó sea el 
p lanteamiento de l a i n s u r r e c c i ó n de octubre, cuya suerte y futuro desarro
l l o d e b í a depender tanto de l é x i t o como de l menoscabo que tuviese el 
m o v i m i e n t o de M a d r i d , e l cual , por otra parte, se r e s i n t i ó de lo prematura 
y d é b i l que fué l a in ten tona de s u b l e v a c i ó n en Pamplona , cuya noticia 
l l egada á l a capi ta l en l a tarde de l 4, in f luyó gravemente en l a confusión 
é incoherencia con que obraron los conspiradores. An te s de que se supie
se lo ocurr ido en Pamplona , los generales que en M a d r i d d e b í a n operar 
celebraron u n a j u n t a en l a que se puso en d e l i b e r a c i ó n si e l mov imien to har 
b r í a de romper en las provincias de l Nor te , ó si , por e l contrario, Madr id 
d e b í a dar l a seña l . L a m a y o r í a fué de o p i n i ó n de que tomase l a in ic ia t iva 
O 'Donne l l , y que a l calor de l a i m p r e s i ó n que no p o d r í a menos de produ
c i r l a nueva, se pusiese por obra el p lan , concebido para el mov imien to de 
l a capi ta l . 

Queda anteriormente d icho lo falsa que era l a s i t u a c i ó n que los gene
rales se p r o p o n í a n afrontar, d i r i g i é n d o s e á los cuarteles para sublevar la 
t ropa s in estar seguros de l a comple ta a d h e s i ó n de é s t a n i tener en cuen
ta que varios de los coroneles eran contrarios a l mov imien to , a l paso que 
e l regente t e n í a á su d e v o c i ó n batallones de los que p o d í a i n s t a n t á n e a m e n 
te disponer con sobrado t i empo pa ra l legar y prender y aun fusilar á los 
que apenas lo h a b r í a n tenido para catequizar á l a tropa. F i aban mucho 
aquellos bizarros generales en e l prest igio de su nombre, en e l recuerdo 
de sus hechos de armas y en e l ascendiente de que en e l e jé rc i to gozaban. 
Pero á este p r o p ó s i t o no s e r á inopor tuno hacer m é r i t o de lo que á aquellos 
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confiados generales observaba en los d í a s que precedieron a l 7 de octu
bre, u n hombre c i v i l m u y amigo de todos ellos, y adversario t a m b i é n de 
la s i tuación, e l que habiendo encontrado á tres de dichos generales y de 
los de mayor nota, que s a l í a n de una r e u n i ó n en l a que h a b í a n madurado 
el plan de dar p r i n c i p i o a l mov imien to p r e s e n t á n d o s e s in fuerza en los 
cuarteles para mover l a tropa, les dijo: «Yo comprendo m u y b ien que u n a 
vez puestos ustedes en contacto con los soldados que tan frecuentemente 
han conducido á l a v ic to r ia , despue's de hablarles y exhortarles á que les 
presten su apoyo en favor de l a causa de l a re ina y de l a l ibertad, h a l l e n 
ustedes eco en sus ant iguos subordinados y puedan conducir los confiada
mente a l encuentro de l que fué y sigue siendo su general en jefe; pero no 
comprendo que en l a m i s m a loca l idad y á centenares de varas tan sólo de 
distancia, t raben ustedes una l u c h a en l a que necesitan para comenzar la 
ir á los cuarteles á t ratar de levantar t ropa que no les pertenece t o d a v í a , 
ínter in el adversario que se proponen combatir , puede echar i n s t a n t á n e a 
mente mano de cuerpos mandados por jefes y oficiales de cuya a d h e s i ó n 
está seguro. S i s iquiera los cuarteles que se proponen ustedes vis i tar pa ra 
sacar la t ropa de ellos estuviesen situados en Carabanchel , comprendo 
que con u n cuarto de hora que tuviesen ustedes para disponer y mora l i 
zar aquellos soldados los condujesen á l a pelea; pero en M a d r i d y contan
do el regente con fuerzas que ustedes t o d a v í a t ienen en perspectiva, lo 
que se proponen me parece imposib le á fuerza de ser difícil .» 

E n la p r i m e r a semana de l mes de octubre y antes que se supiese en 
Madrid el semifracaso de los trabajos de O ' D o n n e l l en las provincias de l 
Norte, tuv ieron ot ra j u n t a los generales para tratar de nuevo acerca de sí 
la in ic ia t iva de l m o v i m i e n t o se t o m a r í a defini t ivamente en aquellas pro
vincias ó en M a d r i d . Con t r a e l parecer de l general León, l a m a y o r í a o p i n ó 
por que O 'Donne l l diese l a seña l , en l a p e r s u a s i ó n de que l a no t ic ia de su 
alzamiento, secundado por l a c o o p e r a c i ó n de los batallones de l a guard ia 
que en Zaragoza d e b í a move r Borso, d e s c o n c e r t a r í a a l gobierno y favorece
ría el éx i t o de l pronunciamiento . Mas a l tomar este acuerdo, y en l a pre
visión de que no ignorando a q u é l que l a c o n s p i r a c i ó n h a b í a adqui r ido 
gran vuelo: se apoderase de las personas de los generales ahogando el mo
vimiento antes de que estallase, resolvieron é s t o s evi tar l a cont ingencia 
ocu l tándose hasta e l momento de obrar. 

Dirigióse L e ó n en busca de albergue á casa de l amigo c o m ú n de los 
generales autores de l mov imien to , p id iendo u n a hospi ta l idad que no po
día serle negada, pero que de concederla, arrostraba l a cont ingencia do 
que, por ser casa m u y concur r ida y su d u e ñ o notado como desafecto á l a 
si tuación, se corriese e l riesgo de u n fácil descubrimiento. 

Pero acudiendo á l a urgencia de l momento , el sujeto a ludido condujo 
al general a l piso segundo de u n a casa de l a p laza de Santa A n a , en cu
yos inqui l inos t e n í a bastante confianza para exigir les que en e l acto des
alojasen su v i v i e n d a como lo efectuaron, é i n s t a l ó en e l la a l h u é s p e d , de
jando para que lo atendiese á u n criado que no lo c o n o c í a é ignoraba 
hasta su nombre , con lo que, y e n v i á n d o l e l a comida y v i s i t á n d o l o con 
frecuencia él sólo, d e b í a creer quedaba el secreto perfectamente guardado. 

Pero á las cuarenta y ocho horas de haber decidido su o c u l t a c i ó n los 
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jefes de l mov imien to , rec ib ióse l a no t i c i a de l p ronunc iamien to de O'Don-
ne l l , aunque t o d a v í a s in pormenores acerca de su dudoso é x i t o . T r a t ó s e en
tonces de no retardar el m o v i m i e n t o de l a capi ta l , y para l a m á s completa 
in te l igencia de los hechos que subsiguieron i m p o r t a m u c h o saber lo que 
h a b í a ocurr ido durante los tres d í a s en que los generales permanecieron 
ocultos. Conferenciando don Diego L e ó n , en l a casa que le s e r v í a de 
asilo, con el hombre c i v i l que h a b í a d i r ig ido á los generales los consejos 
que ya conocen nuestros lectores sobre lo aventurado é incier to de llevar 
á cabo en M a d r i d l a s u b l e v a c i ó n en l a forma que t e n í a n acordada, y mos
t r á n d o s e l e L e ó n convencido de l a naturaleza de los o b s t á c u l o s que su eje
cuc ión arrostraba, m a n i f e s t ó s e resuelto á va r i a r de p lan , á no operar en 
M a d r i d , de donde se p r o p o n í a sacar los regimientos de c a b a l l e r í a é infan
t e r í a de l a gua rd ia de que p o d í a disponer para formar e l proyectado cuer
po de e j é rc i to de que antes se h a hablado. 

A efecto de adoptar las disposiciones consiguientes á este cambio de 
p lan , l l a m ó L e ó n a l br igadier Pezuela designado para jefe de E M . , y des
p u é s de haber ambos conferenciado y recibido e l ú l t i m o sus instruccio
nes, de jóse le l a t i t u d para que entre los dos sistemas, á saber, los de ope
rar dentro ó fuera de M a d r i d , acordase con los d e m á s jefes lo que creyera 
m á s acertado ó conveniente. 

P o r l a tarde de l s iguiente d í a l a d u e ñ a de l a casa donde h a c í a dos días 
paraba L e ó n , r ec ib ió e l inesperado é imag ina r io aviso de que estaba des
cubierto e l asilo y que i ba e l general á ser preso. L a no t ic ia era tanto m á s 
incomprensible cuanto que l a d u e ñ a ignoraba que t e n í a en e l la semejante 
h u é s p e d , c i rcuns tanc ia que no debiendo hacer dudar de que el aviso tu
viese fundamento, n i por consiguiente que dejase de ex is t i r e l peligro, a l 
anochecer sa l í a L e ó n envuel to en su capa, en c o m p a ñ í a de l amigo que 
s iempre h a b í a opinado ser absurdo l levar á efecto e l mov imien to en Ma
d r i d en l a forma p r imi t ivamen te convenida. 

S i n saber d ó n d e i r í a n é í n t e r i n el a c o m p a ñ a n t e de l general encontra
ba casa á p r o p ó s i t o donde hospedarlo, e l ú l t i m o , embozado en su abrigo, 
se colocó sobre el pedestal de l a estatua de Cervantes en l a p laza de las 
Cortes, sufriendo l a l l u v i a que ca ía abundante en aquel la o scu r í s ima 
noche. C o r r i ó presuroso e l azorado amigo, p r imero á casa de l s e ñ o r Va l -
di lvieso, m i n i s t r o plenipotenciar io de Méjico, y seguidamente á l a del 
b a r ó n d a l Borgo d i P r i m o , encargado de negocios de D i n a m a r c a , sujetos 
que habi taban e l p r imero en l a carrera de San J e r ó n i m o y e l segundo en 
l a calle de l Ba rqu i l l o , siendo por consiguiente breve e l t iempo que trans
c u r r i ó para que el encargado de buscar e l apetecido asilo, volviese en 
busca de l general. 

N i n g u n o de los d i p l o m á t i c o s se h a l l ó en su casa, é inquie to de l a situa
c ión en que quedaba su amigo, fué en su busca y lo condujo á l a embar 
j ada de Franc ia . Dejó lo en e l la en c o m p a ñ í a del m in i s t ro residente M . Pajeot, 
y corr ió á dar t é r m i n o á l a m i s i ó n de encontrar casa menos comprometida 
donde L e ó n pudiese pasar l a noche. A l cabo de incesantes di l igencias lo
g r ó hal lar u n domic i l i o que c r e y ó seguro, pero que l a fatal idad debía 
cambiar en peligroso pocas horas d e s p u é s . Volv ió presuroso á l a embajada 
para reunirse a l general, a l que h a l l ó conferenciando con e l br igadier Pe-
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zuela y con don Francisco Jav ie r I s t ú r i z , por d i c t amen de los cuales 
quedó abandonado e l p l an de operar fuera de M a d r i d , y autorizado e l 
brigadier Pezue la á adoptar las disposiciones convenientes para que se 
verificase e l a lzamiento en l a nocbe de l siguiente d í a 7 de octubre. 

Salvo algunas alteraciones que se diese á l a d i s t r i b u c i ó n de l a fuerza y á 
la des ignac ión de los puntos donde los generales d e b í a n operar, e l sistema 
debía ser el m i smo; e l de presentarse aqué l lo s en los cuarteles para arras
trar á la tropa, p r e l i m i n a r que sólo p o d í a dejar de ser empleado respecto 
á la cabal le r ía de l a guardia , dispuesta toda ella, jefes, oficiales y solda
dos, á ejecutar s i n vac i la r las ó r d e n e s que recibieran de León . L a hora 
convenida para que los generales se presentasen en los cuarteles, era l a 
de la una de l a noche. Pero í n t e r i n L e ó n en l a noche de l d í a 6 d o r m í a 
tranquilo en l a hospi ta lar ia casa que acababa de recibirlo, a p e á b a s e á l a 
puerta, en l a madrugada de l 7, e l mar ido de l a que h a b í a dado albergue 
al general. L legaba en posta de P a m p l o n a el r e c i é n venido, inesperado 
incidente que no pudo menos de a larmar á l a vez que sorprender a l gene
ral, siendo de p resumi r que á l a m a ñ a n a siguiente l a po l i c ía se ocupase 
de la persona de u n viajero l legado en posta de l a p laza en l a que acababa 
de estallar una i n s u r r e c c i ó n mi l i t a r , y enviase en su busca agentes que 
sin buscarlo hubiesen descubierto e l escondite de l general. 

Vistióse é s t e en su consecuencia con p r e m u r a y a l rayar e l d ía , disi
mulando su figura con el embozo, se t r a s l a d ó de su sobrino don 
Rafael, por el que fué nuevamente puesto en c o m u n i c a c i ó n con el briga
dier Pezuela, quedando de resultas todo convenido entre ambos para dar 
principio á l a o p e r a c i ó n aquel la m i s m a noche y á l a hora de antemano 
fijada. E n v i r t u d de esta final r e s o l u c i ó n fueron conducidos durante e l 
día á l a casa, calle de Fuencar ra l , habi tada por tres inqu i l inos de l a fa
milia Pezuela y que lo eran e l br igadier y su s e ñ o r a madre, e l m a r q u é s 
de V i l u m a y en e l piso bajo don N . Tejada, c u ñ a d o de ambos, e l caballo, 
las armas y uni forme de l general don Diego León . A l anochecer espera
ban en el la é s t e y Pezue la l a hora en que d e b í a n moverse, cuando oyóse 
tocar generala y cruzar ordenanzas en d i r ecc ión de l cuar te l situado frente 
al hospicio. L a causa de l a novedad no era otra que l a de haber el general 
Concha p u é s t o s e en mov imien to á las siete de aquel la tarde d i r i g i éndose 
al cuartel de guardias de Corps donde se alojaba e l regimiento de l a 
Princesa y el de h ú s a r e s . Secundado por e l teniente coronel Nouvi las y 
el oficial de l a Pr incesa Boi ra , Concha, ant iguo coronel de l cuerpo, log ró 
mover el regimiento de l a Pr incesa y conducir lo á Palacio, cuya guard ia 
so hallaba confiada a l comandante Marches i , afiliado en e l movimiento . 

Antes de dir igirse á Pa lac io con l a fuerza pronunciada, de jó Concha 
efectuado el desarme de los h ú s a r e s , dando orden a l r e t é n que permane
ció en el cuar te l de dar muer te á los caballos, si los h ú s a r e s , que mandaba 
un jefe m u y adicto á Espartero, intentaban salir á l a calle. Pero momen
tos después l legaba e l coronel que t e n í a e l mando efectivo de l a Pr incesa. 
E l brigadier E n a , ayudante que h a b í a sido de l regente, h a b í a s e vis to 
m o m e n t á n e a m e n t e arrestado, mas habiendo logrado romper su clausura , 
habló con fuego á sus soldados, y recuperando su l iber tad sa lvó los caba
llos, devolv ió sus armas á los h ú s a r e s y puso aquella fuerza disponible á 
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favor de l gobierno. A u n q u e sabedor e'ste de l a exis tencia de u n a conspi
r a c i ó n , ignoraba que debiese de estallar t an pronto y no se ha l laba preve
n i d o para l a urgencia de l momento , mas s i rv ió le de aviso lo ocurr ido en 
e l cuar te l de guardias de Corps y l a m a r c h a á palacio de Concha , y tanto 
l a autor idad m i l i t a r como e l jefe p o l í t i c o Escalante se pusieron en defensa, 
poderosamente ayudados por l a ac t iv idad é in te l igenc ia de don M a n u e l 
Cor t ina , comandante de u n b a t a l l ó n de l a m i l i c i a nac iona l y jefe de día 
que acertaba á serlo de l a p laza ; resul tando de todo el lo que í n t e r i n el 
gobierno se ha l l aba en p o s e s i ó n de todos sus medios de acc ión , los cons
piradores h a b í a n malogrado los suyos. N i n g u n o de los generales, excepto 
Concha, se h a b í a t o d a v í a mov ido , n i era posible que lo h ic ie ran con fruto, 
toda vez que los jefes de l a g u a r n i c i ó n se ha l l aban apercibidos y en mo
v imien to . 

P a r a co lmo de cont rar iedad de los generales cr is t inos, e l gobierno, en 
l a m a ñ a n a de aquel d ía , h a b í a adoptado l a r ad ica l y revoluc ionar ia medi
da de separar ochenta y tantos oficiales de los batallones de l a guardia 
alojados en e l cuar te l de l Soldado, r e e m p l a z á n d o l o s con los sargentos del 
cuerpo que fueron ascendidos á oficiales. Despechados los exonerados, 
y l i s o n j e á n d o s e de que a r r a s t r a r í a n á sus antiguos subordinados, presen
t á r o n s e en e l cuartel , pero fueron recibidos á t iros por los que ocupaban 
los puestos de que acababan de ser separados. 

Es to c o i n c i d í a con l a m a r c h a de Concha á palacio, donde l legado que 
fué con e l regimiento de l a Pr incesa , y siendo su p r i n c i p a l objeto e l de 
apoderarse de las personas reales, no se c u i d ó de l a guard ia exterior, con 
cuyo jefe contaba, y se d i r i g ió á l a escalera p r i nc ipa l , en cuyo pr imer 
t ramo se e n c o n t r ó con inesperada resistencia. E l coronel don Domingo 
Dulce , que mandaba los alabarderos, i n f l a m ó e l ardor de és tos , hac iéndo
les entender que se t ra taba de poner á prueba l a t r ad ic iona l lea l tad del 
acreditado cuerpo, y los dispuso t an completamente á obedecer sus enér
gicas disposiciones, que no sólo rec ib ieron á t iros a l teniente B o i r a que 
por orden de l general Concha t r a t ó de forzar l a subida a l piso pr incipal , 
sino que h o s t i l i z ó á los agresores, rompiendo sobre ellos e l fuego desde 
los balcones que dan á l a p laza de l a A r m e r í a . 

A menos de aventurar u n sangriento asalto de las habitaciones regias, 
no p o d í a Concha l l evar m á s a l l á e l designio de hacerse d u e ñ o de l a real 
persona y l a de l a infanta, y nada le restaba y a que hacer sino esperar el 
a u x i l i o que pud ie ran traerle los generales sus c o m p a ñ e r o s de conspira
ción, n i tampoco t e n í a y a objeto e l p r o p ó s i t o de apoderarse de l jefe titu
la r de l Estado, u n a vez que no t r iunfando e l m o v i m i e n t o en M a d r i d , ni 
h a b i é n d o s e logrado tener u n cuerpo de tropas suficientemente fuerte para 
haber efectuado los generales su re t i rada á las provinc ias de l Nor te , no 
p o d í a n l l evar entre sus filas como trofeo l a persona de Isabel II. 

In te r in que tan apurada era l a s i t u a c i ó n de Concha en Palacio, sitiado 
por l a m i l i c i a y las tropas de l e jé rc i to , fieles á Espartero, y á cuyo frente 
h a b í a é s t e tenido t iempo de ponerse sacudiendo l a i n a c c i ó n y a p a t í a en 
que h a b í a permanecido durante las pr imeras horas de l a noche, e l gene
r a l L e ó n esperaba en casa de l m a r q u é s de V i l u m a con su uni forme puesto 
y su caballo ensil lado que don J u a n de l a Pezuela , qu ien a l o i r e l toque 
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de generala y observar desde las ventanas de su casa correr los mi l ic ianos 
á las armas, h a b í a salido en a v e r i g u a c i ó n de l a novedad, volviese á infor
marle del estado en que M a d r i d se hal laba. 

E l designado jefe de E . M . envuelto en l a capa de u n criado y cobijada 
su cabeza con u n viejo sombrero, pero s in haberse qui tado su uniforme, 
hab ía tenido l a sangre fría y l a audacia de atravesar las filas de mi l i c ianos 
estacionados á lo largo de las calles que conducen á Palacio , en e l que lo
gró penetrar, ha l l ando á Concha en e l precario estado anter iormente ex
puesto y con qu ien contrajo e l compromiso de volver a c o m p a ñ a d o de l 
general León , para que los tres corriesen l a m i s m a suerte. 

Más acertado h a b r í a sido que los dos hubiesen procurado hacerse se
guir por l a c a b a l l e r í a de l a guard ia y acudido a l frente de e l la á sacar á 
Concha de l a ratonera en que se hallaba, y renunciando a l vano p r o p ó s i t o 
de perseverar en e l objetivo po l í t i co de u n a empresa que p o d í a conside
rarse como fracasada, haber probado for tuna por otro lado, ganando las 
m á r g e n e s de l Ebro , y si no les hubiese sido posible, habiendo buscado 
asilo en Por tuga l . Pero Pezue la se c o n s i d e r ó l igado por u n e m p e ñ o de ho
nor en vo lver á Pa lac io en c o m p a ñ í a de L e ó n , y aunque conoc ió é s t e que 
la part ida estaba perdida, v iendo á Pezue la resuelto á vo lver á Palacio, y 
declarar e n f á t i c a m e n t e que entre su v i d a y su honor no vaci laba en sacri
ficar la p r imera , no quiso L e ó n aparecer menos esforzado y c o n s i n t i ó en 
montar á caballo. 

Si en vez de aquel la generosa r e so luc ión , como jefe que era de l m o v i 
miento hubiese e l ú l t i m o dispuesto otra cosa, h a b r í a servido con mayor 
fruto, que sac r i f i cándose e s t é r i l m e n t e , l a causa po l í t i c a que á tanto punto 
exaltaba l a fe de d o n J u a n de l a Pezuela. 

Por l a puer ta trasera de l a casa n ú m e r o . . . de l a calle de Fuencarra l , 
que da á l a calle de Valverde , sa l ía á caballo á l a una de l a noche Pezuela 
vestido con e l traje de su g r a d u a c i ó n mi l i t a r , seguido por Diego León , que 
envuelto en su capote de caba l l e r í a y e l c h a s c á s cubierto con su funda de 
hule, presentaba l a apariencia de ser ordenanza de l brigadier. A l t iempo 
de montar á caballo, Pezue la tuvo l a p r e c a u c i ó n de sacar los papeles que 
ten ía en el bols i l lo , encargando á su amigo don A n d r é s Borrego que los 
pusiese en manos de su he rmana l a s e ñ o r a de Tejada. A n á l o g a recomen
dación le hizo d e s i g n á n d o l e u n abul tado y pesado cajón, que dijo hallarse 
lleno de oro a c u ñ a d o , de l que se h izo cargo Borrego para ser entregado, 
como lo fué en l a m a ñ a n a de l siguiente d í a por su criado J u a n Soler, a l 
m a r q u é s de V i l u m a . 

Desgraciadamente no tuvo L e ó n l a p r e v i s i ó n de i m i t a r á Pezuela y 
guardó en e l bols i l lo de su capote u n documento que tanto lo comprome
tía como su car ta a l regente, funesto documento que c o n t e n í a e l pleno 
testimonio de ser L e ó n e l jefe de l a c o n s p i r a c i ó n , escrito destinado á cons
tituir l a ú n i c a prueba d i rec ta que se p r e s e n t ó ante e l consejo de guerra en 
apoyo del del i to m i l i t a r que a r r a s t r ó á l a muer te a l b izarro é incauto ge
neral. 

A l g ran trote par t ie ron los dos j inetes de l a calle de Valverde , cont i 
nuando por las de l a Pueb la , Pez y San Bernardo en d i r e c c i ó n de Palacio, 
contestando Pezue la á las pat rul las y retenes con que tropezaron, ser por-

TOMO XXII 8 
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tadores de ó r d e n e s del c a p i t á n general, habiendo tenido que sufrir algunos 
disparos por no detenerse á decl inar santo y s e ñ a . 

L l ega ron ilesos á reunirse con Concha, a l que en nada p o d í a contr ibuir 
á salvar l a l legada de los dos celosos cruzados de l a causa que s u c u m b í a 
y cuya ca t á s t ro f e iba á aumentar l a presencia de los dos valientes ge
nerales. 

E n e l estado á que las cosas h a b í a n l legado, no era posible intentar 
otra que no fuese l a e v a c u a c i ó n de l a p laza de Oriente, que jun tos efec
tuaron los fugit ivos por l a puer ta de San Vicen te , pero detenidos en el 
Campo de l M o r o por fuerzas superiores, y como e l combat i r no t e n í a ya 
objeto, n i era posible á aquellos pundonorosos jefes comprometer m á s 
de lo que lo h a b í a n hecho l a v i d a de los soldados é i nd iv iduos de clase á 
los que h a b í a n arrastrado, d ióse l a orden de d i s p e r s i ó n buscando cada cual 
l a mejor manera de ponerse á salvo. L o g r á r o n l o , Concha milagrosamente, 
Pezue la á fuerza de sagacidad, sangre fría y audacia, y Marches i , Lersundi 
y algunos otros por casual idad ó mejor estrella, l a que desgraciadamente 
no cupo a l br igadier Qui roga y F r í a s , a l comandante Fu lgos io , y á los ofi
ciales Gobernado y B o i r a . E l general León , que no sab ía , n i q u e r í a huir, 
s i g u i ó t ranqui lamente por e l camino real, donde no t a r d ó en encontrarse 
con u n e s c u a d r ó n de h ú s a r e s de su ant iguo regimiento que lo era e l de la 
Pr incesa , mandado por e l br igadier L a v i ñ a . Tanto é s t e como sus soldados 
a l conocer á su ant iguo amado y admirado jefe, casi se pusieron á sus ór
denes, y sólo h a b r í a s e necesitado que L e ó n hubiese dado l a voz de mando, 
para que lo hubiesen seguido, s in que e l m i s m o L a v i ñ a hubiese podido 
impedi r lo . Pero L e ó n que s in d u d a o lv idó l a carta que l levaba en e l bol
s i l lo , y que h a b í a quemado a l sal i r de su asilo de l a p laza de Santa A n a 
u n paquete de proclamas impresas y destinadas á ser repartidas e l día 
que se efectuase e l movimien to , confiado como por otra parte p o d r í a estar
lo de que no se p r e s e n t a r í a n testigos que depusiesen contra él de n i n g ú n 
acto de r ebe l ión , se puso resueltamente á d i spos ic ión de L a v i ñ a , por quien 
fué conducido á M a d r i d , y depositado en estado de preso en e l antiguo 
convento de Santo T o m á s , loca l de l E . M . de l a m i l i c i a . 

Conduc ido á M a d r i d por L a v i ñ a entre los h ú s a r e s , era irremediable 
que e l general L e ó n fuese sometido á u n consejo de guerra, e l que con 
efecto se r e u n i ó y que compusieron los generales Capaz, M é n d e z Vigo, 
C o r t í n e z y Espinosa, Isidro R a m í r e z , Grases y L ó p e z P in to , siendo su fis
ca l e l b r igad ie r M i n u i s i r , qu ien oportuno es dejar consignado en tan si
niestra ocas ión , que aunque s i rviendo en E s p a ñ a no h a b í a nacido en ella, 
pues era n a t u r a l de Trieste y de f ami l i a extranjera. P o r este fiscal fué 
pedida l a pena de muer te contra e l glorioso magis ter e q u i t u m de nuestros 
e jérc i tos . 

A u n q u e era de notor iedad ser L e ó n e l jefe de l a venc ida insu r recc ión , 
no h a b í a u n solo testigo que pud ie ra deponer haberlo vis to hacer armas, 
n i dar ó r d e n e s , y l a desdichada car ta (1) encontrada en e l capote del ge-

(1) «Señor don Baldomero Espartero.—Muy señor mío: Habiéndome mandado Su 
Majestad la Reina gobernadora del reino, doña María Cristina de Borbón, que resta
blezca su autoridad usurpada y hollada á consecuencia de sucesos que por considera-
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neral fué l a ú n i c a prueba que contra él p o d í a producirse; prueba que no 
ten ía otro va lor lega l que el de l a p rop ia confes ión , doc t r ina rechazada 
por los cr iminal is tas de mayor autor idad. Mas claro era que consideracio
nes de esta clase in f lu i r í an menos que l a de l a p a s i ó n p o l í t i c a en l a suerte 
del soldado modelo de va lor y de leal tad que iba á ser sacrificado. 

Tres de los jueces votaron favorablemente, y otros tres, M é n d e z V i g o , 
Isidro y R a m í r e z , lo h ic ie ron con el fiscal, quedando por consiguiente l a 
vida de L e ó n a l arbi t r io de l presidente don Dionis io Capaz, el que, sepa
rándose de l a j u r i sp rudenc ia recomendada por la c iencia y por l a huma
nidad de que e l voto decisivo se inc l ine en favor del acusado, d ió el suyo 
para que se consumase el derramamiento de noble sangre. 

No restaba, pues, para salvar l a v i d a a l legendario h é r o e de c ien bata
llas, d e s p u é s de los i n ú t i l e s esfuerzos que para salvarlo hizo su defensor 
el general Ronca l i , ayudado como letrado por don L u i s Gonzá l ez Brabo (1), 

ción hacia usted me abstendré de calificar, y como el honor y el deber no me permiten 
permanecer sordo á la voz de la augusta princesa, en cuyo nombre y bajo cuyo gobierno, 
ayudados por la nación, hemos dado fin á la terrible lucha de los seis años; para que 
no desconozca usted el móvil que me llama á desenvainar una espada que siempre 
empleé en servicio de mi Reina y de mi patria y no en el de banderías ni privadas 
ambiciones, le noticio que en obedecimiento de las órdenes de S. M . , y para bien del 
reino, he debido comunicar á todos los jefes de los cuerpos del ejército, que S. M. , ha
llándose resuelta á recuperar el ejercicio de su autoridad, me previene llame al ejército 
bajo su bandera, la bandera de la lealtad castellana, y lo aperciba y disponga á cum
plir las órdenes que en su real nombre estoy encargado de hacerle saber. 

^En su consecuencia, las leales provincias Vascongadas y el reino de Navarra, con 
todas las tropas que las guarnecen, á cuya cabeza se halla el general don Leopoldo 
O'Donnell, se han declarado en favor del restablecimiento de la legítima autoridad de 
la Reina; y como los jefes de los cuerpos que ocupan las demás provincias del reino 
han oído igualmente la voz del deber y del honor, y se hallan dispuestos á seguir la 
bandera de la lealtad, el movimiento del Norte va á ser secundado por el del Mediodía 
y del Este, y el gobierno salido de la revolución de setiembre palpará bien pronto el 
desengaño de haber desconocido los sentimientos de fidelidad á sus reyes y á las leyes 
patrias que animan al ejército y al pueblo español. 

»Como está situación va necesariamente á ponerme en pugna con el poder de hecho 
que usted está ejerciendo, antes que la suerte de las armas decida una contienda que 
la justicia de la Providencia tiene ya decretada, habla en mí el recuerdo de que hemos 
sido amigos y compañeros, y desearía evitar á usted el conflicto en que va á verse, á la 
historia un ejemplo de triste severidad y al país el nuevo derramamiento de sangre 
tepañola. 

^Consulte usted con su corazón y oiga á su conciencia antes de empeñar una lucha 
en la que el derecho no está de parte de la causa á cuya cabeza se halla usted colocado. 
Deje ese puesto que la rebelión le ofreció y que una equivocada noción de lo que falsa
mente creyó, sin duda, exigir el interés público, pudo sólo hacerle aceptar, y yo con
taré todavía como un día feliz aquel en que, recibiendo en nombre de S. M . la dejación 
de la autoridad revolucionaria que usted ejerce, pueda hacer presente á la Reina que 
€n algo ha contribuido usted á reparar el mal que había causado. 

^Reciba usted con esto la última prueba de la amistad que nos ha unido y la expre
sión de mi deseo de encontrar todavía en usted los sentimientos de un buen español, 
que son los que animan constantemente á S. A . S. S. Q. B . S. 'SI.,—Diego León.'h 

(1) Fué tan viva y tan honda la impresión que González Brabo sacó en presencia 
del resultado del consejo de guerra, que de sus labios oimos repetidas veces que, desda 



112 HISTORIA DE ESPAÑA 

otra esperanza que l a del uso que de l a prer rogat iva regia h ic ie ra e l hom
bre que se hal laba en poses ión de su ejercicio. N o necesitaba e l general 
Espartero haber apelado á consideraciones de amis tad n i á los v í n c u l o s 
de l c o m p a ñ e r i s m o de l campo de bata l la que lo u n í a n a l b izarro soldado, 
para inspirarse en los sentimientos que debieron gu ia r lo en los momentos 
en que. tuvo en sus manos l a v i d a de su val iente amigo. U n c á l c u l o de 
i n t e r é s el m á s sencil lo y e l m á s palpable aconsejaba a l regente haberse 
d i r ig ido á Santo T o m á s , sacado de l a cap i l l a a l sentenciado, p r e s e n t a r l ó á 
los batallones de l a m i l i c i a nac iona l que se ha l laban conmovidos y dis
puestos en favor de l a v í c t i m a , é im i t ando á E s c i p i ó n e l africano e l d í a en 
que acusado, s e g ú n nos dice T i t o L i v i o , ante l a asamblea de l pueblo de 
delitos contra l a r e p ú b l i c a , por toda defensa e l vencedor de Z a m a subió á 
l a t r i buna de l foro y dijo á sus jueces: Romanos , hoy es a n i v e r s a r i o del 
d í a en que v e n c í á A n í b a l y d Car tago; seguidme a l C a p i t o l i o á da r 
g rac ias á los Dioses. S i en t a l modelo se hubiese inspi rado Espartero, 
aquel d í a hubie ra obtenido m a y o r v i c to r i a sobre e l par t ido moderado, de 
qu ien q u e r í a vengarse, que l a que d e b i ó á las accidentales circunstancias 
que h a b í a n concurr ido en setiembre de l ú l t i m o a ñ o á l a derrota de sus 
adversarios. 

E n jus t i f i cac ión de que e l regente no hubiese ejercitado e l envidiable 
derecho de gracia en favor de Diego L e ó n , a l m i s m o t iempo que llevado 
de l p r o p ó s i t o de l iber tar l a m e m o r i a de l a condesa de M i n a , aya que fué 
de l a reina, de l a i m p u t a c i ó n de haber ejercido su influjo contrar io á la 
conces ión de l a gracia, e l h is tor iador M a r l i a n i da minuciosos pormenores 
sobre lo que p a s ó en l a c á m a r a de l a reina, á l a que acudiera l a marquesa 
de Zambrano, suegra de l sentenciado, y l a de Bé lg ida , camarera mayor, 
en so l i c i tud de que l a re ina escribiese de su p u ñ o a l regente interponiendo 
su vehemente ruego en favor de León . Pero las malas causas son m u y di
fíciles de defender: de los hechos mismos expuestos por M a r l i a n i , deduc i rá 
todo lector imparc i a l que l a condesa de M i n a y e l tu tor Arguel les , l lama
do por é s t a para imped i r que l a re ina escribiese de su p u ñ o á Espartero, 
h ic ie ron ambos cuanto estuvo de su parte para, s in i n c u r r i r en l a responsa
b i l i d a d de decir terminantemente que eran contrarios a l p e r d ó n , lograr 
descartar l a i n t e r v e n c i ó n personal de l a reina, i nu t i l i zando ó destruyen
do las probabil idades de que Espartero hubiese cedido á l a conmovedora 
s ú p l i c a de d o ñ a Isabel II. 

Los hombres de Estado, los jefes de par t ido de grande a l tura , los pa
tricios dignos de l rango á que h a b í a l legado Espartero, deben comprender 
que, cuando gobiernan una n a c i ó n d i v i d i d a en l a que sólo representan a 
u n partido, les incumbe obrar de manera que vean en los hechos que pue
den serles contrarios l a e x p r e s i ó n de sentimientos y de opiniones qu© 
deben respetar aunque los condenen, y Diego León , l e v a n t á n d o s e en nom
bre de los vencidos de setiembre, representaba l a c a í d a de u n poder que 
l a n a c i ó n h a b í a tenido por l e g í t i m o , de u n poder que cuando fué arrollado 

aquel día, separó sus simpatías del partido que desapiadadamente sacrificaba á su defen
dido y cambió, decía, su fe y sus creencias en pro de la parcialidad de la que habí» 
sido decidido adversario. 
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por el alzamiento de setiembre, había sucesivamente ganado leg í t ima
mente y por medios de pura influencia moral dos elecciones generales, 

Diego León fué conducido al suplicio y mur ió como mueren los valien
tes, sin permitir que le vendasen los ojos y mandando el fuego del piquete 
ejecutor. 

Igual destino tuvieron pocos días después el brigadier Quiroga, el co
ronel Fulgosio y los oficiales Boira y Gobernado. 

Contra el general Concha, el brigadier Pezuela y los jefes Marchesi, 
Nouvilas, Ravanet y Lersundi se pronunciaron condenas de muerte por 
contumacia, habiendo todos ellos logrado sustraerse á la adversa suerte 
que cupo á sus compañeros . 

Dejamos anteriormente iniciados los hechos que acompañaron los pro
nunciamientos de Álava, Vizcaya, Navarra y las intentonas de Aragón y 
Castilla cuya terminac ión cumple ahora que dejemos consignada. 

Conocida es de los lectores la comprometida s i tuación en que se hallaba 
en Vitoria Montes de Oca, sin medios, sin poder ser auxiliado ni por 
O'Donnell ni por Borso, mal secundado por los fueristas alaveses y ame
nazado de cerca por Zurbano y por Alesón. No le quedó otro recurso que 
el de ganar la frontera y trató de ponerlo por obra, acompañado del mar
qués viudo de la Alameda y de don Pedro Egaña, prohombres entre los 
fueristas de aquella provincia, y escoltados por una partida de miñones 
naturales de la misma. Fueron á hacer noche á Vergara, en cuyo punto 
los alaveses que c o m p o n í a n la escolta concibieron el infame proyecto de 
ganar, haciendo traición á su custodiado, los ] 0,000 duros ofrecidos por la 
captura de Montes de Oca. Comunicaron su designio al jefe de la escolta 
que rehusó hacerse cómpl ice de la maldad, pero perseverando en ella sus 
autores, subieron y se apoderaron de la v íc t ima, que descansaba en su 
aposento. En la misma casa se alojaban los dos a c o m p a ñ a n t e s de Montes 
de Oca, el marqués y don Pedro Egaña, sujetos ambos de grande influjo 
en el país y que pod ían de dos maneras haber interpuesto su mediac ión 
en favor del amenazado amigo. 

Cabía que hubiesen empleado su autoridad moral sobre los m i ñ o n e s 
sus paisanos, que eran hasta cierto punto sus subordinados deudos, y caso 
de no haber sido bastante eficaces los medios de persuasión, es m á s que 
probable que sujetos del crédito y posic ión de los dos prohombres alave
ses hubiesen podido, sin salir de Vergara, levantar á prés tamo la suma 
necesaria para haber saciado la codicia de aquellos Iscariotes que tan ne
gra acción iban á acometer. No lo intentaron, sin embargo, y el marqués 
y Egaña dejaron que á su inmediac ión los m i ñ o n e s se apoderasen de la 
persona de Montes de Oca y lo condujesen al matadero. La v í c t i m a fué 
llevada á Vitoria, donde identificada que fué su persona, Alesón y Zurba-
no ordenaron su fusilamiento. E l marqués de la Alameda y Egaña llegaron 
sanos y salvos á Francia. 

No podían ser otros que los que acababan de verificarse en Álava los 
resultados que en Vizcaya produjera la nueva del desastre de Madrid y 
del desvanecimiento de la intentona de Borso di Carminati. En Irún fue
ron presos los marqueses de Santa Cruz y Valmediano, el conde de Corres 
y los señores Valero y Arteta y don Antonio de la Escosura y Hevía. E l 
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elemento antifuerista, cuyo centro era San S e b a s t i á n , a y u d ó eficazmente 
á que desapareciese todo vestigio de p ronunc iamien to cr is t ino en G u i 
p ú z c o a . 

M a r c h a b a entretanto sobre Bi lbao e l br igadier Zurbano. H a b í a n hu ido 
de l a c iudad los m á s compromet idos en e l pronunciamiento , pero t o d a v í a 
a l c a n z ó Zurbano á ocho de los que en él h a b í a n tomado parte. C o n ellos 
e n t r ó en Bi lbao para dar en aquel m i s m o d í a u n e s p e c t á c u l o que fue' pre
lud io del duro r é g i m e n á que e l vencedor su je tó l a provinc ia . Quedada 
h u é r f a n a l a c iudad , s in autoridades, p r e s e n t ó s e á Zurbano e l d iputado 
general U h a g ó n , que no h a b í a tomado parte en los sucesos, y que se p r e s t ó 
á formar u n ayuntamiento acepto á l a s i t uac ión . M a s vanamente p i d i ó e l 
que as í se prestaba á secundar á Zurbano l a grac ia de los ocho desdicha
dos que e l ú l t i m o t r a í a prisioneros. P o r orden suya y s in l a menor forma 
de proceso, los h izo fusilar aquel la m i s m a m a ñ a n a , é i g u a l sumario proce
d imiento e m p l e ó respecto á don J o s é Erezuma , comandante de los mique-
letes de l a p rov inc ia , á L e g u i n a y a l cura Zabala, habiendo l levado el 
refinamiento de l a c rue ldad hasta sacar de l a cama a l j o v e n V i a l , m u y 
querido en l a p o b l a c i ó n , y a l que s in otro del i to que e l de haber figurado 
en e l p ronunc iamien to h i zo pasar por las armas. U n bando que recuerda 
e l de los realistas de 1824 cont ra los consti tucionales, impuso pena de l a 
v i d a á los que usasen boina ó l levasen bigotes. P o r ú l t i m o , y para colmo 
de los rigores de l proconsulado de Zurbano en Bi lbao , impuso á l a p rov in 
cia u n a c o n t r i b u c i ó n de seis mi l lones de reales. 

S i á aquel la parte de l p ú b l i c o que m á s s impa t i za con los autores que 
no h a n tenido sino palabras de elogio para los vencedores de los que su
cumbie ron en octubre de 1841, pareciese sobradamente severo nuestro 
j u i c i o sobre e l mando de Zurbano en Bi lbao , b a s t a r á para e x i m i m o s de 
toda sospecha de pa rc ia l idad lo que en JSl E s p a ñ o l de 1845 di j imos sobre 
el fusi lamiento de este m i s m o don M a r t í n Zurbano, en cont ra de cuya 
cruenta e j ecuc ión no se atrevieron á levantar u n a voz t an e n é r g i c a como 
r e s o n ó l a nues t ra deplorando l a muer te de Zurbano y de sus dos hi jos . 
N o nos eran conocidos entonces los procedimientos usados en Bi lbao. 

A p r o v e c h ó s e e l gobierno de l a conducta que los fueristas h a b í a n por lo 
general observado para modif icar las concesiones o t o r g á d o l e s , por l a ley 
que s u j e t ó el manten imien to de los fueros á las reformas que hiciese ne
cesarias l a c o n s e r v a c i ó n de l a u n i d a d nacional , y en su consecuencia 
q u e d ó reorganizada l a a d m i n i s t r a c i ó n de aquellas provincias cuyos corre
gidores d e b í a n cambia r el t í t u l o de s i í empleo por e l de jefe pol í t ico . Que
daron igua lmente sujetos los ayuntamientos á l a l eg i s l ac ión que reg-ía en 
los d e m á s de l reino. Las diputaciones ferales se sus t i tuyeron por las s imi 
lares á las divis iones terri toriales de l a n a c i ó n . Q u e d ó igualmente igualada 
l a o r g a n i z a c i ó n de las tres provinc ias p o n i é n d o l a en a r m o n í a con las 
d e m á s . D e c r e t ó s e a d e m á s que las disposiciones emanadas de l gobierno 
recibiesen en e l terr i tor io vascongado su inmedia ta ap l i cac ión , s i n n inguna 
re s t r i cc ión de l a í n d o l e que compor taban las inst i tuciones fueristas; y por 
ú l t i m o , y esta m e d i d a fué en ex t remo beneficiosa para aquellas provincias 
á cuya prosper idad grandemente h a cont r ibuido , e l l levar las aduanas á 
l a frontera y e s t a b l e c i é n d o l a s igua lmente en San S e b a s t i á n , Pasajes, I r ú n , 
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F u e n t e r r a b í a , Guetar ia , Deva , Bermeo, P l enc i a y Bi lbao, haciendo de esta 
suerte cesar l a a n o m a l í a de que en u n mi smo p a í s r igiesen dos sistemas 
de ordenanzas arancelarias. 

Dejamos á O 'Donne l l encerrado en l a c indadela de Pamplona , desde 
donde p r o c u r ó extender e l levantamiento á otras demarcaciones de N a 
varra, á cuyo efecto e s t a b l e c i ó en Z i m o y en l a B o r d a de E o c a M o r a u n a 
especie de d e l e g a c i ó n gubernat iva, l a que h izo u n l l amamien to á las armas 
de todos los naturales de l p a í s de l a edad de 18 á 40 a ñ o s , med ida que no 
hubo t iempo de l l evar á cabo, t a l fué l a p r e c i p i t a c i ó n de los sucesos ad
versos a l m o v i m i e n t o crist ino. 

H a b í a t a m b i é n logrado O 'Donne l l que Ort igosa procedente de l conve
nio de Ve rga ra se pusiese a l frente de algunos voluntarios; y sabedor de 
que la c a p i t a n í a general mandaba fuerzas contra ellos, i n t i m ó á l a p laza 
que si eran host i l izados los que m i l i t a b a n bajo su bandera, b o m b a r d e a r í a 
la ciudad. 

Calculaba en aquellos d í a s O ' D o n n e l l que B o r s o á qu ien h a b í a mandado 
que se le reuniese inmediatamente, l l e g a r í a de u n d í a á otro, é i n t i m ó a l 
Ayun tamien to que preparase tres m i l raciones. 

Las autoridades de P a m p l o n a no contestaron, y resentido de ello e l 
general pronunciado, l l evó á efecto su amenaza el d í a 5. Tres d í a s d e s p u é s 
le l legó l a no t i c i a de l doble desastre de M a d r i d y de Borso, y exasperado 
por la advers idad a m e n a z ó a l A y u n t a m i e n t o que r e p e t i r í a e l bombardeo, 
si al siguiente d í a no era reconocida y proc lamada l a regencia de d o ñ a 
María Cr i s t ina . L a terr ible amenazf se l l evó á cabo y cayeron sobre P a m 
plona, en los d í a s 10 y 11 de octubre, m i l l a r y medio de granadas y otros 
proyectiles. Pero aquellos rigores hijos de l a desespe rac ión , no p o d í a n 
prolongarse, O ' D o n n e l l e v a c u ó l a c indadela a l frente de l a m a y o r parte 
de la fuerza que en e l la h a b í a reunido, d i r i g i é n d o s e a l val le de E c h a u r i , 
donde el b a r ó n de B i g ü e z a l se ha l laba a l frente de l a d i p u t a c i ó n Crist ina; 
el que tampoco pudo sostenerse al l í y t uv ie ron que ganar l a frontera é 
internarse en F ranc ia , casi a l m i s m o t iempo que l a c indadela a b r í a e l 24 
sus puertas para entregarse a l general Rivero , h a b i é n d o l a evacuado antes 
la mayor parte de l a cor ta fuerza que en e l la h a b í a dejado O 'Donne l l . 

E l a lzamiento intentado por el general Borso tiene cier ta a n a l o g í a con 
el que a ñ o s d e s p u é s l l evó á cabo, sucumbiendo en él, e l desgraciado ge
neral don J a i m e Ortega cuando sacó de las islas Baleares, á t í t u l o de l a 
obediencia que como c a p i t á n general le d e b í a n , las fuerzas mi l i ta res de 
la is la, que condujo á San Carlos de l a R á p i t a , s in que l a t ropa supiese á 
dónde n i para q u é l a l levaban. L o s oficiales de l segundo regimiento de l a 
guardia real que g u a r n e c í a n á Zaragoza pusieron sus soldados á disposi
ción de Borso s in que l a t ropa supiese á d ó n d e l a c o n d u c í a n ; s i t u a c i ó n 
compromet ida y azarosa que a g r a v ó sobre manera e l desacierto de no 
haber los pronunciados forzado l a marcha desde el p r i m e r d í a ganando e l 
Ebro, antes de que los soldados se apercibiesen de que no o b e d e c í a n las 
ó rdenes de l gobierno consti tuido. Lejos de haber dado impor tanc ia á ale
jarse lo m á s pronto posible de Zaragoza cuyo esparterismo le era conocido, 
p e r n o c t ó Borso en Pedro la á cuatro leguas de l a capital , p o b l a c i ó n cuyos 
habitantes eran y a republicanos antes que l a bandera de este par t ido se 
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hubiese alzado en E s p a ñ a . Alojados en las casas de l pueblo los soldados 
recibieron en ellas una c a t e q u i z a c i ó n progresista en e l ú l t i m o grado; y a l 
formar por l a m a ñ a n a no estaban y a sus corazones con los oficiales que 
los h a b í a n sacado de Zaragoza. L a m i l i c i a y los patriotas de esta ciudad, 
que h a b í a n sospechado de l a of icial idad de l a guardia , apercibieron a l 
c a p i t á n general Ayerbe para que tomase precauciones cont ra e l m a l espí
ritu de aquella tropa, y cuando a l amanecer de l d í a 6 de octubre fueron 
sabedores de l a sa l ida de los batallones, asediaron á Ayerbe á qu ien hasta 
l legaron á acusar de deslealtad, poniendo su v i d a en peligro, y fo rzándo le 
á tomar u n a ac t i tud rigorosa, á lo que m u y resueltamente se p r e s t ó el 
general, que, s i h a b í a pecado de negl igente, no pecaba de flaqueza en sus 
convicciones progresistas, como lo a c r e d i t ó disponiendo l a f o r m a c i ó n de 
una co lumna con l a poca t ropa que h a b í a quedado, reforzada por mayor 
contingente de l a m i l i c i a de ambas armas; a l frente de cuya fuerza l legó 
á Pedrola , de l a que apenas se alejaba Borso. A v a n z ó s e resueltamente 
Ayerbe sobre los batallones en marcha , a r e n g ó l e s d ic iendo que iban en
g a ñ a d o s , y sorprendidos los soldados por las demostraciones de amis tad 
y c o m p a ñ e r i s m o de los nacionales y en v i s ta de l desconcierto que se apo
d e r ó de l a m i s m a oficial idad que los h a b í a sacado s i n decirles d ó n d e iban 
y de l a d e s a p a r i c i ó n de Borso, que, v i é n d o s e perdido, a u t o r i z ó á los oficia
les á que se entendieran con Ayerbe , o t o r g ó é s t e una especie de capi tula
c ión á los sublevados en v i r t u d de l a cua l quedaron amnist iados los oficiales 
y d á n d o s e pasaporte para F r a n c i a á c incuenta de los m á s comprometidos, 
que optaron por emigrar . 

E l general Borso errante y solo fué aprehendido por u n a pa r t ida de 
carabineros, conducido á Zaragoza, é implacablemente fusilado como autor 
y responsable de u n a i n s u r r e c c i ó n mi l i t a r , p r o m o v i d a por u n noble ex
tranjero, que por l a m i s m a r a z ó n que h a b í a adqui r ido t í t u l o s t an valede
ros á l a a d o p c i ó n de su nueva patr ia , d e b í a haberse abstenido de interve
n i r en las querellas de part ido. 

C A P Í T U L O I V 

CONSECUENCIAS DE LA DERROTA DEL ALZAMIENTO DE OCTUBRE 

María Cristina y don Salustiano de Olozaga.—Nuevas desavenencias con el gobierno 
francés.—Retirada del embajador conde de Salvandy.—Abrese la legislatura.—Pu
ritanismo progresista.—Apunta la idea republicana.—Fraccionamiento de la ma1 
yoría,—Crisis ministerial.—Coalición parlamentaria.—Caída del gabinete González. 

• A u n q u e e l fracaso exper imentado en M a d r i d por l a c o n s p i r a c i ó n , con
dujo á i gua l resultado en A r a g ó n , en N a v a r r a y en las provincias Vascon
gadas, quiso e l regente sa l i r de l a i n a c c i ó n en que h a b í a permanecido, 
í n t e r i n se maduraba el mov imien to claramente indicado desde que v ieron 
l a l u z p ú b l i c a e l manifiesto y contramanifiesto á que d ió lugar e l asunto 
de l a tutela. 

E l 18 de octubre, consumados que fueron los tristes fusilamientos de 
los generales y jefes compromet idos en l a i n s u r r e c c i ó n , d ió Espartero una 
p roc lama á l a m i l i c i a nac iona l de M a d r i d , f e l i c i t ándo la por su comporta-
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miento en l a noche de l d í a 7, a n u n c i á n d o l e su p r ó x i m a sa l ida para las 
provincias del Nor te y dejando confiadas l a t r anqu i l i dad de la- capi ta l y 
la defensa de las inst i tuciones a l pa t r io t i smo, dec í a , de sus c o m p a ñ e r o s 
de armas, en l a doble v i c to r i a de setiembre de l a ñ o anter ior y en l a que 
acababan de obtener. 

Concentrado que hubo e l regente las fuerzas que quedaban disponibles 
en el distr i to, sa l ió de M a d r i d e l 19 a c o m p a ñ a d o de los minis t ros de l a 
Guerra y de l a G o b e r n a c i ó n don Evar i s to San M i g u e l y don F a c u n d o In
fante, Di r ig ióse p r imeramente á Burgos y en seguida á San S e b a s t i á n , 
Pamplona y Zaragoza, en cuyas ciudades fué acogido con e l entusiasmo 
con que los par t idar ios de las causan que t r iunfan, reciben siempre á sus 
caudillos; entusiasmo que t a m b i é n suele aumentar l a aureola que e l é x i t o 
j a m á s deja de arrastrar consigo. E n Zaragoza rec ib ió e l regente noticias 
graves que d ieron lugar á medidas de impor tanc ia , cuya in te l igencia ex i 
ge dar cuenta de los sucesos que tuv ie ron luga r en Barcelona. 

E l t r iunfo s ó b r e l o s conspiradores de octubre, s i aparentemente y en l a 
forma redundaba en pro de l regente y de su gobierno, en l a esencia apro
vechaba a l par t ido m á s avanzado de l a c o m u n i ó n progresista, entre e l 
que ins t in t ivamente p r e v a l e c í a u n a corriente de o p i n i ó n favorable á su cos
tumbre predi lec ta de er ig i r jun tas de v i g i l a n c i a en las provincias . 

L a de Barce lona d i s t i n g u i ó s e por l a ac t i t ud revoluc ionar ia que se apre
suró á tomar y de l a que cumple hacerse cargo para l a mejor in te l igenc ia 
de las medidas á que antes queda hecha referencia. 

A l recibirse en aquel la c iudad l a no t i c i a de l a sa l ida de Borso de Za
ragoza a l frente de los batallones de l a guardia , e l c a p i t á n general V a n -
Halen dispuso su m a r c h a á A r a g ó n con toda l a fuerza que pudo reunir , 
y al t iempo de verif icarlo quiso, s e g ú n su costumbre, hablar a l p ú b l i c o 
por medio de u n a p roc l ama d i r ig ida á l a m i l i c i a , á l a que d e c í a dejarle 
confiada l a t r anqu i l i dad de Barcelona, esperando que e l pa t r io t i smo de 
sus hijos y e l celo de las autoridades s u p l i r í a n plenamente á su ausencia. 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y A y u n t a m i e n t o propusieron l a f o r m a c i ó n de 
una j u n t a de v ig i lanc ia , pensamiento que no a p r o b ó e l c a p i t á n general ; 
pero dejó a l cuidado de su segundo cabo, general Zavala , que arreglase e l 
asunto con aquellas autoridades. Insis t ieron é s t a s en l a f o r m a c i ó n de l a 
junta, y á fin de darle e l c a r á c t e r menos objecionable á los ojos de l a au
toridad m i l i t a r que l a repugnaba, c o m p u s i é r o n l a de dos diputados p rov in
ciales, dos concejales y cuatro representantes de l a m i l i c i a nacional , colo
cando á su frente, en ca l idad de presidente, a l jefe po l í t i co don Dion is io 
Valdés, ex d iputado á Cortes y emigrado del a ñ o 23, á cuya clase perte
necía t a m b i é n don J u a n A n t o n i o L l inás , i n d i v i d u o de l a m i s m a j u n t a , 
hombre cuyo e s p í r i t u revolucionar io y resuelto v ino á ser e l a l m a de 
aquella tu rbulenta c o r p o r a c i ó n que no t a r d ó en tomar e l colorido de u n a 
especie de C o m i t é de s a l u d p ú b l i c a , que se a t r e v í a á decir a l gobierno, a l 
tiempo de darle parte de su ins t a l ac ión , en l a que r e v e s t í a u n c a r á c t e r 
dictatorial, « q u e l a opor tun idad acerca de l uso que l a j u n t a hiciese de sus 
funciones, l a m a r c a r í a l a conducta que e l gobierno observase. « L e v a n t e 
éste, decía , e l cadalso para los traidores de todas c a t e g o r í a s ; adopte u n a 
marcha e n é r g i c a y jus t ic ie ra ; entre francamente en l a senda de las refor-
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mas radicales y entonces c e s a r á l a j u n t a Mien t ras no, fuerza s e r á que 
e l p a í s a t ienda por sí á l a s a l v a c i ó n de las l ibertades p ú b l i c a s , á cada paso 
compromet idas por l a insolencia y las contemplaciones de los minister ios 
que se han suced ido .» 

Seguidamente y á fin de dar m a y o r eficacia á sus providencias , decre
t ó l a j u n t a u n empre'stito forzoso y d e s p a c h ó en clase de comisionados 
cerca de l c a p i t á n general á dos de sus ind iv iduos , los s e ñ o r e s V i l a r a g u t y 
Balcel ls , los que á su regreso de conferenciar con V a n - H a l e n , fueron apre
hendidos por los facciosos, suceso que e x a s p e r ó a l par t ido de l mov imien to 
y á l a j u n t a su representante, a r r a s t r á n d o l a á t í t u l o de represalia á pren
der a l obispo y otros sujetos reputados c o m o desafectos. 

L legó á estar en pel igro l a v i d a de los rehenes, y para resguardarla 
t u v o l a j u n t a que impone r pena de l a v i d a á los que exci tasen contra las 
personas de los detenidos. Afor tunadamente c a l m ó s e aquel la efervescen
cia mediante a l sacrificio de 400 onzas de oro que cos tó e l rescate de los 
comisionados. E l 23, r e u n í a e l general Zava la las ú l t i m a s fuerzas que le 
quedaban para incorporarse a l c a p i t á n general; con cuyo mot ivo y á fin 
de conjurar e l pe l igro que y a amenazaba de que l a i r a popula r procediese 
a l derr ibo de l a c indadela , for t i f icación que, como es sabido, l e v a n t ó F e l i 
pe V como u n a perpetua amenaza contra e l e s p í r i t u desafecto de los cata
lanes, Zava l a r e u n i ó á los iefes de l a m i l i c i a y les e n c o m e n d ó con e l mayor 
encarecimiento que velasen por l a c o n s e r v a c i ó n de u n edificio que perte
n e c í a a l Es tado y acerca de c u y a suerte sólo a l gobierno tocaba resolver. 

Pero e l derr ibo de l a m u r a l l a in te r ior fué e l de lenda est Carthago de 
aquel m o v i m i e n t o popular . Estos hechos y otros a n á l o g o s que se verifi
caban en varias capitales de p rov inc ia , m o t i v a r o n las medidas á que an
tes queda hecha referencia, adoptadas en Zaragoza por el regente, medi
das por las que se decretaba l a d i s o l u c i ó n de las jun tas de v ig i l anc ia , se 
reprobaba al tamente l a conducta de l a de Barce lona y se anunciaba no 
q u e d a r í a n impunes actos semejantes a l derr ibo de l a c indadela y á los de
m á s atentatorios de las facultades de l gobierno, tomados por l a jun ta . 

Hab iendo cesado el m o t i v o que d i c t ó á V a n - H a l e n su salida, empren
d ió e l regreso a l frente de fuerzas que no e x c e d í a n de 1,200 infantes 
y 300 caballos. A p r e s u r ó s e á reforzar las guarniciones de M o n j u i c h y de 
Atarazanas , de lo que l a j u n t a y sus part idar ios cobraron tanto enojo, que 
a lzóse entre las turbas el gr i to de guerra de ahajo l a c i n d a d e l a ó l a muerte. 
Pocos d í a s despue's y a l g ú n tanto y a aplacada l a e x c i t a c i ó n en Barcelona, 
el d ipu tado á Cortes, general don A n t o n i o Seoane, dando curso á sus ha
bi tuales excentr icidades, d e c í a en e l Senado que e l gr i to de l derr ibo de la 
c indadela era en g ran parte mot ivado por u n i n t e r é s de e specu l ac ión , pues 
se p r e t e n d í a , r e iv ind icando los solares de 665 casas y 7 conventos, derri
bados en 1715 por orden de Fe l i pe V para cons t ru i r l a cindadela, adqui
r i r terrenos vendibles con a m p l i a gananc ia para los promovedores. E l 15 
de noviembre, algo m i t i g a d a y a l a efervescencia como t a m b i é n lo estaba 
l a opos ic ión de l a au to r idad a l derr ibo de l a m u r a l l a in te r ior de l a cinda
dela, efectuaba V a n - H a l e n su entrada en l a capi ta l de C a t a l u ñ a , a l mis
m o t iempo que los i nd iv iduos m á s compromet idos de l a j u n t a se p o n í a n 
en salvo ganando el puer to de Marse l la . 
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E l 10 de octubre p r e s e n t á b a s e d o n Salust iano de Olozaga, a l embaja
dor de E s p a ñ a , en el palacio que habi taba en P a r í s l a re ina madre á feli
ci tarla con m o t i v o de ser el c u m p l e a ñ o s de l a re ina Isabel, de l a que l le
vaba t a m b i é n cartas. T e n i é n d o s e y a por entonces not icias en P a r í s de los 
sucesos de P a m p l o n a y de B i lbao en los que jugaba en p r i m e r a l í n e a e l 
uso que los pronunciados h a c í a n de l nombre de l a ex gobernadora, e l sa
gaz d i p l o m á t i c o progresista i n s i n u ó e l g ran i n t e r é s que e l gobierno t e n í a 
en saber si en efecto e x i s t í a n relaciones p o l í t i c a s entre l a madre de l a rei
na y los sublevados. 

Eequer ida en aquellos t é r m i n o s , hubo de contestar l a re ina de l a ma
nera que vamos á reproducir , tomadas las palabras textuales de l despacho 
del embajador a l general A lca l á : «S. M . se h a dignado contestarme, que 
es falso que a l general O ' D o n n e l l n i á otro h a y a dado n i n g u n a autor idad, 
y que m a l p o d r í a da r la cuando S. M . no tiene n inguna , 

»Que cualquier cosa que hagan es por cuenta de ellos. Esto lo ha repe
tido S. M . var ias veces, a ñ a d i e n d o : y s i no , que me p rueben lo con t ra r io . 
Y me ha autor izado para comunica r lo a l gobierno, as í como los votos que 
hace por e l b i en y t r anqu i l i dad de todos los españo les .» 

E l d í a 12 se r e c i b í a en P a r í s l a no t i c i a de l desastre de l a jo rnada 
del 7 y de l a derrota y p r i s i ó n de los generales, y s iguiendo Olózaga su 
plan de comprometer á l a reina, y presentar la en c o n t r a d i c c i ó n con sus 
mismos part idarios, se a d e l a n t ó á exig i r le que diese u n manifiesto, decla
rando á l a n a c i ó n e l abuso que se h a c í a de su real nombre, 

A este efecto d i r i g ió u n a la rga c o m u n i c a c i ó n en l a que, a ludiendo á 
los pormenores que daba e l M o n i t o r de aquel d í a sobre e l ataque hecho 
á v iva fuerza á Pa lac io y a l pel igro que l a re ina y l a infanta h a b í a n corr i 
do y re f i r i éndose á l a ú l t i m a entrevis ta que con l a ex gobernadora h a b í a 
tenido y á lo que é s t a le h a b í a manifestado, se expresaba Olózaga en los 
t é rminos siguientes: «Recogí , s e ñ o r a , con cuidado y t r a n s m i t í fielmente a l 
gobierno las palabras de V , M , declarando l a falsedad de lo que pretenden 
los revoltosos. S iguen é s to s tomando su rea l nombre . A l leer sobre todo l a 
comunicac ión de l encargado de negocios de Franc ia , he c r e í d o que Y , M . no 
podr ía consentir n i por u n momen to m á s que su nombre s i rva de bande
ra á los que h a n profanado l a i n m u n i d a d de Palacio, h a n puesto en pel i 
gro l a v i d a de l a re ina y de l a infanta, y he considerado era de m i deber, 
sin perjuicio de otros que tengo que c u m p l i r , hacer presente á Y . M . que si 
en esta ocas ión y con m o t i v o de t an inaudi to atentado, no di r ige su voz 
á la n a c i ó n e s p a ñ o l a para hacer ver l a impos tu ra de los que a t r ibuyendo 
á V . M . el proyecto de recobrar l a regencia t oman su nombre para des
truir á mano a i rada e l l e g í t i m o gobierno, e l s i lencio de Y . M . no p o d r á 
tener m á s que u n a i n t e r p r e t a c i ó n , s e g ú n l a cua l c a m b i a r í a n abiertamente 
las relaciones que hasta a q u í h a n un ido á Y . M . con l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , 

»Como m a ñ a n a he de despachar u n correo para E s p a ñ a , que p o d r í a 
ser portador de l a m a n i f e s t a c i ó n que Y . M , se dignase hacer en los t é r m i 
nos que tuv ie ra por conveniente, tengo l a honra de par t ic ipar á Y , M , que 
esperará con este objeto hasta l a ú l t i m a ho ra de l a n o c h e , » 

Por toda respuesta r ec ib ió el embajador á los tres d í a s e l s iguiente 
oficio firmado por don J o s é de l Cas t i l lo y Ayensa , secretario de l a re ina: 
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« L a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t i na de B o r b ó n , m i s eño ra , me m a n d a decir 
•á V . S. que no tiene á b ien contestar á su e x t r a ñ a c o m u n i c a c i ó n de 12 de 
« s t e mes, en l a cua l se desnatura l izan los hechos y se falsifican las pala
bras de S. M.» 

A l a precedente c o m u n i c a c i ó n s igu ió u n a agr ia correspondencia entre 
Olózaga y Cas t i l lo y Ayensa , d á n d o s e por m u y resentido e l p r imero de 
•que en las comunicaciones d i r i g í d o l e se prescindiese de su ca l idad de re
presentante de l gobierno e s p a ñ o l , ú n i c a que lo autor izaba á las reclama
ciones de que era ó r g a n o , é ins is t iendo en que í n t e r i n no se le indicara 
« n lo que c o n s i s t í a n las inexact i tudes que se le a t r i b u í a n , si en alguna 
hubiese i ncu r r i do á pesar de su cuidado en haber retenido y escrito inme
diatamente las breves y graves palabras de l a reina, estaba seguro de que 
no s e r í a en l a parte sustancial , a ñ a d i e n d o que se ha l l aba dispuesto á ad
m i t i r cua lquier variante, pues sólo buscaba con a f á n l a verdad, y e l go
bierno e s p a ñ o l , t an interesado en conocerla, d i r í a si l a h a b í a ha l lado ó no 
e n e l s i lencio de l a re ina madre . 

E n nombre de é s t a c o n t e s t ó e l 24 su secretario rebatiendo los cargos 
de l embajador y manifestando c u á l e s h a b í a n sido las palabras é intencio
nes de S. M . « L a reina, d e c í a Cas t i l lo y Ayensa , no ha suscitado n i provo
cado l a guerra c i v i l , y m a l pud ie ra haberse ocupado en susci tar la y pro
vocar l a qu i en en u n documento p ú b l i c o de fecha b ien reciente, ha l ló 
consuelo en manifestar a l m u n d o que h a b í a sido l a constante promove
dora de l a paz. Otras son, dec ía , las causas que h a n suscitado y provocado 
l a nueva cont ienda que h a estallado en E s p a ñ a . Estas causas se encuentran 
en los atentados de Barce lona y de Va lenc ia ; en el vicioso or igen de l go
bierno cons t i tu ido en M a d r i d , fruto de l a r e v o l u c i ó n de setiembre; en la 
u s u r p a c i ó n de l a au tor idad regia; en l a descarada in jus t i c ia é i l ega l idad de 
las providencias de ese m i s m o gobierno; en las repetidas y flagrantes 
infracciones que h a comet ido de l a C o n s t i t u c i ó n y de las leyes; en su 
impruden te y escandaloso e m p e ñ o de no guardar cumpl idamen te l a fe 
j u r a d a en Vergara , hol lando, como h a hol lado , los ant iguos y respetables 
fueros de los nobles vascongados y navarros; en e l injusto y v iolento des
pojo que h a sufrido l a re ina m i s e ñ o r a de l a tu te la y c ú r a t e l a de sus ex
celsas hi jas , con asombro y profundo dolor de los leales e spaño le s , que 
v i e ron en aquel la , como en otras muchas ocasiones, menospreciadas las 
leyes d iv inas y humanas, y gravemente ofendido e l decoro y honor debi
dos á l a madre de nuestra soberana. Es ta serie no i n t e r r u m p i d a de emba
tes violentos cont ra todo lo m á s sagrado y d igno de respeto en l a nación, 
cont ra l a m i s m a re l ig ión santa que profesa y contra e l Padre c o m ú n de 
los fieles, todos estos actos de i n i q u i d a d , de o p r e s i ó n y de del i r io polí t ico 
que h a n escandalizado e l orbe cr is t iano y h a n exasperado cruelmente á 
l a n a c i ó n , son l a p r inc ipa l , l a verdadera causa eficiente de l presente alza
mien to que e l ex t remo de tantos males h a b í a hecho inevi table . 

» P e r o como s i no bastase e l implacable encono de l a r evo luc ión . . : des
p u é s de haber sumido á S. M . en e l infor tunio , se pretende arrancar de 
sus labios l a i n i c u a c o n d e n a c i ó n de los que, a l resist ir l a m á s odiosa tira
n í a , invocaron con fe su augusto nombre . E n su ciego d e s v a r í o , nada me
nos se exige sino que S. M . sancione por este medio todos los actos, todos 
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los e s c á n d a l o s de l gobierno de M a d r i d , que h a n vuel to á exc i ta r en E s p a ñ a 
las discordias, y se exige a d e m á s que S. M . haga caer l a responsabi l idad 
de este nuevo incendio sobre los nobles defensores de las leyes i n d i g n a 
mente atropelladas. L l e g a e l f renes í hasta e l ex t remo de i n d u c i r á S. M . á 
que sea indirectamente c ó m p l i c e de los que t ienen l a torpe i m p r u d e n c i a de 
calumniar, a c u s á n d o l o s de regicidas, á los que se l evan ta ron briosos para 
sustraer á las augustas desvalidas h u é r f a n a s de l a m á s du ra serv idumbre . 

» M e n g u a fuera para S. M . aceptar l a s i t u a c i ó n vergonzosa á que se l a 
pretende reducir . N u n c a m a n c h a r á su nombre con t a m a ñ a afrenta. Se re
signa noblemente á sufr ir los m á s duros trances de l a advers idad, pero 
no se r e s i g n a r á j a m á s á t rans ig i r en cuestiones de honra como l a de repu
diar á e s p a ñ o l e s generosos, cabalmente cuando acaban de sellar con su 
sangre su no desment ida fidelidad a l trono. 

»En e l contexto de este escrito h a l l a r á V , S. l a exacta y fiel in te l igen
cia, l a verdadera s ign i f icac ión de lo que S. M . di jo á V . S. l a ú l t i m a vez 
que tuvo e l honor de ser admi t ido á su real presencia. L a re ina declara 
no sólo que las expresiones que V . S. a t r ibuye á S. M . no fueron dichas 
como V . S. las refiere, sino que las que V , S. s e ñ a l a h a n podido ú n i c a m e n 
te exist ir en l a inf ie l m e m o r i a de V . S., que h a prestado á S. M . ideas y 
palabras que S. M . no e x p r e s ó en su discurso. F i n a l m e n t e debo prevenir 
á V . S., por expreso manda to de S. M . , que esta c o m u n i c a c i ó n s e r á l a ú l t i 
ma que le haga en su rea l nombre .—Dios , etc.; e t c . — J o s é de l Cas t i l l o y 
Ayensa.'» 

L a c o n t e s t a c i ó n que e l embajador c r e y ó deber dar á l a c o m u n i c a c i ó n 
que el secretario de l a ex gobernadora h a b í a manifestado se r í a l a ú l t i m a , 
fué devuelta s i n ab r i r l a por e l secretario á l a l e g a c i ó n y as í se h izo cons
tar en el M o n i t o r . 

E l i n d e i r ce de l gobierno de l regente se tradujo por l a s u s p e n s i ó n de 
la a s ignac ión que en e l presupuesto t e n í a s e ñ a l a d a l a re ina madre . Y no 
contento con esta a i rada d e t e r m i n a c i ó n , so l ic i tó e l gobierno, f u n d á n d o s e 
en las pruebas que a c u m u l ó sobre l a conn ivenc ia que a t r i b u í a á d o ñ a M a 
ría Cr is t ina en los sucesos de que e l te r r i tor io e s p a ñ o l acababa de ser tea
tro, que fué d i c h a augusta s e ñ o r a expulsa de F r a n c i a ; p r e t e n s i ó n á l a que 
se quiso dar por fundamento e l precedente de l ruidoso asunto sobreveni
do pocos a ñ o s antes entre e l gobierno f r ancés y l a r e p ú b l i c a h e l v é t i c a con 
motivo de l a residencia en su terr i tor io de L u i s N a p o l e ó n Bonaparte , e l 
que d e s p u é s de su tenta t iva de Strasburgo y de haber sido perdonado por 
Luis Fel ipe se p r e v a l i ó de su asilo en Su i za para t r amar nuevos trastor
nos en Francia . E n aquel la ocas ión e l gobierno de aquel rey hizo u n casus 
helli de l a e x p u l s i ó n de l p r í n c i p e refugiado; amenaza ante l a cua l no se 
plegó l a a l t i va independencia de los suizos, mas supo evi tar d ignamente 
el conflicto e l m i s m o L u i s N a p o l e ó n , a l e j á n d o s e vo lun ta r i amente de l te
rritorio h e l v é t i c o . 

A este precedente se a g a r r ó como á u n clavo ardiendo e l min i s t e r io 
González y su representante en P a r í s para ins is t i r en l a e x p u l s i ó n de l te
rritorio f rancés de l a re ina madre. A l a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n do l s e ñ o r 
Olózaga, esforzando los puntos de hecho y los argumentos de derecho en 
que el gobierno e s p a ñ o l fundaba su r e c l a m a c i ó n , insis t iendo en que hiciese 
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sa l i r de F r a n c i a á d o ñ a M a r í a Cr is t ina , c o n t e s t ó á los seis d í a s e l min is t ro 
de Negocios extranjeros, M . Guizo t , en los t é r m i n o s siguientes: 

« P a r í s 18 de octubre de 1841.—Muy s e ñ o r m í o : H e puesto á l a vis ta 
de l rey y de su Consejo las cartas que me h a d i r ig ido V . con fecha de l 12 y 
de l 15, p id iendo que e l gobierno de S. M . se s i rva manda r á l a re ina Cris
t ina que salga de F r a n c i a en e l m á s breve t é r m i n o posible. A l g u n o s repa
ros t e n d r í a que hacer á varias expresiones de dichas cartas, poco confor
mes con las consideraciones que entre sí observan los gobiernos; mas á l o 
que voy á contestar ahora es á l a esencia m i s m a d é l a s cosas.—Elgobierno 
del rey reconoce sus deberes para con los gobiernos vecinos con quienes 
se ha l l a en paz. Los ha s iempre escrupulosamente observado, y part icu
la rmente con e l gobierno de E s p a ñ a . Mas e l gobierno de l rey tiene t a m b i é n 
otros deberes que l lenar , los t iene p r inc ipa lmente para con su propio honor. 
L a re ina Cr i s t i na a l sa l i r de E s p a ñ a h a venido á buscar u n asilo en Francia , 
cerca de su m á s allegado deudo y de l amigo m á s seguro de l a re ina su 
hi ja ; l a sobr ina de l rey, l a madre de l a re ina Isabel, d e b í a ha l l a r entre 
nosotros l a hospi ta l idad; esa hospi ta l idad le s e r á conservada. E l rey, oído 
e l parecer de su Consejo, me m a n d a t r ansmi t i r á V . esta con t e s t ac ión . 
—(Firmado,) — Guizo t .» 

E l min is te r io G o n z á l e z quiso ser e l ú l t i m o que llevase l a palabra en 
aquel la ingra ta controvers ia y p r e p a r ó u n a c i rcu la r d i p l o m á t i c a en l a que 
h a c í a l a h i s to r ia de los sucesos de octubre, y re f i r i éndose a l fusilamiento 
de los generales, alegaba haber sido l l evada á cabo para que sirviese de 
escarmiento, pues exis t iendo l a r e b e l i ó n en varios puntos, e l gobierno creía 
que l a j u s t i c i a d e b í a anteponerse á l a c lemencia . «La rebe l ión , dec í a , to
m a r í a al iento con l a i m p u n i d a d y l a sangre h a b r í a corr ido á torrentes si 
l a firmeza se c o n v e r t í a en d e b i l i d a d . » Y sumariado ahora e l difuso expo
s i t ivo de l min i s t ro de Estado, daremos idea de él , r e a s u m i é n d o l o en las 
siguientes conclusiones: 

1. a Que l a c o n s p i r a c i ó n t e n í a su or igen y cabeza en F ranc ia . 
2. a Que l a presencia en aquel p a í s de l a re ina Cr i s t ina , ac lamada en 

todas partes por los rebeldes, era incompat ib le con l a paz y t ranqui l idad 
de E s p a ñ a , por lo que los intereses de l a n a c i ó n rec lamaban su e x p u l s i ó n 
de F r a n c i a , ó que por lo menos diese g a r a n t í a s de su conducta pacífica. 

3. a Que l a c o n s e r v a c i ó n de l r é g i m e n cons t i tuc iona l y de l orden pú
b l ico en E s p a ñ a i m p e l í a n á su gobierno á rec lamar de l rey de Franc ia 
que sus agentes no prestaran p r o t e c c i ó n y a u x i l i o á los icbeldes y trai
dores que aspiraban á des t rui r l a C o n s t i t u c i ó n y á restaurar e l poder ab
soluto. 

4. a Que si e l gobierno f r a n c é s se negaba á l a s reclamaciones de l espa
ñol , e s t a r í a é s t e en e l caso de ped i r l e l a g a r a n t í a de que l a re ina madre 
no se mezclase en los asuntos po l í t i co s de E s p a ñ a . 

5. a Que l a no ta se comunicase a l gobierno ing lé s , invocando sus sim-
p a t í a s y apoyo mora l ; siendo objeto de l final de l a nota e l de demostrar la 
conveniencia de estrechar las relaciones con los gobiernos amigos para 
l igar los mora lmente y hacerles ver que e l de E s p a ñ a era bastante fuerte 
para dominar las rebeliones, protestando por ú l t i m o que no se s o m e t e r í a á 
n i n g ú n influjo e x t r a ñ o y haciendo grandes alardes de independencia, que 
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ma l se a v e n í a n por cierto con e l apoyo pedido á gabinetes extranjeros 
para dominar las dificultades interiores. 

E l gobierno de L u i s Fe l ipe se d e s e n t e n d i ó completamente de las quejas 
del de M a d r i d con e l que se ha l l aba en condiciones aun m á s a n ó m a l a s que 
las que se desprenden de los hechos expuestos. H a b í a nombrado embaja
dor en E s p a ñ a á M . de Sa lvandy , i n d i v i d u o que h a b í a sido de l gabinete 
Mole. Antes de su pa r t i da de P a r í s o c u r r i ó entre él y e l s e ñ o r O l ó z a g a u n 
incidente de et iqueta bastante r i d í c u l o , acerca de c u á l de los dos d ip lo
má t i cos d e b í a cambiar p r imero l a tarjeta antes de que saliera de P a r í s e l 
destinado para l a corte de M a d r i d . Encas t i l lados ambos en lo que c r e í a n 
ser su mejor derecho, t uvo L u i s Fel ipe , á fin de lograr que se entendieran, 
que convidar á los dos á Compiegne, donde se convino en que c a m b i a r í a n 
sus tarjetas en e l m i s m o d í a y á l a m i s m a hora en que n i uno n i otro es
tuviesen en sus respectivos hoteles. Sa lvandy no se p r e s e n t ó en M a d r i d 
hasta entrado e l mes de diciembre, cuando d e s p u é s de haber v is i tado, 
como era de ca jón lo h ic ie ra , a l min i s t ro de Estado, a n u n c i ó l a p r e t e n s i ó n 
de que siendo su c a t e g o r í a de embajador, y reuniendo a d e m á s l a c i rcuns
tancia de serlo de fami l i a , le c o r r e s p o n d í a entregar sus credenciales en 
manos de l a m i s m a reina, cerca de c u y a persona, como soberana, se h a l l a n 
acreditados, s e g ú n l a j u r i sp rudenc i a d i p l o m á t i c a , los embajadores; exigen
cia, l a de Sa lvandy , que t e n í a por verdadero y t á c i t o objeto, esquivar e l re
conocimiento personal de Espartero como depositario de l poder supremo. 

Ees i s t ió e n é r g i c a m e n t e y con m u y valiosos argumentos e l m in i s t ro de 
Estado l a i n s ó l i t a p r e t e n s i ó n que Sa lvandy quiso apoyar en antecedentes 
de la carrera, pero que en rea l idad no t e n í a n fuerza valedera; s i t u a c i ó n 
que t o d a v í a h i c i e ron m á s t i rante r id icu las susceptibi l idades de l embaja
dor en expectat iva, entre otras l a de haber dado quejas á E s p a ñ a de que 
uno de nuestros regimientos de caba l l e r í a l levase e l sobrenombre de P a v í a 
en recuerdo de l a j o r n a d a en que Franc isco I c a y ó pr is ionero de nuestras 
armas. Opor tuna ocas ión h a b r í a sido en d o n A n t o n i o G o n z á l e z a ñ a d i r á 
las observaciones con que r e s p o n d i ó a l embajador, de que i g u a l conduc ta 
observaban los franceses inscr ib iendo en e l arco de l a Es t re l l a los nombres 
de batallas que nos h a b í a n ganado, s in o lv ida r l a poco glor iosa de l Troca-
dero; as í como t a m b i é n h a b r í a sido m u y de l caso observar que l a espada 
de aquel rey, ganada por los e s p a ñ o l e s en buena l i d , y depositada como 
legí t imo trofeo en l a a r m e r í a real, fué s u s t r a í d a arbi t rar iamente y con 
deslealtad por qu i en no g a n ó á M a d r i d por las armas, s ino por medio de l 
dolo que en 1808 a b r i ó las puertas de E s p a ñ a á los e j é rc i tos de N a p o l e ó n , 

Lu i s Fel ipe , que no deseaba reconcil iarse con l a regencia y que sólo 
quer ía dar muestras de su d e s d é n hac ia l a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a , s in l legar 
sin embargo á u n rompimien to , c o n t e n t ó s e con ret i rar de M a d r i d todo el 
personal de su l egac ión , quedando sólo en ca l idad de encargado de nego
cios el duque de G l u k s b e r g (1). 

(1) He aquí la comunicación por medio de la cual significó el conde Salvandy la 
ruptura de sus relaciones con el gobierno del regente: 

Madrid 6 de enero de 1842.—El infrascrito de orden del embajador del Key tiene 
la honra de informar al primer secretario del despacho, que su nota fecha del 5 ha 
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D e regreso de su t r iunfa l v i s i t a á los puntos que acababan de ser rega
dos con l a sangre de los vencidos de octubre, h i zo e l regente su entrada 
en l a capi ta l e l 29 de noviembre . S iempre t u v o l a de E s p a ñ a como to
das las grandes poblaciones que son teatro de cambios po l í t i cos ó de 
victor ias de par t ido, l a ru idosa costumbre de rec ib i r c o n entusiastas ex
terioridades a l h é r o e d e l d ía . Tan to menos p o d í a haberse vis to pr ivado 
Espartero de l a ob l igada ovac ión , cuanto que lo esperaba u n pueblo cuya 
m a y o r í a m i l i t a n t e era en aquel t i empo eminentemente progresista. 

A l a rga d is tanc ia de l a puer t a de A l c a l á sa l ió l a oleada popula r á reci
b i r l o ; y pasando por u n arco de t r iunfo levantado a l pac i f i cador de E s p a 
ñ a y seguido por n u m e r o s í s i m a c o m i t i v a de festejantes, se d i r i g ió e l re
gente á Pa lac io á c u m p l i m e n t a r á l a re ina y á fe l ic i ta r la de haber vencido 
á los que, á pesar de sus pocos a ñ o s , es m á s que probable t e n í a l a n i ñ a 
Isabel en concepto de sus mejores amigos. 

E l 26 de d ic iembre se abr ieron las Cortes de l entrante a ñ o , so lemnidad 
á l a que, pa ra dar le m a y o r esplendor, quiso e l regente asistiese l a re ina 
en persona, y e l min i s te r io po r su parte c r e y ó que se e n c a r e c e r í a en l a es
t i m a c i ó n de los diputados y en e l concepto p ú b l i c o , poniendo en boca del 
regente u n discurso de aper tura c u y a e x t e n s i ó n casi c o m p e t í a con l a de 
u n a M e m o r i a . 

N o log ró , s i n embargo, cau t iva r á l a o p o s i c i ó n l a obsequiosa a c t i t u d del 
m i n i s t e r i o . Apenas vieronse abiertas las sesiones, r e c l a m ó s e con insisten
c ia por l a opos i c ión que se presentase l a l i s ta de los d iputados que h a b í a n 
rec ib ido empleos y mercedes de l gobierno, toda vez que no h a b í a sido fla
queza pecul ia r á los autor i tar ios y á los moderados cortejar l a cosecha 
de l presupuesto. E n c o n t r ó largo eco e l abuso en aquellas Cortes por boca 
de los oradores de l a m a y o r í a m á s pu r i t ana que t a l vez h a y a contado la 
o p i n i ó n progresista, á cuyo frente se ha l laban hombres de l a impor tancia 
de Cor t i na , Olózaga , V a d i l l o , A c u ñ a , Caballero, y otros no menos autori
zados campeones de l a pa rc i a l idad imperante . 

N o m b r a d a l a c o m i s i ó n para presentar d i c t amen sobre e l mensaje de 

llegado ayer tarde á la embajada: que dicha nota suponiendo al señor embajador en 
un asunto en que creía haber demostrado á la par que moderación suma lealtad, sen
timientos indignos de su carácter, no cree bailarse ya en el caso de conservar relacio
nes directas con la secretaría de Estado; que el gobierno español insistiendo en negarse 
á admitir al embajador de Francia, fundado en razones contrarias al derecho universal, 
á los precedentes verdaderos, á la práctica de la misma España, que ha querido que su 
soberana de menor edad pueda abrir las Cortes, contestar á las corporaciones consti
tuidas del Estado, recibir en persona las cartas de notificación de gobierno á gobierno 
de manos de encargados de negocios, mientras el ministro de S. M . C. persista en con
siderar únicamente como acto prohibido á la soberana la entrega por el embajador de 
Francia de sus credenciales, cuando ningún óbice puso á ello en una conferencia oficial. 
E l embajador, el infrascrito y aquellos de los señores agregados á la embajada que aun 
no han salido de Madrid, toman inmediatamente sus pasaportes, y en cuanto al expre
sado deseo que la legación francesa espere el resultado de las negociaciones que el 
gobierno ha entablado directamente en París, el segundo secretario de la embajada, el 
señor duque de Gluksberg, queda encargado de los asuntos de la misma cerca del go
bierno de S. M . C. E l infrascrito tiene la honra de ofrecer al primer secretario del 
despacho la seguridad de su muy alta consideración. (Firmado.)—A. Pageot. 
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c o n t e s t a c i ó n a l discurso de l a corona, su d i s cus ión , merced a l reglamento 
que por entonces r e g í a duraba semanas, y en aquel la leg is la tura c o n s u m i ó 
treinta y cuatro sesiones que casi monopol iza ron las enmiendas de los i n 
dividuos de l a opos ic ión . E l caballo de ba ta l l a de l a cont ienda par lamen
taria lo fué l a censura de que fué objeto e l gobierno por haber declarado 
en estado de si t io á M a d r i d , á Barce lona y á varios otros puntos de l reino 
con m o t i v o de l a ú l t i m a i n s u r r e c c i ó n . L a r e i v i n d i c a c i ó n de los p r inc ip ios 
abstractos, de las doctr inas fundamentales de l par t ido preocupaba en 
aquella é p o c a en tanto ex t remo á los progresistas, que cerrando los ojos 
á l a necesidad en que u n gobierno de su pa rc ia l idad se h a b í a ha l lado de 
defenderse cont ra enemigos que t a m b i é n lo eran de sus impugnadores , 
no quisieron, s in embargo, d i s imula r l e n i u n solo acto de aquel la especie 
de i legalidades hijas de las circunstancias y que es m u y dif íci l que h a y a 
gobierno que las pueda evi tar . 

E m p e ñ ó s e l a opos i c ión en que l a c o n t e s t a c i ó n a l discurso contuviese u n 
voto e x p l í c i t o de censura cal if icando de inconst i tucionales los estados de 
sitio, y fueron desechadas varias enmiendas d i r ig idas á m i t i g a r l a y a fu l 
minada censura. L a enmienda de l d iputado L u j a n , d i r i g ida á concretar e l 
voto á Barce lona s i n hacerlo extensivo á las provinc ias Vascongadas, como 
igualmente otra conci l iadora , suscr i ta por M e n d i z á b a l y e l s e ñ o r Posada He
rrera, fueron retiradas por sus autores, dudosos de su a d o p c i ó n , hasta que 
un diputado, y no de los m á s notables, e l s e ñ o r M o n t a ñ é s , t uvo l a suerte de 
que se adoptase l a que p r e s e n t ó concebida en estos t é r m i n o s : «El Congreso 
desea que se sostengan con firmeza los p r inc ip ios de l ega l idad y de ju s t i 
cia que dan fortaleza á los gobiernos y siente que l a c o m p l i c a c i ó n y grave
dad de los sucesos h a y a n puesto a l gobierno en e l conflicto de apelar á 
procedimientos excepcionales, confiando en que no se r e p e t i r á en lo suce
sivo esta m e d i d a incons t i tuc iona l que tan funestos recuerdos d e s p i e r t a . » 

E n aquel la leg is la tura a p u n t ó en E s p a ñ a l a p r i m e r a semi l la de l repu
blicanismo, representado por los diputados U z a l , M é n d e z V i g o y Olava-
rría, redactor que h a b í a sido e l ú l t i m o de E l H u r a c á n y qu ien a c a b ó por 
renunciar a l cargo de d ipu tado por Ga l i c i a , no creyendo que pudiese ser
vir á l a causa de sus p r inc ip ios en u n a asamblea compuesta como dijo lo 
estaba aquel Congreso. 

Fuera de las Cortes tuvo t a m b i é n l a m i s m a d e m o c r á t i c a escuela re
presentantes en los m u n i c i p i o s de V a l e n c i a y de Sev i l l a , no siendo tam
poco de o lv ida r que e l republ icano A b d ó n Torradas fué alcalde de F igue-
ras en cuatro elecciones sucesivas. 

L a prensa pe r iód i ca , que no encontraba en e l j u r ado sino u n ins t ru 
mento de par t ido, no estando l a o p i n i ó n p ú b l i c a bastante formada para 
poder servir de correct ivo á sus apasionados veredictos, i ba m u c h o m á s 
^llá que l a o p i n i ó n par lamentar ia . E n los p e r i ó d i c o s de aquellos d í a s , no 
se velaba e l pensamiento de abol i r l a C o n s t i t u c i ó n y de s u p r i m i r e l t rono 
por l a u n i ó n con P o r t u g a l bajo l a forma federativa. 

E l Congreso se d i v i d í a en tres fracciones cuyas fuerzas v e n í a n á equi
librarse, toda vez que dos de ellas, l a que t e n í a por jefe á d o n J o a q u í n 
María L ó p e z y l a que d i r i g í a d o n Salust iano Olózaga , unidas á l a de Cor
tina, e q u i v a l í a n á las fuerzas de l a m a y o r í a min is te r ia l . 

TOMO XXII 9 
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A u n q u e el hallarse d i v i d i d a l a opos i c ión entre fracciones que no ha
b í a n l legado á ponerse de acuerdo proporc ionaba a l min i s t e r io u n a déb i l 
m a y o r í a , bastaba para que dejase de r e u n i r í a que sobreviniese u n a de 
aquellas frecuentes disgregaciones que hacen cambia r de si t io y de acti
t u d á u n grupo de diputados. P o d r á causar marav i l l a , y como suceso ex
t r a ñ o y censurable lo s e ñ a l a n los escritores progresistas, que unas Cortes 
compuestas exc lus ivamente de sus part idarios, pues sólo h a b í a en ellas u n 
d iputado moderado, e l s e ñ o r Pacheco, se d iv id iesen y preparasen l a ru ina 
de l par t ido haciendo incesante y c ruda guer ra á u n min i s te r io salido de 
su seno. N a t u r a l h a sido que los progresistas l amenten y condenen la 
m e m o r i a de aquel la d iv i s ión ; pero e l hecho estaba en l a natura leza de las 
cosas, desde que a l cesar e l min i s te r io regencia, f o r m ó Espartero su gabi
nete defini t ivo. H a b í a ocupado en él e l p r imer lugar y cont r ibu ido de una 
manera dec is iva a l t r iunfo de l a regencia ú n i c a , e l d iputado don M a n u e l 
Cor t ina , y fué u n a fal ta i r reparable en e l general Espartero haber pres-
c i n d do de u n hombre p o l í t i c o de aquel la impor t anc i a a l formar su p r imer 
gabinete, falta agravada por l a de no haberse tampoco d i r ig ido á Olózaga, 
á V a d i l l o , á Cabal lero ó á algunas de las notabi l idades que t e n í a n autori
dad y c l iente la en e l par t ido. Estos hombres se creyeron desairados y aja
dos a l ver que les era preferido don A n t o n i o G o n z á l e z ; queja que no era 
só lo de amor propio , sino esencialmente de i n t e r é s po l í t i co , toda vez que 
los hombres de quienes no se echaba mano n i a u n para consultarlos, eran 
los verdaderos representantes y jefes de l par t ido. É s t e h a b í a acogido con 
entusiasmo l a je fa tura de l duque de l a V i c t o r i a como elemento de fuerza, 
como bandera y signo exter ior de l a v i t a l i d a d que s e n t í a en su propio 
seno y e n t e n d í a comunica r á su jefe ostensible, m á s b ien para guiar lo que 
para ser por é l guiado. 

L o s hombres que no h a b í a n consentido en que d o ñ a M a r í a Cr is t ina 
hi ja , esposa y madre de reyes, tuviese u n a p o l í t i c a p rop ia y min is t ros de 
su par t icu la r d e v o c i ó n , m a l p o d í a n consentir que los confidentes, que los 
comensales de Espar tero d i r ig iesen a l Estado. 

M u y pronto s u r g i ó l a c i rcuns tanc ia que iba á poner de manifiesto la 
deb i l i dad de l gabinete, a l que se e n t r e g ó e l regente. A l ataque formal que 
no t a r d ó en dar en t ier ra con el min i s te r io p r e c e d i ó u n a a g r e s i ó n parla
men ta r i a que tuvo comple to éx i to . F u é objeto de e l la e l min i s t ro de Ha
cienda, cont ra e l que se d i r ig ieron , entre otros cargos que afectaban su 
competenc ia r e n t í s t i c a y hasta cierto pun to su mora l idad , e l de haber fal
tado a l precepto de no contratar e m p r é s t i t o s s in prev ia subasta, y de ha
ber cont ravenido á l o dispuesto respecto á usar de apremio contra los 
deudores morosos de l a Hac ienda , c o n t r a v e n c i ó n que agravaba haber sido 
objeto de l a tolerante e x c e p c i ó n u n capi ta l is ta amigo de l minis t ro . 

P o r ú l t i m o , y este era el cargo m á s ruidoso, se d e n u n c i ó el hecho de 
haber el s e ñ o r S u r r á y E u l l obtenido l a firma de l regente con detrimento 
de l a d i g n i d a d y prest igio de é s t e en e l contrato celebrado con el señor 
Salamanca, á efecto de que corriese en Londres con e l pago de los semes
tres atrasados de l a deuda E l min i s t ro atacado se d e f e n d i ó con no del 
todo falsos argumentos, que no bastaron, s in embargo, á t empla r l a acri
t u d de u n debate que l legó hasta p roduc i r disensiones en e l seno de l mis-
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mo gabinete. E l min i s t ro S u r r á y K u l l por del icadeza ofreció su d i m i s i ó n 
que no estaba dispuesta á aceptar l a m a y o r í a de sus c o m p a ñ e r o s , pero que 
se vió apoyada por e l min i s t ro de Grac i a y J u s t i c i a Alonso , inc idente que 
p o n í a sobre l a mesa de l Consejo dos dimisiones en vez de u n a sola, de lo 
que se s e g u í a u n a crisis tanto m á s caracterizada cuanto que e l min i s t ro 
de Mar ina , general Camba , d e c l a r ó su firme p r o p ó s i t o de sa l i r de l gabine
te si lo verif icaba uno ú otro de sus dos c o m p a ñ e r o s . 

E l d imis ionar io de Hac ienda era c a t a l á n y contaba entre l a m a y o r í a 
con u n grupo entre paisanos y amigos, los que disgustados de l a conduc ta 
de los minis ter ia les , resolvieron hacerles perder l a m a y o r í a s e p a r á n d o s e 
de sus filas. 

L a refriega que d ió lugar á l a crisis h izo conocer á las oposiciones toda 
la ventaja que p o d í a n sacar de l incidente, y las tres fracciones conocieron 
la impor tanc ia de entenderse, toda vez que sólo les faltaba tener u n p l a n 
c o m ú n para a lcanzar l a vic tor ia . R e u n i é r o n s e a l efecto para combinar su 
l ínea de conduc ta y quedaron de acuerdo sus jefes en marcha r acordes 
bajo l a bandera de los pr inc ip ios que les eran comunes, permaneciendo 
unidos hasta lograr dar en t ierra con e l min i s te r io , s i n comprometerse á 
nada ul ter ior , pues cada u n a de las tres fracciones aspiraba á conservar 
su independencia. 

Para dar efecto á lo pactado p r e s e n t ó s e a l Congreso u n a p r o p o s i c i ó n 
concebida en estos t é r m i n o s : « C o n s i d e r a n d o los diputados que suscr iben 
que el ac tua l gabinete, a l anunciar su p rograma de l 22 de mayo , p r o c l a m ó 
el pr inc ip io de que los gobiernos deben obrar con mora l i dad dentro de l 
círculo legal , de l que no deben sal i r j a m á s , estableciendo as í bajo bases 
sólidas e l edificio de l orden púb l i co . . . Considerando que ofreció tam
bién hacer grandes e c o n o m í a s en e l presupuesto, como as imismo que 
los ind iv iduos que componen e l gabinete aseguraron solemnemente estar 
resueltos á no celebrar contrato a lguno que no fuese en subasta públ ica . . . 
Considerando que por repetidos actos y en ocasiones diferentes h a obrado 
fuera del c í r c u l o legal. . . Considerando que n i se h a n verif icado las ponde
radas grandes e c o n o m í a s , n i guardado l a p u b l i c i d a d en negocios que h a n 
afectado m á s ó menos las rentas de l a n a c i ó n , sobre las cuales se h a n 
tomado caudales á p r é s t a m o f a l t á n d o s e a l a r t í c u l o 74 de l a Cons t i t uc ión . . . 
Considerando en fin que e l ac tua l gabinete carece de l a r e s o l u c i ó n nece
saria para hacer respetar e l poder en todos los á n g u l o s de l a m o n a r q u í a 
sin faltar á l a l e y fundamenta l de l Estado: que su marcado c a r á c t e r es l a 
indecisión y fal ta de e n e r g í a necesaria para consol idar el orden estable
cido, cediendo ante las exigencias de unos y de otros, y teniendo l a 
desgracia de no haber podido insp i ra r a l Congreso toda l a confianza 
necesaria para atraerse y conservar u n a m a y o r í a numerosa y compacta , 
que sólo puede ser obra de u n pensamiento de gobierno sostenido con 
constancia y que l leve en pos de sí e l convenc imien to de que ha de ser 
úti l á l a causa nac iona l en su ap l i c ac ión y resultados.. . P e d i m o s a l Con
greso se s i rva declarar que l a s i t u a c i ó n en que se h a cons t i tu ido e l ac
tual gabinete, á pesar de los buenos deseos de que debe suponerse ani
mado, carece de l prest igio y fuerza m o r a l necesaria para hacer e l b ien 
del pa í s . 
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» P a l a c i o de l Congreso 28 de mayo de 1842.—Jacinto F é l i x Doménech . 
— M . S á n c h e z S i l v a . — J o s é S á n c h e z de l a F u e n t e . — J o a q u í n V e r d ú . — M a 
n u e l de l a Fuente A n d r é s . — J o s é A r i a s U r í a . — I g n a c i o Vacas » 

E l debate de esta p r o p o s i c i ó n dio lugar á discursos de grande efecto de 
los s eño re s D o m é n e c h , López , Co r t i na y O lózaga por parte de l a opos ic ión , 
y por l a de l gobierno por su presidente, por e l min i s t ro de l a Gue r r a San 
M i g u e l y por los s e ñ o r e s Posada Her re ra y L u j á n . L a d i s c u s i ó n fué t an 
e m p e ñ a d a y se p r o l o n g ó por tantas horas, que a r r a n c ó de labios de Men-
d i z á b a l las palabras siguientes: «Las armas no son iguales; e l s e ñ o r presi
dente de l Congreso y sus amigos h a n tenido l iber tad de dejar sus asientos, 
i r á comer, explayarse u n poco y v e n i r d e s p u é s de haber descansado, 
mient ras que los min is t ros h a n tenido que permanecer en sus puestos s in 
poder m o v e r s e . » 

Siete votos de m a y o r í a , debidos en parte á los amigos de l m in i s t ro de 
Hac ienda saliente, derrotaron a l minis te r io , a l que no quedaba otra alter
na t i va que l a de retirarse, a tendido que aun en e l supuesto de que su 
presidente y los min is t ros que aun quedaban á su lado hubiesen conser
vado pos i c ión y au tor idad para ped i r a l regente e l decreto de d i so luc ión , 
se h a b í a compromet ido G o n z á l e z solemnemente ante las Cortes á que no 
u s a r í a de ese derecho cons t i tuc iona l . 

C A P I T U L O V 

GABINETE RODIL 

Negativa de Olózaga á formar gabinete.—Acude el regente á la mayoría del Senado.— 
Llamamiento al general Rodil.—Su gabinete.—Úñense las tres fracciones de la 
oposición.—Levántase bandera por la mayoría de la reina.—Los ayacucbos.—La 
cuestión algodonera.—Cruzamiento de negociaciones diplomáticas. 

Hab iendo l a ac t i t ud de l Congreso y e l voto que acababa de dar, dejado 
de hacer posible l a c o n t i n u a c i ó n de l gabinete, v ióse mort i f icado el regente 
ante l a necesidad de tener que desprenderse de min i s t ros que m e r e c í a n 
su m á s entera confianza. L l a m ó á d o n Salust iano Olózaga , j uzgando que 
su competencia p o l í t i c a y l a p o s i c i ó n d i p l o m á t i c a que ocupaba lo desig
naban para hacer frente á las dif icultades que a l gobierno creaba l a semi-
r r u p t u r a en que se ha l l aba con e l gabinete f r ancés , a l m i s m o t iempo que 
lo h a r í a n aceptable para l a m a y o r í a , toda vez que O l ó z a g a y los diputa
dos de su f racc ión h a b í a n hecho causa c o m ú n con las otras dos fracciones 
de l a opos ic ión , que acababa de derr ibar a l gabinete G o n z á l e z . 

Pero y a dejamos d icho que O l ó z a g a a l entrar en l a coa l ic ión parlamen
ta r ia h a b í a resueltamente significado que no a c e p t a r í a e l poder si llegaba 
á serle ofrecido y n e g ó s e á t omar á su cargo l a f o r m a c i ó n de l nuevo mi
nisterio. 

A q u e l l a negat iva i nd i caba lo que par lamentar iamente c o r r e s p o n d í a 
que se hubiese hecho, esto es, l l a m a r á l a f racc ión que capitaneaba don 
J o a q u í n M a r í a López , que era l a m á s numerosa de las tres que formaban 
l a nueva m a y o r í a . Pero el duque de l a V i c t o r i a no s impat izaba con el jefe 
de aquel la f racción, y tampoco tuvo e l buen acuerdo de acud i r á don 
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M a n u e l Cor t ina , e l que, de haber aceptado l a m i s i ó n , h a b r í a probable
mente logrado cons t i tu i r u n gabinete de conc i l i ac ión dentro de l a ma
yor ía . 

Pref i r ió e l regente consul tar á los presidentes de las dos C á m a r a s d o n 
Pedro de A c u ñ a y e l conde de A l m o d ó v a r , y no habiendo dado otro resul
tado l a consul ta que e l de l a i n d i c a c i ó n de que e l regente acudiese á sacar 
el nuevo min is te r io de l Senado, si no era posible formarlo con i nd iv iduos 
de l a C á m a r a de diputados, no h a b i é n d o s e logrado esto ú l t i m o dec id ió se 
Espartero á l l a m a r a l general R o d i l que á l a s a z ó n mandaba las fuerzas 
del e j é rc i to estacionadas en las provincias vascas. 

Cerca de dos meses dura ron aquellas e s t é r i l e s negociaciones pro lon
g á n d o s e s in provecho y debi l i tando a l gobierno l a c o n t i n u a c i ó n en sus 
puestos de los min is t ros dimis ionar ios . 

E l 17 de j u n i o l l egó E o d i l á M a d r i d y desde luego a n u n c i ó aceptaba e l 
encargo confe r ído le , como u n servicio a l que se prestaba en obedecimiento 
á los preceptos de l a ordenanza, i n v o c a c i ó n nada a n á l o g a por cierto á u n 
cometido de í n d o l e cons t i tuc iona l y par lamentar ia . E m p e z ó e l designado 
presidente de l futuro gabinete por reun i r en j u n t a consu l t iva á los sena
dores G ó m e z Becerra , don J o a q u í n Fer rer y Qu in tana y á los diputados 
Olózaga, Co r t i na y Cantero, habiendo omi t ido hacer otro tanto respecto á 
López y á los d iputados de su f racción; lo cua l , como era fáci l de prever, 
hac ía punto menos que imposib le l a con fecc ión de u n gabinete acepto á 
la m a y o r í a de l Congreso. 

Hubo , por consiguiente, de l levarse á cabo l a c o m b i n a c i ó n de senado
res, y e l d í a 19 p u b l i c ó s e e l nombramien to de u n gabinete compuesto de l 
m a r q u é s de R o d i l , presidente y min i s t ro de l a Guer ra ; de l conde de A l 
m o d ó v a r , de Estado; de don J u a n A n t o n i o Z u m a l a c á r r e g u i , de Grac i a 
y Jus t ic ia ; de don R a m ó n Calatrava, de Hac ienda ; de don Dion i s io Ca
paz, de M a r i n a , y Tor re Solanot, de G o b e r n a c i ó n ; min i s te r io que a l d í a 
siguiente se p r e s e n t ó á las Cortes, ante las que o s t e n t ó e l ru t ina r io pro
grama de que se le considerase como ident i f icado con l a s i t u a c i ó n , y de
cidido á marcha r de acuerdo en u n todo con e l Par lamento , á observar 
fielmente l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 y á defender l a independencia nac ional 
por nadie amenazada, y que no significaba ot ra cosa sino l a ac t i tud de 
desconfianza y de a g r e s i ó n en que se encontraban los minis t ros de l a re
gencia con e l gobierno de L u i s Fel ipe. 

N o satisfacieron á l a m a y o r í a aquellas t r iv ia les generalidades, y reci
bidos a d e m á s los nuevos minis t ros con declarada y resuelta hos t i l idad 
por l a prensa progresis ta y l a moderada, no t a r d ó en conjurarse cont ra 
ellos una opos i c ión compacta, h i j a de l concierto entre las tres fracciones 
que c o m p o n í a n l a m a y o r í a de l Congreso. 

H a b í a s e cerrado l a legis la tura e l 17 de j u l i o y fijádose l a aper tura de 
la siguiente para e l 30 de setiembre; in terva lo que las oposiciones em
plearon en acabar de entenderse, como en efecto lo verif icaron, con é x i t o 
tan completo como lo d ió á entender e l hecho de que Olózaga , que tan 
decidida negat iva h a b í a anter iormente opuesto á l a idea de su eventua l 
l lamamiento a l poder, se c o m p r o m e t i ó á que s i le fuese de nuevo ofrecido, 
a c e p t a r í a l a m i s i ó n de formar u n gabinete que gobernase a l tenor de los 
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pr inc ip ios convenidos entre las tres fracciones oposicionistas, que dec l a ró 
ser ide'nticos á los suyos. 

L a s Cortes convocadas para e l 30 de setiembre no se reunieron hasta 
e l 14 de noviembre, y desde luego h izo conocer e l Congreso c u á l era su 
ac t i tud y c u á l l a marcha que se p r o p o n í a seguir, en e l mero hecho de ele
g i r por su presidente á d o n Salust iano Olozaga por 82 votos de los 125 
que tomaron parte en e l escrutinio. C o n aquel la i n i c i a t i va de resuelta 
hos t i l idad contra u n gabinete considerado como l a e x p r e s i ó n de l pensa
miento í n t i m o y personal de l regente, c i rcuns tanc ia que h a c í a refluir 
sobre el jefe de l Estado e l alejamiento y p r e v e n c i ó n de que sus minis t ros 
eran objeto; con aquel la in ic ia t iva , d e c í a m o s , co inc id ió l a c i r cu l ac ión de 
u n rumor , de u n a supos i c ión que, aunque c a r e c í a de base y sobre todo 
de pruebas que l a justificasen, fué corr iendo a l imentada por e l e s p í r i t u 
de part ido, y l l egó finalmente á ser u n a de las causas m á s poderosas que 
d e b í a n con t r ibu i r a l descre'dito, á l a i m p o p u l a r i d a d y por ú l t i m o á la 
c a í d a de l regente. 

L a especie á que nos referimos a t r i b u í a á e'ste y á sus amigos e l pro
p ó s i t o de prolongar l a m i n o r í a de l a reina, cuyo t é r m i n o fijaba l a Cons
t i t u c i ó n á l a edad de 14 a ñ o s que c u m p l i r í a d o ñ a Isabel en octubre 
de 1844. 

Es ta g r a v í s i m a cues t ión , que e n v o l v í a l a m á s acusadora de las sospe
chas cont ra e l regente, l a s u s c i t ó l a prensa oposicionista, f u n d á n d o l a en 
datos que s i b ien s e ñ a l a b a n su origen, no suminis t raban prueba alguna 
de haber sido acogida l a i n d i c a c i ó n por el jefe del Estado. 

Los par t idar ios de u n r é g i m e n t o d a v í a m á s d e m o c r á t i c o que el esta
blecido por l a C o n s t i t u c i ó n de 1837 resuci taban l a idea de proc lamar 
nuevamente l a de 1812; y como é s t a fijaba l a m a y o r í a de l rey á los diez y 
ocho a ñ o s , h a b r í a s e por medio de u n avance d e m o c r á t i c o en punto á ins
t i tuciones, resuelto e l hecho de alargar l a p r o l o n g a c i ó n de l a regencia. 

A esta sospecha envuel ta en u n procedimiento po l í t i co a g r e g ó s e l a de 
a t r ibu i r a l par t ido ó parc ia l idad compuesta de jefes y oficiales proceden
tes de l e j é rc i to de l P e r ú ( á los que es sabido se designaba con e l nombre 
de ayacuchosj , todos ellos amigos personales de l regente, l a generalizada 
especie de que trabajaban en e l e jé rc i to y con l a opos ic ión en favor del 
indicado proyecto. N o fal taron ind ic ios y hasta se alegaron por parte de 
los m á s allegados a l regente hechos que c o n s t i t u í a n , en cierto modo, 
pruebas de que e l regente rechazaba decididamente l a idea de semejante 
conato de u s u r p a c i ó n ; pero como el e s p í r i t u de par t ido j a m á s es jus to y 
h a l l á b a s e exacerbada y era cada d í a m á s creciente l a enemiga cont ra Es
partero, l a especie echada á vo la r por los part idos hostiles l l egó á adqui
r i r suficiente consistencia para que persona tan grave como lo era don 
M a n u e l Cor t ina , a l presentarse en Palac io presidiendo l a c o m i s i ó n del 
Congreso que fué á fel ici tar á l a re ina e l d í a de su santo, l a dirigiese las 
palabras siguientes: 

«Señora : Tengo el inapreciable honor de felici tar á V . M . en nombre 
del Congreso de los diputados con mot ivo de l a fest ividad de este día . 
Los representantes del p a í s se complacen siempre en t r ibu ta r á l a reina 
de las E s p a ñ a s e l jus to y debido homenaje de su respeto y leal tad; pero 
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su sa t i s facc ión es a ú n m á s c u m p l i d a a l ver acercarse e l momento en que 
con arreglo á l a C o n s t i t u c i ó n de l Estado, debe V . M . encargarse de l go
bierno de l a n a c i ó n y dedicarse á procurar l a paz y e l bienestar á que por 
tantos t í t u l o s es merecedora. Los pueblos b e n d e c i r á n l a mano á que de
ben tan s e ñ a l a d a merced y e l nombre de V . M . , emblema glorioso de l i 
bertad, r e c o n c i l i a c i ó n y ventura , s e r á objeto de amor para los e s p a ñ o l e s 
hasta las m á s remotas generaciones. Que e l cielo oiga estos votos es el 
ún ico deseo de los que nos h a n confiado l a grata m i s i ó n que en este ins
tante d e s e m p e ñ a m o s . » 

N o cab í a formular m á s claramente en lenguaje oficial l a p r o c l a m a c i ó n 
del remedio opuesto a l pel igro que t r a í a a la rmada l a op in ión . 

So l iv ian tada é s t a y puestos en juego todos los medios de formar at
mósfera cont ra e l gobierno, v i n o á s e ñ a l a r nuevos elementos de c o m b ú s -
t ión el descontento nacido de los vuelos que se tuvo e m p e ñ o en dar á u n 
asunto que siendo de suyo de c a r á c t e r pacíf ico, por ser en su esencia de 
índole e c o n ó m i c a , e l e s p í r i t u de par t ido y antiguas y arraigadas preocu
paciones lo conv i r t i e ron en tea de discordia. T a l lo fué e l significado que 
se dió y e l par t ido que t r a t ó de sacarse de lo que se l l a m ó l a c u e s t i ó n a l 
godonera; asunto que e n a r d e c i ó á los catalanes hasta e l pun to de haber 
sido u n m ó v i l m u y p r i n c i p a l de las dos explosiones que sucesivamente 
estallaron en Barce lona y fueron e l punto de par t ida de los sucesos que, 
uno tras otro, con t r ibuyeron á l a c a í d a de l a regencia. 

E l lugar que l a l l a m a d a c u e s t i ó n algodonera o c u p ó en los m o v i m i e n 
tos de los que debemos inmedia tamente ocuparnos, exige consagrar a l 
gunos renglones para dar á conocer lo que realmente ex i s t i ó y formar l a 
historia de t an ruidoso asunto. 

E n 1835 y 36, h a l l á n d o s e de min i s t ro p lenipotenciar io de Ingla ter ra 
Mr . Jorge V i l l i e r s , futuro l o r d C l á r e n d o n , in ic ió cerca de l gabinete M e n -
dizábal , s e g ú n queda consignado en nuestro relato de los hechos que 
forman l a h i s to r ia de aquel la época , l a propuesta por Ingla terra de u n 
tratado de comercio . H í z o l o aquel d i p l o m á t i c o s in ejercer p r e s i ó n sobre 
un gabinete en e l que t e n í a no dudosa inf luencia . 

L imi tóse , no obstante, á encarecer lo ventajoso que se r í a para los in 
tereses de E s p a ñ a , como para los de Inglaterra, e l fomento de las relacio
nes mercant i les entre ambos p a í s e s ; relaciones de las que e l nuestro po
dr ía sacar e l mejor par t ido, p r inc ipa lmente á causa de l a afluencia de 
capitales ingleses que v e n d r í a n á E s p a ñ a , u n a vez removidas las trabas 
que h a c í a n o b s t á c u l o á que tomasen l a d i r e c c i ó n de l a P e n í n s u l a , como 
tomaban l a de otras partes de l globo. Pero M r . V i l l i e r s no e x t r e m ó , como 
hemos dicho, l a n e g o c i a c i ó n con ardor, n i tuvo t iempo de ins i s t i r en e l la , 
habiendo l a sa l ida de M e n d i z á b a l de l gabinete precedido á l a pa r t ida de l 
ministro ing lé s , l l amado á ocupar en l a C á m a r a de los pares e l asiento 
vacante por el reciente fal lecimiento de su t í o l o r d C l á r e n d o n 

E l sucesor de M r . V i l l i e r s en ca l idad de plenipotenciar io de Ingla ter ra 
en M a d r i d , M r . A s t h o n , l legado casi c o e t á n e a m e n t e á los sucesos de oc
tubre ú l t i m o , t o m ó e l asunto m á s á pecho que su predecesor y propuso 
al gabinete G o n z á l e z u n tratado de comercio que regular izara , e x t e n d i é n 
dolas, las relaciones comerciales entre su p a í s y e l nuestro. Desde aquel 
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momento y gracias á l a doble causa de a l a r m a que suscitaba l a invete
rada p r e v e n c i ó n contra e l maqu iave l i smo i n g l é s y a l convuls ivo arreba
tamiento de los catalanes cont ra l a pa labra t ra tado de comercio, lo que 
era y deb ió ser u n a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a de estudio y de i n t e r é s r e c í p r o c o 
se conv i r t i ó en u n a c u e s t i ó n po l í t i ca . Los moderados sostenidos por l a 
d ip lomacia francesa, declaraban que e l proyectado tratado se r í a l a r u i n a 
de l a indus t r i a e s p a ñ o l a , a l paso que los progresistas, menos prevenidos 
y m á s favorablemente dispuestos á cuanto p o d í a ser grato á los ingleses, 
saludaban l a c o n c l u s i ó n de l tratado como u n a era de prosperidad. L a i n 
fluencia que l a t en ta t iva de d icho tratado tuvo en los sucesos de que 
pronto habremos de ocuparnos, requiere dec i r lo suficiente pa ra que sea 
conocida con exac t i t ud l a h i s to r ia de dichas negociaciones. 

M r . As thon , apenas insta lado en su l egac ión , y h a l l á n d o s e en gran 
predicamento con e l regente y su gabinete, a b o r d ó como acaba de decir
se, franca y resueltamente l a c u e s t i ó n de l a que y a h a b í a ocupado sin 
é x i t o a l Senado e l s e ñ o r S á n c h e z S i l va , y dispuesto e l min i s te r io Gonzá
lez á no descartar u n a c u e s t i ó n que ofrecía l a ventaja de i r a c o m p a ñ a d a 
de l a perspect iva de u n e m p r é s t i t o de que tanto necesitaba e l consuetu
dinar io apurado estado de l Tesoro, p r e s t ó o í d o á las propuestas de M r . A s 
thon y d ió encargo á d o n M a n u e l M a r l i a n i , senador de estos reinos como 
m á s tarde d e b í a serlo de l de I ta l i a (en cuyo servicio ha fallecido a ñ o s des
p u é s ) , tratase el asunto con e l p lenipotenciar io ing lé s , como en efecto lo 
ejecutaron ambos negociadores con d i l igenc ia y madurez, dando sus tra
bajos por resultado l a p r e p a r a c i ó n de u n proyecto de tratado para l a ad
m i s i ó n de tejidos de a l g o d ó n y artefactos ingleses en l a P e n í n s u l a , pro
yecto que no se a t r e v i ó s i n embargo á presentar á las Cortes e l min is t ro 
que se h a b í a prestado á dar p r inc ip io á l a negoc i ac ión . A d q u i r i ó é s t a poco 
d e s p u é s a m p l i a base, h a b i é n d o s e nombrado u n a c o m i s i ó n para que exa
minase el asunto y propusiese l o conveniente, c o m i s i ó n que compusieron 
don J o s é M a r í a Calat rava, don J o a q u í n M a r í a Ferrer , d o n R a m ó n G i l de 
l a Cuadra y los s e ñ o r e s C o m y n y Sagasti. D i c h a c o m i s i ó n , s in asustarse 
de l r i d í c u l o temor de l a r u i n a de l a p r o d u c c i ó n nacional , para a lguno si
n ó n i m o de l ensanche de relaciones comerciales con Inglaterra, se a t r ev ió 
á colocar l a c u e s t i ó n en su verdadero terreno sentando las bases de u n 
tratado de comercio bajo el p r inc ip io de l a m á s comple ta reciprocidad, es 
decir, admit iendo los algodones y d e m á s productos ingleses s u j e t á n d o l o s 
á i gua l derecho a l que adeudasen en Ingla terra nuestros productos. 

N o se a t r e v i ó á tanto e l Board-of-trade (minis ter io de Comercio) por 
oponerse á el lo dos causas m u y poderosas; l a de l perjuicio que experimen
t a r í a e l erario b r i t á n i c o con l a rebaja que en sus ingresos p r o d u c i r í a la 
competencia de los vinos e s p a ñ o l e s con los l í q u i d o s espirituosos de fabri
cac ión i n d í g e n a , siendo l a segunda causa l a de que e l opulento gremio de 
Cerveceros const i tuye uno de los centros m á s potentes de r iqueza y de 
influjo en e l Reino U n i d o , en e l que esta i ndus t r i a es l a declarada r i v a l y 
enemiga de toda e x t e n s i ó n de l comercio de v inos que conduzca á abara
tar su consumo, p o n i é n d o l o a l alcance de las clases med ia y jo rna le ra . 

A d e m á s no se h a b í a t o d a v í a el gobierno i n g l é s decidido, como años 
d e s p u é s lo verificó bajo e l minis te r io de s ir Rober to Peel , á basar su le-
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gislacion mercan t i l sobre l a t e o r í a de l l ibre cambio, y l o r d Aberdeen , m i 
nistro de Negocios extranjeros, r e c h a z ó el p r inc ip io de i gua ldad absolu ta 
para e l r e c í p r o c o cambio de productos. E n v i s ta de aquellas di f icul tades 
emanadas de l a potencia que con tanto e m p e ñ o p r o m o v í a l a c o n c l u s i ó n ' 
del tratado, l a c o m i s i ó n e s p a ñ o l a p r e s e n t ó nuevas bases fundadas en e l 
pr incipio de u n a estr icta y rac iona l reciprocidad, como c laramente apa
recía por e l tenor de las mismas. P r o p o n í a s e en efecto por E s p a ñ a : 

1." L a a d m i s i ó n á l ib re comercio de todos los g é n e r o s de f a b r i c a c i ó n 
inglesa, s in n i n g u n a excepc ión . L a i n t r o d u c c i ó n d e b í a verificarse po r de
terminados puntos de l a P e n í n s u l a , Islas Baleares y Canarias, y ser pre
cisamente hecha en buques e s p a ñ o l e s ó ingleses de c ien toneladas cuan
do menos. 

Por l a 2.a base d e j á b a s e a l arbi t r io de l gobierno ingles s e ñ a l a r e l q u a n 
t u m de derecho que debiesen pagar en E s p a ñ a los g é n e r o s de a l g o d ó n 
inglés, con t a l que se entendiese que los vinos , aguardientes y frutos es
paño les a d e u d a r í a n en Ingla ter ra iguales derechos. 

P r o p o n í a n s e varios otros a r t í c u l o s que e s t a b l e c í a n estr icta reciproci
dad en favor de los productos y buques e s p a ñ o l e s en Inglaterra; as í como 
t a m b i é n estipulaciones d i r ig idas á cortar e l comercio de contrabando en 
la plaza de Gibra l ta r , avanzando las propuestas de E s p a ñ a hasta e l caso 
h ipo té t i co de que s i l legaba e l de alzarse en Inglaterra l a p r o h i b i c i ó n de 
in t roducir cereales, los procedentes de E s p a ñ a g o z a r í a n de todas las 
ventajas que pud ie ran establecerse para las procedencias de otros p a í s e s . 

E n el s is tema que p r o p o n í a e l gobierno e s p a ñ o l entraba por m u c h o l a 
supres ión de las aduanas interiores y l a manera de i ndemniza r á l a fabri
cación de C a t a l u ñ a de los perjuicios que pud ie ran resultarle de l a com
petencia extranjera. P a r a este ú l t i m o objeto destinaba e l proyecto u n a 
buena parte de l aumento que no p o d r í a menos de obtenerse en l a ren ta 
de aduanas por efecto de l a i n t r o d u c c i ó n en m a y o r escala de artefactos 
extranjeros, no siendo menor e l e m p e ñ o que se t e n í a en abr i r en grande 
escala el consumo de nuestros vinos y frutos en l a G r a n B r e t a ñ a y sus 
dependencias. 

P o r ú l t i m o l l egó l a condescendencia de l gobierno e s p a ñ o l hasta desis
t i r en punto á l a igua ldad de derechos á l a i n t r o d u c c i ó n tanto en uno 
como en otro p a í s , a v i n i é n d o s e á que los algodones fuesen admi t idos 
en E s p a ñ a pagando ve in t i c inco por ciento a d v a l o r e m y r e c í p r o c a m e n t e 
los vinos y aguardientes e s p a ñ o l e s en Ingla terra á r a z ó n de cuarenta por 
ciento el v i n o de Jerez, t re in ta por ciento las d e m á s clases de v inos y c in
cuenta por ciento e l aguardiente. 

N o acced ió e l gobierno á estas propuestas, temeroso de per turbar su 
sistema r e n t í s t i c o que t o d a v í a no descansaba en el p r inc ip io de l l ibre
cambio y antes a l contrar io s e g u í a su t rad ic iona l costumbre de tratados 
especiales que le permit iesen sacar de determinados p a í s e s ventajas que 
no c o n c e d í a á los d e m á s , en cuyo caso se encontraba en aquel la é p o c a res
pecto á P o r t u g a l y á F r a n c i a con cuyos gobiernos s e g u í a negociaciones para 
rebajar los derechos de entrada de sus vinos á cambio de obtener ventajas 
iguales ó superiores respecto á las importaciones en dichos p a í s e s de pro
ductos ingleses. 
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Bas tan estas indicaciones para que se haga j u s t i c i a a l e s p í r i t u que g u i ó 
á los gabinetes progresistas en sus negociaciones relat ivas á tratos comer
ciales con Inglaterra, pues n u n c a consint ieron en bases de las que hubie
sen podi4o originarse perjuicios para e l trabajo i n d í g e n a , y antes a l con
t rar io c a b í a haber indemnizado completamente y con g ran ventaja á l a 
indus t r i a algodonera e s p a ñ o l a dentro de u n sistema de verdadera recipro
cidad. Pero como antes queda dicho, e l asunto no se m i r ó bajo e l punto 
de v is ta e c o n ó m i c o , h a b i é n d o s e creado u n a a t m ó s f e r a hos t i l a l imentada 
por l a inveterada p r e o c u p a c i ó n de que r e s u l t ó que se hiciese u n c r i m e n a l 
gobierno de proyectos que en l a manera en l a que ú n i c a m e n t e los a d m i t i ó 
el gabinete G o n z á l e z y m á s tarde e l gabinete Pacheco, hub ie ran sido be
neficiosos, toda vez que no solamente l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a e s p a ñ o l a hu
biera ganado en ello sino t a m b i é n l a fabr i l h a b r í a podido ensanchar su 
mercado en vez de ver lo restr ingido, s i como era m u y hacedero, e l incre
mento de l a renta de aduanas se hubiese en equitat ivas proporciones des
t inado á l a i n d e m n i z a c i ó n y fomento de l a f ab r i cac ión i n d í g e n a . 

Pe ro todo esto se desconoc ió , ó por mejor decir, q u e d ó descartado en 
aquel la é p o c a de ardientes pasiones. L o s moderados ayudados por l a d i 
p l o m a c i a francesa y excitados por sus correl igionarios los emigrados de 
octubre residentes en P a r í s , t e n í a n grande i n t e r é s en hacer ver que Es
partero y los progresistas, vendidos á los ingleses y ciegos ins t rumentos 
de su p o l í t i c a ego í s t a , sacrificaban los intereses de l a i ndus t r i a e spaño la , 
gr i to de a l a rma que, aun s in necesidad de que lo explotase e l e s p í r i t u de 
par t ido, no p o d í a menos de encontrar eco en l a celosa r i v a l i d a d de los ca
talanes cont ra toda idea de reforma arancelaria que pudiese per turbar l a 
exc lus iva p o s e s i ó n en que se ha l l aban de l mercado inter ior , consecuencia 
forzosa de l sistema p roh ib i t i vo existente y que e x c l u í a l a entrada l í c i t a 
de tejidos de a l g o d ó n . 

L a especie echada á volar de hal larse amenazada E s p a ñ a de u n a i r rup
c ión de artefactos ingleses, c u n d i ó exagerada por toda C a t a l u ñ a y p r inc i 
pa lmente por sus dis t r i tos fabriles, v in iendo aquel la propaganda á acre
centar en proporciones desmesuradas e l descontento, l a a g i t a c i ó n y el 
e s p í r i t u de revuel ta que tan exci tado se ha l laba entre l a democracia y el 
prole tar ismo, m á s desarrollado en e l l i t o r a l de C a t a l u ñ a que en las d e m á s 
provinc ias de l reino. 

A n t e s de ocupamos de l a e x p o s i c i ó n de los hechos memorables que á 
par t i r de l a é p o c a á que hemos l legado, que lo fué l a de l apogeo de en
grandecimiento y p o d e r í o de Espartero, p rec ip i ta ron su c a í d a con vert igi
nosa rapidez, c ú m p l e n o s hablar de dos incidentes sobre los que no es 
pe rmi t ido guardar si lencio en u n a h i s to r ia que abraza l a de l a regencia 
del duque de l a V i c t o r i a . 

Sus b iógra fos y otros autores t a m b i é n h a n hablado de proyectos de 
ma t r imon io relat ivos á l a re ina d o ñ a Isabel durante su menor edad, 
formados por L u i s Fel ipe , por las cortes extranjeras y t a m b i é n por la 
re ina madre. Pero h a permanecido hasta ahora completamente i n é d i t a 
u n a secreta n e g o c i a c i ó n que inmedia tamente d e s p u é s de l a re t i rada de la 
l e g a c i ó n francesa de M a d r i d , fué por L u i s Fe l ipe confiada á M . Pageot. 
N o h a b í a aguardado aquel mona rca á que llegase tres a ñ o s d e s p u é s la 
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ocas ión en que d e b í a tratarse e l m a t r i m o n i o de l a re ina de E s p a ñ a para 
formular su t e o r í a de que era u n deber t r ad ic iona l de l a F r a n c i a e l de no 
consentir que se destruyese l a obra de L u i s X I V permi t iendo que otra 
d i n a s t í a que l a de B o r b ó n se sentase en el t rono de E s p a ñ a . N o presentaba 
L u i s Fe l ipe por entonces candidato determinado; pero enviaba á M . Pa -
geot á las cortes de V i e n a y Ber l ín , a l m i s m o t iempo que M . G u i z o t trata
ba el asunto directamente con l o r d Aberdeen, á efecto en ambos casos de 
hacer entender á aquellas cortes que s in dejar de respetar l a l ibe r t ad de 
l a re ina de E s p a ñ a y de su gobierno en l a e l ecc ión de esposo de l a j o v e n 
Isabel, no p o d r í a F r a n c i a consentir, s in faltar á lo consignado en solem
nes tratados, que otra r ama que l a de B o r b ó n continuase l a s u c e s i ó n de 
l a f ami l i a reinante. 

E l objeto de l rey de los franceses era e l de obtener por medio de esta 
c o m u n i c a c i ó n amistosa y p reven t iva e l asent imiento de los gabinetes á su 
idea favorita, l a que daba grande impor tanc ia , c o n s i d e r á n d o l a como u n a 
vic tor ia pacíf ica pero bastante val iosa para que e l l a sirviese de t e r m ó m e t r o 
del ascendiente que c r e í a haber adquir ido en los consejos de Europa . 

M . Pageot d e s e m p e ñ ó su cometido con tacto y d i s c r ec ión ; pero no lo
gró obtener nada que anunciase conformidad de los gabinetes á l a pre
t ens ión de l a Franc ia . Tanto en V i e n a como en B e r l í n se dijo a l enviado 
francés que aquellas cortes quedaban enteradas de c ó m o pensaba L u i s 
Felipe; pero conservando su entera l iber tad de a c c i ó n para cuando e l caso 
h i p o t é t i c o llegase á ser c u e s t i ó n de hecho. 

Ot ra laboriosa i n t r i g a m a t r i m o n i a l s e g u í a s e por aquel t i empo infruc
tuosamente, pero que d e b í a m á s adelante, por otros medios y merced á 
otras agencias, conduc i r á u n i d é n t i c o resultado en e l i n t e r é s de l a r a m a 
destinada á dar u n esposo á l a h i j a m a y o r de Fe rnando V I I . 

L a infanta d o ñ a M a r í a Car lo ta no a b a n d o n ó j a m á s l a esperanza de que 
uno de sus hijos ocupase e l t rono de E s p a ñ a c a s á n d o s e con su sobrina; 
pero habiendo l a r u p t u r a entre d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y su he rmana des
truido e l influjo de los v í n c u l o s de famil ia , l a n z ó á d o ñ a Car lo ta á buscar 
aliados po l í t i cos que c r e y ó encontrar en e l pa r t ido progresista, y aunque 
no consiguiera que é s t e abiertamente enarbolase l a bandera de lo que por 
algunos l l a m ó s e e l par t ido francisquista, c o n q u i s t ó en sus filas suficiente 
n ú m e r o de par t idar ios y propagadores para mantener v i v a u n a candida
tura que d e b í a acabar por prevalecer en l a persona de l hi jo m a y o r de l a 
infanta, y a que no en v i r t u d de los esfuerzos de esta ac t iva y resuelta 
madre, por los de d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , l a que, cediendo á l a p r e s i ó n de 
Luis Fel ipe y aceptando por esposo de l a re ina Isabel a l ú n i c o p r í n c i p e 
Borbón que se ha l l ó disponible , h izo que se c u m p l i e r a l a f ó r m u l a favori ta 
de los franceses, de que u n B o r b ó n solamente compartiese e l t á l a m o de l a 
reina de E s p a ñ a . 
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C A P Í T U L O V I 

INSURRECCIÓN DE BARCELONA 

Motín que degenera en insurrección.—Elementos que la fomentan y le dan importan
cia.—Toma incremento la revolución.—Disposiciones del capitán general.—Activa 
y general participación del vecindario en la insurrección.—Se da ésta un jefe civil. 
—Declaración de la ciudad y su provincia en estado de sitio.—Ruptura de las hos
tilidades entre la guarnición y el pueblo.—Son rechazadas con pérdida las tropas. 
—Eíndense por capitulación los fuertes interiores.—Quejas del capitán general 
contra la marina.—Acusaciones contra el cónsul de Francia.—Junta de gobierno 
revolucionario: sus actos.—Préstase el capitán general á negociar con la junta.— 
Partidos que se agitan dentro de la insurrección.—Quiere ésta á su vez negociar 
con el gobierno.—Caída de la primitiva junta revolucionaria.—Es reemplazada por 
otra de color más templado.—Llegada del regente al campamento del capitán 
general.—Rechaza el gobierno las proposiciones de avenencia.—Impone condicio
nes que la nueva junta no se atreve á aceptar.—Disolución de la junta conciliadora. 
—Anarquía: desórdenes: bombardeo.—Reacción.—Entrada de las tropas.—Medi
das represivas tomadas por el gobierno.—Apologías y acusaciones.—Agrias 7 
complicadas negociaciones con el gobierno francés. 

Ha r to patentes p r e s e n t á b a n s e los s í n t o m a s de nuevos trastornos, en
gendrados por l a e x a c e r b a c i ó n á que h a b í a l legado e l antagonismo de los 
part idos y el o lv ido de todo freno de d i sc ip l ina que los arrastraba á acu
d i r a l empleo de l a v io lenc ia como preferente medio de ejercitar m a l en
tendidos derechos po l í t i co s , para que deba causar sorpresa lo e f í m e r a que 
v ino á ser l a d u r a c i ó n de las consecuencias de l fácil t r iunfo que sobre sus 
enemigos h a b í a obtenido el gobierno de l regente. Hemos vis to caer el 
minis ter io G o n z á l e z e l m i s m o d ía , por decir lo as í , en que se p r e s e n t ó á 
las Cortes para dar cuenta de haber vencido l a formidable c o n j u r a c i ó n 
de octubre, y con i g u a l rapidez vamos á ver sucederse los m ó v i l e s que 
dieron brevemente en t ier ra con e l gabinete R o d i l . Apenas abiertas las 
Cortes y expuesto ante ellas e l pretencioso (I) p rograma de l minister io, 
rec ib ióse l a no t i c i a de u n nuevo pronunciamiento en Barcelona, hecho que 
r e v e s t í a caracteres tan graves, que bastaron para m o t i v a r l a m a r c h a del 
regente á C a t a l u ñ a . 

E n presencia de novedad de tanto bul to , l a opos ic ión quiso sacudir la 
responsabil idad de aparecer que abandonaba a l gobierno en una cues t ión 
de orden p ú b l i c o , y se a p r e s u r ó en l a ses ión m i s m a en que se d ió cuenta 
de lo ocurr ido en Barce lona á presentar a l Congreso u n a p r o p o s i c i ó n de 
mensaje, por l a que se ofrecía a l gobierno l a c o o p e r a c i ó n de l a C á m a r a 
para sostener l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes en las dif íci les c ircunstancias en 
que p o d í a verse e l p a í s por efecto de t an graves sucesos. 

U n a enmienda de l d ipu tado por C a t a l u ñ a d o n Pedro Ma ta , que fué 

(1) Aunque este adjetivo no está en el Diccionario, el autor lo emplea subrayado, 
aplicando el principio de que el uso forma las lenguas, sin otra regla que la analogía, 
el buen gusto y la sanción del público, que en definitiva rechaza ó aprueba el neolo
gismo. 
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aprobada, v i n o á aminora r para e l gobierno l a eficacia de l apoyo que se le 
ofrecía, toda vez que l a enmienda a ñ a d í a l a frase de que l a au to r idad de
bía obrar dentro de l c i r c u l o legal , r e c o m e n d a c i ó n que desvi r tuaba en 
cierto modo e l tes t imonio de confianza que, para l lenar su objeto, corres
p o n d í a expresase e l mensaje. 

E n sí mismos los sucesos de Barcelona eran de gravedad incuest iona
ble, pues aunque tuv i e ron or igen en u n a insignif icante reyer ta de loca l i 
dad, b a s t ó aquel d é b i l p á b u l o para dar p r inc ip io á u n a i n s u r r e c c i ó n en l a 
que t o m ó parte ac t iva l a g ran m a y o r í a de l a pob lac ión , resul tado que 
evidenciaba e l estado de efervescencia y hos t i l idad contra e l gobierno en 
que se ha l laba l a cap i ta l de l P r inc ipado ; hos t i l i dad por lo d e m á s a l i m e n 
tada por p o d e r o s í s i m a s causas, cua l lo eran e l car l ismo, e l naciente y 
exaltado e s p í r i t u republ icano, l a i n q u i n a d é los moderados cont ra l a re
gencia y e l p á n i c o que entre las clases trabajadoras h a b í a in fund ido l a 
creencia de que e l par t ido imperante se d i s p o n í a á sacrificar l a i n d u s t r i a 
fabril de C a t a l u ñ a abriendo e l mercado in te r io r á l a codic ia de l gobierno 
inglés. 

Sobre semejante fondo de descontento no era de e x t r a ñ a r que u n hecho 
que no t e n í a impor t anc i a bastase para hacer que i n s t a n t á n e a m e n t e pren
diese u n a formidable i n s u r r e c c i ó n . Veamos ahora c u á l fué e l or igen de l a 
serie de no in te r rumpidas peripecias que d e b í a n dar p rematuro fin de l a 
s i tuac ión p o l í t i c a levantada en setiembre de 1840, con pretensiones de ser 
la e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d y de las necesidades de l pueblo e s p a ñ o l . 

E n v í s p e r a s de verificarse elecciones munic ipa les , h a l l á b a n s e reunidos 
algunos ind iv iduos conocidos como republicanos en e l l oca l de l a co f rad ía 
de zapateros, á t iempo que en l a puer ta de l Á n g e l s o b r e v e n í a u n altercado 
entre los dependientes de l resguardo y u n i n d i v i d u o de l pueblo que no 
quer ía dejarse registrar, altercado de l que r e s u l t ó t u m u l t o , v í a s de hecho 
y alarma. 

Aprovecharon los antedichos congregados republicanos l a ocas ión para 
echarse á l a calle y exc i ta r a l pueblo y á l a m i l i c i a á tomar las armas. 
Arrestaron oficiales de l e j é rc i to que encontraron t ransi tando por las calles 
y se los l l evaron como detenidos a l cuar te l de l tercer b a t a l l ó n de l a m i 
l icia . 

Consiguieron a d e m á s move r á d icha fuerza y a l paisanaje que mezcla
dos y en g ran n ú m e r o ocuparon l a p laza de San Jaime, A c u d i ó á l a nove
dad e l jefe p o l í t i c o y los amotinados no le dejaron penetrar en e l recinto. 
Ret i róse aquel la au tor idad y vo lv ió a c o m p a ñ a d a de tropa, logrando esta 
vez subir a l A y u n t a m i e n t o , que se ha l laba reun ido y a l que p r e s i d i ó , pres
cribiendo en e l acto ó r d e n e s que no pud ie ron ser cumpl idas por carecer 
de fuerza que las hiciese ejecutar. Sal ió e l jefe de l a Casa ayun tamien to 
para avistarse con e l c a p i t á n general. Mas sabedor que fué en e l t r á n s i t o 
de que los pr incipales promovedores de l m o t í n lo eran los redactores de l 
per iódico t i tu lado E l Repub l i cano , se p e r s o n ó en sus oficinas que h a l l ó 
llenas de gente sospechosa y en p o s e s i ó n de g ran n ú m e r o de armas, con 
cuyo mot ivo p r o c e d i ó a l arresto de los que c o n s i d e r ó como jefes, á los que 
sin vaci lar los e n v i ó á l a cá rce l . 

P o r l a noche p a r e c í a ca lmada l a efervescencia s in que se presentasen 
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otros s í n t o m a s visibles que e l o i r cantar por las calles u n a c a n c i ó n subver
s iva en c a t a l á n , compuesta a d hoc por los promovedores de l mov imien to . 

Pero en l a m a ñ a n a de l 14 fué de nuevo i n v a d i d a l a p laza de San J a i m e 
por g ran m u l t i t u d de mi l i c i anos y de pueblo armado que á gritos p e d í a n 
l a l iber tad de los presos. 

E n v is ta de estos renovados s í n t o m a s de desorden, e l jefe p o l í t i c o acor
d ó medidas represivas, para c u y a e j ecuc ión p i d i ó fuerza á l a au tor idad 
mi l i ta r . 

Puso e l c a p i t á n general V a n - H a l e n á d i spos i c ión de l a au tor idad c i v i l 
u n destacamento que a l acercarse á l a p laza fué recibido por los amotina
dos con desaforados gri tos de fue ra , f u e r a ; y temeroso e l alcalde, que si
tuado en las Casas Consistoriales presenciaba e l t u m u l t o , de que surgiese 
u n a col is ión entre l a t ropa y los mi l ic ianos , obtuvo de l jefe de a q u é l l a que 
se retirase. In t e r in esto o c u r r í a , los tambores de l a m i l i c i a tocaban gene
rala, y r e u n í a n los batallones en los puntos que les estaban s e ñ a l a d o s para 
actos de l servicio. 

, E n e l estado á que las cosas h a b í a n l legado no p o d í a por m á s t iempo 
permanecer inac t ivo e l c a p i t á n general, y en l a tarde de l 14 sacó l a t ropa 
de los cuarteles y t o m ó p o s i c i ó n en l a R a m b l a con refuerzo de a r t i l l e r í a , 
habiendo cuidado de dejar guarnecidos algunos de los puntos y edificios 
de l a c iudad que p o d í a n considerarse como es t r a t ég i cos . 

Ocupada por los amotinados l a p laza en que e s t á s i tuada l a Casa ayun
tamiento, c o n v o c ó e l jefe po l í t i co á l a de su domic i l i o á los alcaldes y á 
los comandantes de los batallones de nacionales, pero requeridos los ú l t i 
mos para prestar fuerza á las providencias de l a autor idad, manifestaron 
que no p o d í a n comprometerse á verificarlo, temerosos de no ser obedecidos. 

E n sentir de los mismos, las causas de l a e x a s p e r a c i ó n popular n a c í a n 
de l a repugnancia que el pueblo t e n í a á l a qu in t a que se anunciaba, a l 
odio que inspi raba e l proyecto de p e r m i t i r l a entrada de algodones ingle
ses, á l a c lausura de l a f áb r i ca de cigarros que dejaba ociosos numerosos 
brazos, y á l a creencia de que el gobierno se p r o p o n í a reconstruir l a parte 
de l a c indadela y a demolida . 

P o r ú l t i m o , y para completar l a gravedad de l conflicto, los comandan
tes p id ie ron , lo mi smo que lo h a b í a n hecho los amotinados, l a l iber tad de 
los presos; p e t i c i ó n á l a que opuso e l jefe po l í t i co e l reparo de que aqué l los 
se ha l laban á d i spos i c ión jde los t r ibunales, y que e l respeto á l a ley no le 
p e r m i t í a arrancarlos á l a j u r i s d i c c i ó n ordinar ia . A su negat iva a ñ a d i ó el 
jefe p o l í t i c o l a exigencia de que los batallones de l a m i l i c i a se retirasen 
p a c í f i c a m e n t e á sus casas, anunciando que de lo contrario se p r o c l a m a r í a 
e l estado de sitio. 

L a amenaza no b a s t ó para que los comandantes modificasen su decla
r ac ión de impo tenc i a á efecto de conseguir que los batallones se retirasen, 
y entonces e l jefe po l í t i co propuso, á manera de t r a n s a c c i ó n , que los pre
sos fueran trasladados a l cuar te l de l tercer b a t a l l ó n de l a m i l i c i a , aunque 
permaneciendo á d i spos i c ión de l t r i buna l , si b ien p o d r í a n comunicarse 
con su fami l ia y amigos; mas para esto e x i g í a que a l m i s m o t iempo los 
mi l ic ianos se retirasen. 

A u n q u e dudosos los comandantes de que sus subordinados aceptasen 
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l a propuesta, d ie ron su asent imiento á trabajar en este sentido; pero a l i r 
á reunirse á las fuerzas de su mando, v i e ron arrancar por e l pueblo u n 
bando fijado en las esquinas por e l que se p r o h i b í a l a r e u n i ó n de los bata
llones á no verificarse á consecuencia de mandato expreso de l a autor idad. 

E n e l entretanto c r e c í a n los grupos, g e n e r a l i z á b a s e el t umul to , y l a 
p o b l a c i ó n en masa lanzada á las calles se mostraba resuelta á hacer causa 
c o m ú n con los levantados, los que t e n í a n y a u n jefe en l a persona de don 
J o s é M a r í a Carsy, oficial expulso de l e j é rc i to y en l a ac tua l idad redactor 
de E l Repub l i cano . Este hombre audaz, á l a cabeza de cuatrocientos insu
rrectos, h a c í a su entrada a l caer de l a tarde en l a p laza de San Ja ime , en 
la que se s i t u ó reforzando á los que l a ocupaban y donde p a s ó l a noche, 
anunciando que a l siguiente d í a se ver i f icar ía e l levantamiento en masa. 

Mien t ras esto s u c e d í a , p e r m a n e c í a n estacionadas en l a R a m b l a las 
fuerzas de l e jé rc i to , s in que e l c a p i t á n general hubiese hecho ocupar los 
puntos indicados como de r e u n i ó n para los insurrectos. 

P o r l a m a ñ a n a de l 15 p u b l i c ó V a n - H a l e n u n bando que declaraba l a 
c iudad y su p r o v i n c i a en estado de sit io, y antes de adoptar otras medidas 
consiguientes á l a ac t i t ud que tomaba, e n v i ó a l coronel de E. M . R u b í en 
clase de mensajero de paz á los congregados en l a p l aza de San Ja ime, 
i n v i t á n d o l o s á deponer las armas y exponer sus quejas por las v í a s legales. 
F u é R u b í detenido en cuanto se d ió á conocer, a l m i s m o t iempo que atro
nó sus o ídos u n ruidoso y un iversa l g r i t e r í o , lanzado no sólo por los m i 
licianos y paisanaje d u e ñ o s de l a plaza, sino a l que h a c í a n coro los vecinos 
de todas las las que l a v is ta de R u b í p o d í a alcanzar, gr i tos mez
clados á los que c lamaban con vehemencia por l a l ibe r tad de los presos. 

N o v iendo vo lver á R u b í , r e i t e r ó e l c a p i t á n general las in t imaciones , 
sin obtener m a y o r resultado, y en su v i s ta reso lv ióse á entrar decidida
mente en acc ión . 

Dispuso que e l br igadier R u i z , con fuerza de i n f a n t e r í a , zapadores, ca
ba l le r ía y dos piezas de c a m p a ñ a , marchase por l a P l a t e r í a y p l aza de l 
Ánge l hac ia l a de San Ja ime , en l a que d e b í a penetrar a l o i r los disparos 
que s e r í a n l a s e ñ a l de verif icar i g u a l m o v i m i e n t o otras co lumnas por d i 
ferentes puntos . 

E l coronel de Guadala jara tuvo l a orden de apoderarse de l a catedral , 
orden que no pudo c u m p l i r por haber ha l lado e l edificio en poder de los 
amotinados, que se h a b í a n ant ic ipado á ocupar la , como igualmente lo 
h a b í a n hecho de l obispado y d e m á s edificios de los que p o d í a sacar par t ido 
la i n s u r r e c c i ó n . 

A l desembocar R u i z por l a P l a t e r í a fué recibido por u n nu t r ido fuego 
dir igido desde los edificios de que eran d u e ñ o s los insurrectos, eficazmen
te ayudados por disparos que p a r t í a n de las ventanas y azoteas de l a ma
yor ía de las casas. 

Provocado V a n - H a l e n por u n a resistencia c u y a m a g n i t u d no h a b í a 
previsto, h izo j u g a r l a a r t i l l e r í a cont ra el ca se r ío ; mas, lejos de i n t i m i d a r 
á los insurrectos aquel t a r d í o acto de vigor , u n d i l u v i o de balas, de pie
dras y proyect i les de toda especie, inclusos objetos de amueblamiento , 
cayeron c u a l desencadenado torrente de las ventanas de todos los pisos 
del ca se r ío . 
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Igua l acogida tuvo e l coronel de Saboya, que a l frente de 400 hombres 
y dos piezas de a r t i l l e r í a tuvo orden de abrirse paso para l a p laza de San 
J a i m e por las calles adyacentes á l a mi sma ; pero e n c o n t r ó convert idos los 
balcones en reductos y en parapetos, y en troneras las ventanas. 

M a s una vez e m p e ñ a d o e l combate, e l c a p i t á n general c r e y ó interesa
do su honor m i l i t a r en no ceder, y se a d e l a n t ó en s o s t é n de sus columnas 
de ataque. U n a ba la a t r a v e s ó l a l ev i t a de su uniforme en el momento en 
que se apeaba por estar her ido su caballo. C o m p l e t a el cuadro de desola
ción, á l a par que de e x a s p e r a c i ó n febri l de que fueron teatro las calles de 
l a p o b l a c i ó n , l a n u l i d a d de resultados que para e l p l a n de operaciones del 
c a p i t á n general t uvo l a carga de c a b a l l e r í a que o r d e n ó se diese á lo largo 
de l a ancha calle de l Conde de l Asa l to , carga que no d ió otro resultado 
que e l de que l a c o l u m n a se viese ac r ib i l l ada por disparos que p a r t í a n de 
todos los pisos de u n a calle hab i tada por lo m á s florido de l vecindar io 
b a r c e l o n é s ; i n e q u í v o c o ind ic io de que todas las clases tomaban par te en l a 
sangrienta refriega que tuvo e l c a r á c t e r de u n a especie de duelo entre el 
gobierno y los habitantes de l a c iudad condal . A u m e n t ó t o d a v í a m á s el 
pa rox ismo á que h a b í a l legado l a lucha , el haberse esparcido l a m a l é v o l a 
é in fundada voz de que Zurbano entregaba a l saqueo las t iendas y casas 
de l a P l a t e r í a . 

E n aquel m o m e n t o las campanas de todas las iglesias tocaban á rehato. 
L o s pueblos cercanos á Barce lona enviaban refuerzos á los levantados, y 
se h izo t an general l a cont ienda, que v ióse tomar parte en e l la á mujeres 
y n i ñ o s de corta edad. Numerosos c a d á v e r e s c u b r í a n e l pav imento y no 
se s a b í a d ó n d e conduc i r los heridos de tropa. P a r a sostener l a lucha , en el 
estado á que h a b í a l legado, h a b r í a s e necesitado emplear c a ñ o n e s de l a pu
j a n z a de los de K r u p p , y no haber retrocedido ante e l c rue l p r o p ó s i t o de 
reduci r á escombros l a m á s r i c a c i udad de l reino. 

A l anochecer de l a sangrienta j o rnada de l 15, e l c a p i t á n general , com-
pel ido á concentrar sus fuerzas, era d u e ñ o de l cast i l lo de M o n t j u i c h , de l a 
parte no demol ida de l a Cindadela , de las Atarazanas y de l cuar te l l l ama
do de los Estudios . H a b í a perdido en l a refriega dos jefes muer tos y cua
tro heridos, nueve oficiales muertos y v e i n t i ú n heridos y m á s de 300 ba
j a s de l a clase de tropa. 

A p r e m i a d o por l a i m p o s i b i l i d a d en que se encontraba de emprender 
nuevas operaciones, i n t e n t ó V a n - H a l e n entenderse con l a j u n t a , en l a es
peranza de que l a c i udad volviese á l a obediencia de sus autoridades; con
c i l iac ión á l a que Carsy y sus colegas no prestaron favorable o ído , toda vez 
que no se daba por vencido e l general que sólo se a v e n í a á tratar. N o con
taba és t e con v í v e r e s para las tropas á cuyo frente se hal laba, n i para las 
que g u a r n e c í a n e l fuerte de Atarazanas y e l cuar te l de los Estudios ; con
s ide r ac ión que p r inc ipa lmen te lo d e c i d i ó á evacuar l a c iudad en l a noche 
del 16, no s i n haber antes comunicado sus instrucciones á los jefes que 
dejó mandando en los dos antedichos puntos, de Atarazanas y e l cuar te l 
de los Estudios , á quienes p rev ino que si de l a c iudad p o d í a n obtener ví
veres mantuviesen sus posiciones respectivas, y que de lo contrar io las 
evacuasen procurando su e g r e s i ó n por las afueras, como era fáci l que lo 
efectuase a l menos l a g u a r n i c i ó n de Atarazanas por su inmedia ta vecin-
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dad á l a puer ta de Santa Madrona . Y á fin de mejor coadyuvar á que sus 
instrucciones fuesen cumpl idas y precaviendo l a hos t i l idad de que p o d í a n 
ser objeto de parte de los insurrectos, previno V a n - H a l e n a l gobernador 
de l cast i l lo de M o n t j u i c l i que les in t imase que l a c i udad se r í a bombardea
da si moles taban á las tropas que g u a r n e c í a n los fuertes interiores. 

N o pudiendo e l c a p i t á n general comunica r con e l in te r ior de l a pobla
ción, tuvo que dejar en Barce lona á su fami l ia , á l a que r e c o m e n d ó bus
case asilo á bordo de l buque de guerra f rancés Meleagre, fondeado en b a h í a . 
M á s precavidas ó m á s felices que las hijas de l general V a n - H a l e n que no 
pudieron refugiarse en l a Cindadela , l o g r á r o n l o infinitas otras familias, que 
en n ú m e r o de m á s de 500 personas se ha l laban dentro de su recinto, 

A l ponerse en m a r c h a el general y r e s i s t i é n d o s e l e dejar á tantas indefen
sas mujeres, ancianos y n i ñ o s presa del t emor que les inspi raba caer en 
manos de los insurrectos, tuvo que aceptar l a carga de custodiarlos hacien
do preceder su m a r c h a por l a de l a numerosa caravana de atr ibulados 
clientes. 

N o e n c o n t r ó Van-Ha len , s e g ú n poster iormente lo d ieron á entender sus 
partes y sus quejas, l a c o o p e r a c i ó n que d e b í a esperar de parte de los bu
ques de l Estado surtos en el puerto. 

O r d e n ó a l comandante de l b e r g a n t í n Héroe que condujese v í v e r e s á 
Atarazanas; pero aunque los muros de l a fortaleza los b a ñ a b a e l mar, pre
t e x t ó el comandante no poder acercarse por ser d u e ñ o s los sublevados de l 
desembarcadero. 

E l vapor Isabel I I , encargado de t ransportar tropas de M a t a r ó , tam
poco las d e s e m b a r c ó y las condujo á Tarragona, donde no h a c í a n falta. 

L a s tres hijas de l c a p i t á n general, a c o m p a ñ a d a s por su t í a , se d i r i g í a n 
á bordo de l Meleagre en u n bote de l a d o t a c i ó n de d icho buque sobre el 
que ondeaba l a bandera francesa, cuando abordado e l esquife en su r u m 
bo por faluchos t r ipulados por insurgentes, no obstante de hal larse cer
cano a l b e r g a n t í n , fué detenido e l bote y aprehendidas las s e ñ o r i t a s V a n -
Halen . Honrados vecinos de l a Barceloneta protegieron generosamente á 
las cautivas, las que, reclamadas en seguida por e l c ó n s u l de F ranc ia , 
fueron trasladadas á bordo de l Meleagre, donde d e b í a n exper imentar u n 
tratamiento que fué no menos sensible á los sentimientos pr ivados de 
Van-Halen que derogatorio de las m á s claras nociones de l derecho de 
gentes. 

R e c l a m ó e l general que fuesen sus hijas embarcadas para M a l l o r c a ó 
cualquier otro puerto de E s p a ñ a no insurreccionado, pero n e g ó s e á el lo e l 
comandante de l b e r g a n t í n y detuvo á las s e ñ o r i t a s V a n - H a l e n á su bordo 
contra l a v o l u n t a d de su padre hasta varios d í a s d e s p u é s , y cuando y a l a 
i n su r r ecc ión i ba de capa c a í d a les p e r m i t i ó salir; conducta a t r ibu ida por e l 
general á l a ac t i t ud hos t i l de l c ó n s u l f rancés que c re í a a q u é l ev idenciada 
por l a p a r t i c i p a c i ó n que abier tamente lo acusaba de haber tomado en l a 
cap i tu l ac ión de los fuertes de Atarazanas y de los Estudios . 

H a b í a s e , en efecto, personado M . Lesseps en el p r imero de dichos 
fuertes a c o m p a ñ a n d o á i n d i v i d u o s de l a jun ta , l levados de l p r o p ó s i t o de 
obtener de l jefe que mandaba aquel la fortaleza que siguiese e l ejemplo 
dado por e l br igadier Moreno de las P e ñ a s que acababa de hacer acto de 

TOMO X X I I 10 
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s u m i s i ó n á l a jun ta , a b r i é n d o l e las puertas de l cuar te l de los Estudios por 
med io de l a c a p i t u l a c i ó n cuyo extracto figura a l pie (1). 

L o m u c h o que l a i n s u r r e c c i ó n t r iunfante t e n í a que ganar con l a rendi
c i ó n de los fuertes, y lo interesados que estaban todos los adversarios de 
l a regencia en que de aquellos sucesos emanaran todas las consecuencias 
que en d a ñ o y d e s c r é d i t o de l a s i t u a c i ó n imperante p o d í a n seguirse, daba 
mayor impor t anc i a á que á l a r e n d i c i ó n de Atarazanas y de los Es tu
dios (2) pudiese seguir, s i no l a de Mon t ju i ch , a l menos obtener que este 
temible guardador de Barce lona no ejerciese cont ra l a c i u d a d rebelde, 
todo e l r igor que estuvo en l a mente de Fe l ipe V a l m a n d a r const rui r l a 
formidable c iudadela . 

Vióse en l a m a ñ a n a de l 18 d i r ig i rse á l a a l tu ra sobre l a que e s t á cons
t ru ido M o n t j u i c h á los c ó n s u l e s de F r a n c i a é Inglaterra , l levados de l pro
p ó s i t o de obtener de l br igadier gobernador, s i no l a promesa formal de 
que no s e r í a bombardeada Barce lona , a lguna e x p l i c a c i ó n que mit igase el 
t emor de que semejante even tua l idad llegase á realizarse, toda vez que 
de el lo d e b e r í a n seguirse d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n para los extranjeros re
presentados por dichos cónsu l e s . 

Pero e l paso dado por aquellos funcionarios y que p a r e c í a dictado a l 
m i s m o t iempo que por sus deberes oficiales por consideraciones de huma
nidad , fué mi rado por V a n - H a l e n y por e l gobierno como u n acto de inter
v e n c i ó n favorable á los insurrectos, que s i rv ió posteriormente de base, 
j un t amen te con otros incident,es que no tardaron en sobrevenir, para l a 
semi r rup tu ra que e s t a l ló entre e l gobierno f rancés y l a regencia. 

Evacuado que hubo á Barcelona, dispuso V a n - H a l e n su marcha a l con
t iguo pueblo de Sar r ia en e l que se a c a n t o n ó y desde donde e x p i d i ó ór
denes á las tropas si tuadas en diferentes puntos de l d i s t r i to m i l i t a r para 
que se le reuniesen y formasen l a l í n e a de bloqueo que q u e d ó establecida 
en derredor de l a c i u d a d insurrecta . 

L a c a p i t u l a c i ó n de Atarazanas y de los Es tudios puso en p o s e s i ó n de 
los sublevados 2,000 fusiles de l a t ropa cap i tu lada y 3,000 de que se apo
deraron en los parques. 

L o s insurrectos d u e ñ o s de l a p o b l a c i ó n , ufanos de su tr iunfo, organi
zaron su j u n t a de gobierno. Carsy r e p a r t í a y h a c í a fijar en las esquinas 
u n a p roc l ama por l a que se i n v i t a b a á los batallones de nacionales á ele
g i r delegados que concurr iesen á l a c o m p o s i c i ó n de u n a j u n t a de gobier-

(1) E l artículo 1.° decía: que atendida la situación en que se hallaba la provincia 
j los cuerpos del ejército que componían la guarnición de la capital, los jefes, oficiales 
•y tropa que guarnecían el cuartel de los Estudios reconocían el poder del pueblo y 
entregaban á la junta las armas que tantas veces habían empleado en defensa de la 
libertad. 

Por los artículos 2.° y 3.°, los jefes y oficiales conservaban sus espadas y la tropa 
sus mochilas y equipo. 

Por el 4.° se disponía que los soldados fuesen destinados al depósito que señalase 
la junta. Por los demás artículos se disponía la entrega á la junta, bajo inventario, del 
material contenido en el cuartel. 

(2) La copia de la capitulación de Atarazanas, verificada al siguiente día, esta 
redactada en la misma forma que la del cuartel de los Estudios. 
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no; i n v i t a c i ó n m á s b i e n hecha p r o f o r m a que para que l a j u n t a fuese 
producto de l a e l ecc ión , toda vez que á las pocas horas, y s in que se h u 
biese verificado l a r e u n i ó n de los electores, a p a r e c i ó n o m b r a d a l a corpo
rac ión por los allegados de Carsy, quien, previendo l a opos i c ión que en 
efecto e n c o n t r a r í a de parte de los mismos republicanos presos por e l jefe 
po l í t i co y transformados ahora en prohombres, h a b í a procurado hacerse 
part ido entre los combatientes en los dos d í a s de lucha , con lo que l o g r ó 
imponerse á los que q u e r í a n exc lu i r lo . 

T r iun fa ron las artes de l osado revolucionar io y l a j u n t a se compuso, 
á propuesta de Carsy, de los sujetos siguientes: 

Presidente: D o n J u a n M a n u e l Carsy. —Vocales: D o n Fernando A b o l l a 
(confitero).—Don A n t o n i o Brune t (chocolatero). — D o n J a i m e V i d a l G r a u 
(fabricante).—Don Benedic to Gar r iga (hojalatero).—Don R a i m u n d o Cas
tro (vendedor de fósforos) .—Don Bernardo X i n x o l a (carpintero). — D o n 
José Prats (propietar io) (1). — D o n J a i m e G i r a l t (dependiente de co
mercio). 

Instalada a l s iguiente d í a 16, l a j u n t a m a n i f e s t ó que reemplazaba á 
las autoridades que h a b í a n abandonado á sus conciudadanos en los mo
mentos de l pel igro, y que tomaba todas las medidas de orden mate r i a l y 
de p r o t e c c i ó n de vidas y de haciendas, p r i m e r a necesidad^que se hace 
sentir inmedia tamente d e s p u é s de los mov imien tos popularefe que t r iun£ 
fan y cuyos jefes se cons t i tuyen en protectores de l orden p ú b l i c o que h a n 
contr ibuido á turbar. 

E n g r e í d a con e l nuevo t r iunfo alcanzado por medio de l a c a p i t u l a c i ó n 
de los fuertes interiores, a t r e v i ó s e l a j u n t a á i n t i m a r á V a n - H a l e n que 
evacuase con las tropas de su mando e l te r r i tor io de l a p rov inc ia , a l mis-
rao t iempo que se d i r i g í a á l a p o b l a c i ó n por medio de u n a p roc l ama en 
la que exhor taba á l a u n i ó n entre todas las fracciones de l par t ido l ibe ra l 
y lanzaba e l gr i to de abajo Espartero y su gobierno, invocando l a r e u n i ó n 
de Cortes Const i tuyentes y l a f o r m a c i ó n de u n a regencia t r ina , y a ludien
do a l venidero m a t r i m o n i o de l a reina, i n t i m a b a que su consorte d e b í a 
ser e spaño l . 

«Esforzados catalanes, d e c í a l a j u n t a en l a p roc lama, val iente e jé rc i to , 
españoles todos los que od iá i s l a t i r a n í a , un ios con l a confianza y firmeza 
de corazones libres, abrazad e l p e n d ó n que enarbolamos en e l que e s t á es
crita l a l isonjera esperanza de este pueblo, tantas veces sacrificado y ven
dido, y consolidemos de u n a vez l a paz, e l reposo, l a jus t i c i a , l a l iber tad 
y la suerte de las clases l abor iosas .» 

Antes de tomar l a a c t i t u d belicosa que no t a r d ó en asumir , e n s a y ó 
Van-Halen l a pos ib i l i dad de entrar en negociaciones con los insurrectos, 
poniendo por c o n d i c i ó n l a sa l ida de las tropas capituladas, á c u y a pro
puesta d i r ig ió le l a j u n t a , por conducto de los c ó n s u l e s , l a pregunta de s i 
i m p o n d r í a l a amenaza de l bombardeo; m e d i d a que significó e l c a p i t á n 
general d e p e n d í a de l a a c e p t a c i ó n de su anterior propuesta. 

Embarazada l a j u n t a por e l peso de l a responsabi l idad que c o n t r a e r í a 
disponiendo de los destinos de l a p o b l a c i ó n , a b r o q u e l ó s e en e l pre texto 

(1) No aceptó ni tomó parte en nada. 
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de que i ba á formarse u n a j u n t a consu l t iva de cuyos acuerdos depende
r í a su u l te r io r conducta y t r a t ó de componer l a d i cha j u n t a d i r i g i é n d o s e 
para que l a const i tuyesen á ve in t i c inco de los m á s respetables y acauda
lados vecinos de Barce lona , en cuyo nombre h a b l ó á l a p o b l a c i ó n en los 
t é r m i n o s siguientes: 

«Ca ta l anes : H e a q u í l a l i s t a de los s e ñ o r e s consultores, cuyos nombres 
esculpidos con letras de oro legamos á l a poster idad y que v a n á formar 
nuestra sabia, j u s t a y fraternal j u n t a consu l t iva . 

»Ya nos lanzamos s i n temor á l a arriesgada empresa que m o v i ó nues
t ra dec i s ión y pa t r io t i smo. Sí, sus sabias lecciones, sus sabios consejos nos 
c o n d u c i r á n , no hay que dudar lo , á nuest ra s a l v a c i ó n y prosper idad . Se
guros podemos decir lo (si b i en lamentando las tristes v í c t i m a s ) , t r i u n f a 
remos; p romov imos l a r e v o l u c i ó n de l 15 de noviembre , y s i nuestras dé
biles fuerzas nos h i c i e ran vaci lar , d i remos con orgul lo : con e l apoyo, con 
las luces de nuestra j u n t a consu l t i va alcanzaremos l a v i c to r i a . 

»Oid l a e x p r e s i ó n de l pensamiento b a r c e l o n é s . » 
A esta a l o c u c i ó n s e g u í a n los nombres de los sujetos m á s d is t inguidos 

de l vecindar io , entre los que figuraban nombres t an conocidos y aprecia
dos como los de los s e ñ o r e s don J o s é Xifré , don T o m á s Comas, d o n J u a n 
Grüell, e l m a r q u é s de Llió, d o n N ico l á s Tous, d o n Bernardo Mun tadas y 
otros no m^nos estimables ciudadanos, de los que, por desgracia de los 
junteros , se ocu l ta ron l a m a y o r parte, temerosos de asociarse á los que 
invocaban su a u x i l i o . 

E n v i s t a de l a is lamiento en que los dejaba l a n u l i d a d de su ten ta t iva 
y p r e o c u p á n d o s e de su segur idad personal , fo rmaron los junteros tres 
batallones de u n a patulea á l a que d ie ron e l nombre de T i radores de l a 
p a t r i a . 

N o obstante el estado de abierta resistencia en que cont inuaba Barce
lona , no a b a n d o n ó V a n - H a l e n sus tentativas de avenencia, ofreciendo sus
pender e l bombardeo í n t e r i n hubiese p robab i l i dad de que l a c i udad re
belde se sometiese, di laciones á las que d ieron largas las contestaciones 
que med ia ron entre e l general y los c ó n s u l e s c o n m o t i v o de rec lamar és
tos t i empo suficiente para e l embarque de sus compatr ic ios . 

Carsy y su j u n t a procuraron u t i l i z a r aquel la especie de t regua para 
provocar pronunciamientos en las provinc ias catalanas, los que, como 
m á s adelante se d i r á , no lograron que tuviesen é x i t o . 

Fracasado e l pensamiento de l a j u n t a consu l t iva , a p e l ó s e á l a forma
c ión de u n a c o m i s i ó n sacada de los batallones de l a m i l i c i a asociada á 
los alcaldes de barrio, c o m i s i ó n que d ió por resultado el nombramiento 
de u n a j u n t a que se t i t u l ó de gobierno, compuesta de diez personas que 
por su p o s i c i ó n y buen nombre pudiesen tener hasta cierto pun to e l lugar 
de l a consul t iva . P r e o c u p á n d o s e l a nueva j u n t a de los intereses de l a 
c iudad, é i n s p i r á n d o s e a l m i s m o t iempo en l a r e a c c i ó n que en favor del 
orden comenzaba á exper imentar e l á n i m o p ú b l i c o , o r d e n ó e l desarme de 
los ind iv iduos alistados en l a m i l i c i a poster iormente á l a j o r n a d a de l 15 
de noviembre . A p r o v e c h ó t a m b i é n l a j u n t a aquellos d í a s de expectat iva 
para pe rmi t i r l a sa l ida de los dos m i l quinientos noventa soldados, ocho 
jefes y cuarenta y nueve oficiales que h a b í a n capi tulado en los fuertes de 
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Atarazanas y en e l cuar te l de los Es tudios , fuerza c u y a i n c o r p o r a c i ó n a 
sus filas no h a b í a dejado de rec lamar el c a p i t á n general , pero cuyo arma--
m e n t ó conservaron los insurrectos en su poder. 

Reforzado con las tropas que nuevamente se le h a b í a n reunido, estre
chó V a n - H a l e n m á s r igurosamente el bloqueo, de lo que a l a rmada l a 
j u n t a reso lv ió enviar comisionados encargados de abrir negociaciones con 
el general. E x i g i ó l e s é s t e como c o n d i c i ó n p rev ia para tratar, e l desarme 
de l a m i l i c i a c u y a a c t i t u d h a b í a prestado fuerza á l a i n s u r r e c c i ó n . 

A l e n t a d a l a j u n t a por e l buen e s p í r i t u de l vecindar io honrado que n o 
h a b í a emigrado, o r d e n ó el desarme de los nacionales alistados d e s p u é s 
de haber estal lado l a r e v o l u c i ó n ; pero los comprendidos en l a m e d i d a y 
que c o m p o n í a n l a parte m á s exagerada de l a p o b l a c i ó n se resis t ieron 
abiertamente á prestar obediencia, y sólo cedieron los recalci trantes ante 
la ac t i tud resuel ta de l a m a y o r í a de l a m i l i c i a nacional , c u y a e n e r g í a en 
aquella ocas ión , no sólo a r r a s t r ó e l desarme de l a patulea, sino que h izo 
desaparecer m o m e n t á n e a m e n t e a l menos á Carsy y á los p r i m i t i v o s j u n 
teras que fueron á buscar refugio á bordo de l Meleagre. 

E n presencia de este plausible cambio e n v i ó s e por l a ciudad, u n a nue
va d i p u t a c i ó n a l c a p i t á n general, encargada de negociar los t é r m i n o s de 
poner fin a l confl icto, mas no se c o n t e n t ó V a n - H a l e n con e l desarme pa rc ia l 
que acababa de verificarse y puso por c o n d i c i ó n impe ra t i va que l a to ta l idad 
de l a m i l i c i a quedase disuel ta en a t e n c i ó n á que toda e l l a h a b í a sostenido 
la sub levac ión . A u n q u e los comisionados rechazaron en nombre de Bar
celona a lzada u n a c o n d i c i ó n que j u z g a r o n humi l l an t e , sus comitentes de 
la c iudad, conservando t o d a v í a esperanza de obtener condiciones m á s 
ventajosas, entablaron nuevo trato con e l c a p i t á n general, d isponiendo 
al efecto l a sa l ida de u n a nueva c o m i s i ó n a c o m p a ñ a d a de l reverendo 
bispo. 

Pero á med ida que e l ardor de l a c iudad iba cediendo, c r e c í a n las exi
gencias de l gobierno que á l a s a z ó n r e s i d í a casi á las puertas de Barcelo
na, toda vez que e l regente a c o m p a ñ a d o de l general R o d i l , presidente de l 
Consejo de minis t ros y min i s t ro de l a Guerra , acababa de l legar a l frente 
de Barcelona, y m o s t r á b a n s e t an animados cont ra l a i n s u r r e c c i ó n que n i 
aun consint ieron en rec ib i r á l a d i p u t a c i ó n . Rechazada é s t a por V a n - H a 
len, i n t e n t ó en vano ver á R o d i l , y tampoco quiso Espartero darle audien
cia, no obstante que sólo p e d í a n felici tar a l regente. 

Perpleja l a j u n t a en v i s t a de semejante negativa, no e n c o n t r ó otro 
medio de salvar su responsabi l idad que e l de hacer p ú b l i c o e l estado á 
que l a s i t u a c i ó n h a b í a l legado, y lo e j e c u t ó mediante l a d e c l a r a c i ó n que 
al pie t ranscr ibimos (1). 

(1) «Barceloneses: La junta que vosotros elegisteis os debe una manifestación 
franca y sincera de todos sus actos, dirigidos iinicamente á terminar la situación crí
tica en que la ciudad se encuentra. Apenas instalada procuró ponerse en comunicación 
con el Excmo. Sr. Capitán general don Antonio Van-Halen proponiendo las bases de 
un arreglo, las que aunque solamente presentadas de palabra se reducían á correr un 
velo sobre los hechos que han pasado, que la milicia continuara tal como estaba el 
día 14 de noviembre y que se tuviera toda la consideración posible hacia los oficiales 
y soldados del ejército que hubiesen contribuido á aquellos hechos. 
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L a l ec tu ra de ta l a locuc ión l l enó de i n d i g n a c i ó n y de i r a á los que toda
v í a t e n í a n las armas en l a mano. L o s m á s exagerados se h ic ie ron d u e ñ o s 
de l a agitada muchedumbre , p r o c l a m ó s e u n a nueva i n s u r r e c c i ó n , se em
pezaron á construir barricadas, se f u l m i n ó pena de muer te contra los 
que hablasen de c a p i t u l a c i ó n y se n o m b r ó u n a j u n t a p rov i s iona l de l a 
que fué electo presidente C r i s p í n G a v i r i a , vendedor ambulante de fósfo
ros y otras baratijas; j u n t a que d e c l a r ó const i tuirse en s e s i ó n . p e r m a n e n t e 

»Viendo que aquellos términos no eran admitidos, formalizó la comisión enviada 
al cuartel general otras condiciones más sencillas y que reasumían los principales 
puntos en los que creía deber insistir, tales son: 1.a que la ciudad de Barcelona ni su 
vecindario no sufriesen castigo alguno por los hechos que han pasado promovidos por 
los enemigos de su prosperidad; 2.a que los milicianos nacionales que tenían las armas 
antes del 14 de noviembre último las conservarían, ínterin la Excma. Diputación 
provincial y Ayuntamiento organizaban la fuerza ciudadana conforme á reglamento. 
Su Excelencia consultó estas bases con el .gobierno de S. M . y manifestó que por las 
instrucciones que acababa de recibir no podía tampoco admitirlas y comunicó el si
guiente escrito: 

»Que únicamente como medio que garantice el deseo de someterse á la ley, debe 
llevarse inmediatamente á efecto el depósito en Atarazanas de todas las armas sacadas 
de aquel parque, tomadas de los cuerpos y sido entregadas á la milicia nacional desde 
octubre de 1840 hasta el día, permitiendo la ocupación de dicho punto de Atarazanas 
para hacerse cargo del armamento y demás efectos de guerra tomados de los almace
nes y de las tropas que capitularon. Que los promovedores y directores principales de 
la insurrección serán castigados con arreglo á las leyes. Que los habitantes de Barcelona 
sometiéndose al gobierno podrán contar con su clemencia, no debiendo dudar de la 
disciplina de las tropas, que no sólo respetarán la propiedad de todos los habitantes 
sino que la defenderán igualmente que las personas. 

»Que no se admitirá más contestación que la ejecución en todas sus partes de 
cuanto va expuesto ó en su defecto la negativa en el término de 24 horas. 

»Como la junta nada podía resolver por sí, llamó á su seno á los señores comandan
tes de batallón y alcaldes de barrio para enterarles del resultado de sus operaciones y 
explorar la voluntad general á fin de saber si se adherían ó no á las condiciones del citado 
escrito. Discutida detenidamente la cuestión, presentándola con toda verdad y sin ha
cerse ilusión, alguna, se resolvió en sesión de esta mañana que otra vez se presentase en 
el cuartel general la misma comisión de la junta, acompañada de Su Excelencia el señor 
Obispo, á quien se suplicó se dignara dar este paso en bien de la ciudad. L a comisión, 
aunque con desconfianza, no ha vacilado en presentarse nuevamente al conde de Pera-
camps y al presidente del Consejo de ministros. E l resultado ha sido insistir en las 
mismas proposiciones anteriormente manifestadas. 

»En vista de esta resolución, el único deber de la junta es comunicarla al pueblo de 
Barcelona para que la milicia ciudadana representada por sus comandantes y el vecin
dario entero por los señores alcaldes de barrio, manifiesten á la junta si se someten á 
las órdenes del gobierno de S. M . para que pueda así serle comunicado. 

»En el caso contrario la junta cesa de hecho, porque no ha podido realizar su come
tido, y debe manifestar que el gobierno ha declarado que desde luego va á empezar las 
hostilidades contra la ciudad. 

»La junta se abstiene de todo comentario. Barcelona entera está interesada y ella 
debe decidir su suerte. 

»Barcelona 1.° de diciembre de 1842.—Juan Zafont.—Antonio Giherga.—José'So
ler y Matas.—José Puig.—José Armenter.—Salvador Arólas.—Laureano Figuerola, se
cretario.» 
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y o r d e n ó u n levantamiento en masa de todos los vecinos, s in d i s t i n c i ó n 
de edad n i sexo, desde l a edad de 16 á 50 a ñ o s , bajo pena de l a v i d a para 
los que no acudiesen a l l l amamien to . 

Semejantes desesperadas medidas fueron l a s e ñ a l para que se generar 
lizase l a con fus ión y l a a n a r q u í a . L a m i l i c i a q u e d ó de hecho disuel ta por 
l a d i s p e r s i ó n casi general de sus ind iv iduos , cuya m a y o r í a a b a n d o n ó l a 
c iudad ó se o c u l t ó en el la. 

E l p á n i c o que á todos i n f u n d í a l a p r o x i m i d a d del anunciado bombar
deo g e n e r a l i z ó s e hasta e l ext remo, el terror y l a deso l ac ión se apoderaron 
de los á n i m o s , y v i é r o n s e no pocos ind iv iduos descolgarse por l a m u r a l l a 
y algunos t ratar de ganar á nado las embarcaciones surtas en el puerto. 
Cor r í an las mujeres con sus hijuelos en los brazos buscando á sus mar i 
dos, padres y hermanos. L o s enfermos y los achacosos abandonados pe
d í a n a u x i l i o á voces. E l ansia de salvar las personas h a c í a que unos 
descuidasen de poner á salvo sus pertenencias de m á s va lor y de m á s 
fácil transporte, í n t e r i n m a y o r n ú m e r o de perdidos a p r o v e c h á b a n s e de l 
p á n i c o y de l a con fus ión pa ra apropiarse lo ajeno. Inf in idad de personas 
co r r í an a l mue l l e ansiosas de embarcarse; pero u n a soez muchedumbre , 
a t r a í d a como bui t res hambr ien tos a l cebo de los fugi t ivos, los d e t e n í a n , 
no p e r m i t i é n d o l e s seguir adelante si no pagaban á buen precio l a l iber tad 
de verif icarlo. Y l l egó á tanto ext remo l a avi lantez de aquellas aves de 
presa, que s i u n a fami l i a era m u y numerosa l a d i v i d í a n en grupos para 
mu l t i p l i ca r sus exacciones. In t e r in Barce lona consternada y casi desierta 
presentaba estas lamentables escenas, C r i s p í n G a v i r i a y sus secuaces pu
blicaban bandos impon iendo l a pena de muer te á los que no acudiesen á 
las filas a l toque de l l amada . Igua l pena se i m p o n í a á los cabezas de fami
l ia que se hubiesen ausentado de l a p o b l a c i ó n , s i no se presentaban dentro 
del t é r m i n o de ve in t icua t ro horas. 

B a s t a r á , para dar idea de l r i d í c u l o en que h a b í a c a í d o l a e x t r a ñ a auto
r idad revoluc ionar ia d u e ñ a por algunas horas de Barcelona, l a mascarada 
que s e r v í a de escolta a l p iquete ó destacamento que a c o m p a ñ a b a l a pub l i 
cación de l bando. 

« P r e c e d í a á l a co lumna , dice u n testigo ocular, u n p e l o t ó n de caba l l e r í a , 
cuyos j inetes l levaban, unos morr iones de gala, otros gorra encarnada, al
gunos u n p a ñ u e l o que les c e ñ í a l a cabeza como los gitanos, y sus trajes 
ofrecían l a parod ia de lo que estaba pasando en l a c iudad. A l lado de u n 
artil lero formaba u n c iudadano con zamarra , en seguida otro en mangas 
de camisa, y e l calzado era correspondiente a l equipo, pues v e í a n s e j ine
tes con alpargatas y espuelas, otros con zapatos, pero como no usasen 
trabillas, los pantalones les s u b í a n hasta las rodi l las , e n s e ñ a n d o unas pier
nas que j a m á s t a l vez se h a b r í a n l avado .» 

P o r terr ible que debiese ser e l castigo que a l s iguiente d í a 3 de setiembre 
cayó sobre Barce lona , fué en l a esencia menos doloroso y repugnante que 
la c o n t i n u a c i ó n de l estado de cosas á que aquel castigo i ba á poner t é r m i n o . 
A las diez y m e d i a de l a noche r o m p i ó e l fuego e l cast i l lo de M o n t j u i c h , 
arrojando sobre l a in for tunada c iudad rebelde, incesantes disparos de bom
bas, granadas y balas rasas que produjeron las ruinas é incendios que no 
p o d í a n menos de ser l a consecuencia de l a s i t u a c i ó n de l a fortaleza que 
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d o m i n a l a c iudad . Duran te e l bombardeo y en los momentos en que se 
estaba dando en e l mue l l e de l a Barceloneta el e s p e c t á c u l o de los sicarios 
depredadores de las a t r ibuladas famil ias que a c u d í a n para embarcarse, 
u n hombre ené rg i co , e l comandante G a r c í a de l regimiento de c a b a l l e r í a 
de Albue ra , dio l a s e ñ a l de l a resistencia á l a a n a r q u í a que á r ienda suel ta 
se h a b í a e n s e ñ o r e a d o de l a p o b l a c i ó n . E x i s t í a en aquel la loca l idad u n a lma-
ce'n de vestuarios de l e j é r c i t o confiado a l a cus tod ia de c incuen ta hombres 
de dicho reg imien to mandados por G a r c í a , qu ien ind ignado en presencia 
de los robos y atropellos á que en med io de l a c o n s t e r n a c i ó n general se 
entregaban los descarados ladrones d u e ñ o s de l a v í a p ú b l i c a , h i zo mon ta r 
á caballo sus j inetes, y s in p rev io aviso n i i n t i m a c i ó n , c a r g ó l anza en ris
tre cont ra l a desa lmada muchedumbre , l a que, cobarde como casi s iempre 
lo son los malvados , se puso en prec ip i tada fuga en todas direcciones, de
j ando expedito y d i á f a n o e l recinto de l muel le , teatro de tantos recientes 
c r í m e n e s . E l suceso c u n d i ó por Barce lona é i n f u n d i ó á n i m o á los vecinos 
honrados, con t r ibuyendo grandemente aque l resultado a l paso dado en l a 
noche de aque l d í a por los sujetos que m a r c h a r o n a l cuar te l general á 
anunciar a l gobierno l a r e n d i c i ó n pa ra e l d í a siguiente. Sabido que fué en 
M o n t j u i c h e l hecho mer i to r io de l comandante Garc ía , cesaron de di r ig i rse 
disparos sobre l a Barce loneta , l ib re y a de insurrectos. 

L o s ú l t i m o s momentos de los soldados de l presidente C r i s p í n G a v i r i a 
fueron dignos de los antecedentes de l a pa tu lea barcelonesa. E n presencia 
de las pocas horas que d e b í a n med ia r hasta l a entrada de las tropas, u n 
piquete de aquellos p r e t e r í a n o s de baja esfera forzó l a caja m u n i c i p a l 
h a c i é n d o s e d u e ñ o s de t r e in ta y seis m i l duros, no habiendo podido hacer 
otro tanto con mayores sumas que en el m u n i c i p i o se custodiaban, por 
haber sido los depredadores arrojados á bayonetazos por i n d i v i d u o s de l a 
m i l i c i a nacional , que algo rehechos de l desaliento y con fus ión de las ú l 
t imas cuarenta y ocho horas, a c u d í a n en s o s t é n de l orden p ú b l i c o . 

Opor tunamente avisado e l c a p i t á n general de que las puertas de l a 
c iudad le estaban francas, h i c i e ron las tropas su entrada e l d í a 4 á las 
tres y m e d i a de l a tarde. A l s iguiente d í a y p rev ia d e c l a r a c i ó n de estado 
de sit io, o r d e n ó s e e l desarme de l a m i l i c i a y de cuantos se hubiesen alis
tado durante l a i n s u r r e c c i ó n . L a entrega de las armas d e b í a quedar efec
tuada, bajo pena de l a v i d a para los morosos, en e l t é r m i n o de ve in t icuat ro 
horas. S e ñ a l ó s e e l p remio de diez m i l reales á los que denunciasen l a ocul
t a c i ó n de armas; p remio pagadero por los d u e ñ o s de las casas, y en caso 
de insolvencia , por los vecinos de l barrio. E s t a b l e c i ó s e u n a c o m i s i ó n m i l i 
tar á l a que se c o m e t i ó e l conocimiento de los deli tos comunes que per
petrasen tanto e l paisanaje como los i n d i v i d u o s de l e jé rc i to . Sumar iamente 
c o n d e n ó esta c o m i s i ó n á ser pasados por las armas a l c a p i t á n que h a b í a 
sido de l a pa tu lea don M i g u e l Soriano y á trece i nd iv iduos de d i c h a di
suelta fuerza, sentencia que r ec ib ió e j e c u c i ó n inmedia ta . 

E n varios puntos de C a t a l u ñ a , como antes queda dicho, estal laron co
natos de i m i t a r á Barcelona , p r inc ipa lmen te en Eeus , V i c h y Gerona; pero 
las autoridades logra ron sofocarlos, y e l temor que i n f u n d í a e l nombre y 
las conocidas m a ñ a s de Zurbano . encargado de l a p e r s e c u c i ó n de l contra
bando, a m e d r e n t ó á los revoltosos, cuyo aquietamiento f r u s t r ó las aspira-
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ciones que a l c ruzar l a frontera de F r a n c i a t r a í a e l caud i l lo repub l icano 
A b d ó n Torradas, qu i en despue's de u n paseo infructuoso por e l A m p u r d á n , 
vo lv ió á repasar l a co rd i l l e ra p i renaica . 

R e n d i d a que h ú b o s e Barcelona , los min i s t ro s quedados en M a d r i d 
c r e y é r o n s e en e l deber de d i r i g i r a l regente u n a expos i c ión , p r o p o n i é n d o l e 
las medidas en su sent i r adaptables á las circunstancias. E n d i c h a exposi
ción, que l l evaba l a fecha de l 5 de d ic iembre , se e n c a r e c í a l a neces idad de 
medidas represivas de l e s p í r i t u de p rov inc ia l i smo que acusaban los suce
sos de Barcelona . R e c o m e n d á b a s e l a urgenc ia de l a reed i f i cac ión á costa 
de l vec indar io de l a m u r a l l a in te r io r de l a Cindadela , de r ru ida en las dos 
ú l t i m a s conmociones. A manera de castigo de los sofocados d e s ó r d e n e s , se 
p r o p o n í a l a s u p r e s i ó n de l a f áb r i ca de tabacos y de l a Casa de moneda ; l a 
r epos ic ión á costa de l vec indar io de los fondos p ú b l i c o s de que se h a b í a n 
apoderado los revolucionar ios , y finalmente se i m p o n í a a l m i s m o l a ob l i 
g a c i ó n de i n d e m n i z a r las p é r d i d a s que en sus equipajes y pertenencias 
hubiesen exper imentado los oficiales y t ropa expulsados por l a insu
r recc ión . 

Las medidas propuestas por los min i s t ros quedados en M a d r i d recibie
ron n é m i n e d iscrepante l a a p r o b a c i ó n de l regente, cuyo presidente de l 
Consejo, e l general R o d i l , o r d e n ó a l c a p i t á n general que las pusiese inme
diatamente en e j e c u c i ó n . 

F á c i l es de comprender c ó m o r ec ib i r í a l a o p i n i ó n p ú b l i c a en Barce lona 
u n t ra tamiento t an severo, no obstante l a responsabi l idad que s in d u d a 
cab ía á l a genera l idad de l vec indar io y m á s pa r t i cu la rmente á las notabi
lidades de l m i s m o por haberse dejado supedi tar por Carsy y sus secuaces, 
ayudados por los descontentos que abundaban en l a p o b l a c i ó n ; pero h a b r í a 
sido m u y hacedero hacer ent rar en r a z ó n á l a m u c h e d u m b r e s i hubiese 
la gente sana abogado en favor de las quejas que pud ie ran ser l e g í t i m a s 
é i lust rado l a o p i n i ó n de los extraviados sobre las que sólo e ran imag ina 
rias. E l hondo resent imiento de que quedaba penetrado e l vec indar io 
ba rce lonés , e x p l í c a l o t a m b i é n en g ran manera e l e s p e c t á c u l o de las des
gracias y p é r d i d a s ocasionadas por e l bombardeo, cuyos efectos fueron l a 
m i n a y h u n d i m i e n t o m á s ó menos considerable de 404 casas. 

T a l fué e l aguina ldo que dejaba en pos de sí á los catalanes e l regente 
del reino a l emprender su viaje de regreso para M a d r i d e l 22 de d i 
ciembre. 

E l ruidoso y t rascendental suceso ele que acabamos de dar de tenida 
cuenta, fué m u y diferentemente considerado en E s p a ñ a y fuera de el la, y 
sirvió de texto acusador á l a vez que á los amigos á los adversarios de l 
regente. D e parte de é s t e sólo se v ió lo duro, á s p e r o y c rue l de l bombar
deo de l a segunda y de l a m á s r i ca p o b l a c i ó n de l reino, castigo que se 
inculpaba tanto m á s cuanto que era apl icado á los revolucionar ios por e l 
que h a b í a sido su caud i l lo y su jefe. 

De m u y opuesta manera d i s c u r r í a n los panegiristas de l duque de l a 
Vic tor ia , y dos estimables historiadores, los s e ñ o r e s d o n M a n u e l M a r l i a n i 
y don A n t o n i o P i r a l a , h a n defendido a l regente en nombre de los incues
tionables derechos de l a au to r idad para r e p r i m i r rebeliones; y como l a 
prensa min i s t e r i a l francesa y e l gobierno de aquel p a í s no d i s i m u l a b a n l a 
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enemiga que atesoraban cont ra e l orden de cosas á l a s a z ó n existente en 
E s p a ñ a , los panegiristas de Espartero o p o n í a n á las denuncias de c rue ldad 
y de sevicia que a l general se d i r i g í a n , e l ejemplo de l r igor m á s que ex
pedi t ivo , pues hasta l legó á ser rencoroso y provocado por bajos resortes 
de pol ic ía , empleado por e l gobierno f r a n c é s para r e p r i m i r con implacable 
severidad las insurrecciones de que h a b í a sido teatro l a c iudad de L y ó n 
y las turbulencias que en 1831 al teraron e l sosiego 'de P a r í s y m o t i v a r o n 
los actos sangrientos consumados por las tropas de aquel gobierno en l a 
calle de Trasnonain . 

E n t r e las dif icul tades que rodeaban a l regente, no era l a menor l a 
t i ran tez de relaciones en que se ha l l aba con e l gobierno france's y los se
ñ a l a d o s mot ivos de queja que no cesaba e'ste de darle, y que si no condu
j e r o n á u n a r u p t u r a abierta fué s in d u d a a lguna debido á l a deb i l idad de l 
gobierno de Espartero ante l a t o d a v í a in tac ta y respetada m o n a r q u í a de 
J u l i o . 

L o s lectores t ienen y a conocimiento de l precario estado de relaciones 
en que quedaron los dos gobiernos cuando á consecuencia de los sucesos 
de octubre de 1841 e l personal de l a embajada francesa se r e t i r ó de M a 
d r i d dejando en su luga r u n s imple encargado de negocios. 

E l discurso de aper tura de las c á m a r a s francesas contuvo en aquel 
a ñ o , como en los anteriores v e n í a siendo costumbre, u n p á r r a f o re la t ivo 
á E s p a ñ a , pero m á s s ignif icat ivo entonces que l o h a b í a sido otras veces, 
atendidas las extensas consideraciones en que a l discut irse e l mensaje en 
las c á m a r a s e n t r ó e l m in i s t ro de Kelaciones exteriores. Enumerando és t e 
los casos en los que dijo con énfas i s que e l i n t e r é s de l a F r a n c i a e x i g i r í a 
apl icar á E s p a ñ a u n a p o l í t i c a especial, expuso c u á l e s s e r í a n aquellas even
tualidades. D i j o ser l a p r imera , l a de que l a m o n a r q u í a fuese derr ibada en 
España-, l a segunda, l a de que l a re ina d o ñ a Isabel se viese despojada de 
su corona; l a tercera, s i llegase á realizarse, que u n exc lus ivo influjo ex
tranjero predominase en E s p a ñ a , y por ú l t i m o s i se tratase de cambiar l a 
d i n a s t í a de B o r b ó n . 

Semejantes pretensiones enunciadas desde lo alto de l a t r i buna de l a 
poderosa n a c i ó n vecina , cuyo secular influjo h a b í a pesado sobre los desti
nos de E s p a ñ a de u n a manera que no h a b í a sido para é s t a ventajosa, su
min i s t r aban suficiente mot ivo para que el gobierno de u n p a í s celoso de 
su d i g n i d a d hubiese puesto a l g ú n correct ivo á las arrogantes frases de l 
m in i s t ro f r ancés ; pero e l gobierno de l regente, objeto de l a an imosidad 
de todos los par t idos que se agi taban en e l seno de l a n a c i ó n , s in otra ex
c e p c i ó n que l a de l elemento oficial y l a de l ex iguo par t ido que cont inuaba 
adicto á l a persona de l general Espartero, m a l p o d í a mostrarse suscepti
ble sobre vagas cuestiones de p o l í t i c a in ternacional , cuando u n asunto de 
i n t e r é s pos i t ivo é inmed ia to pa ra e l gobierno de l regente le t e n í a empe
ñ a d o en u n a a rdua y dif íci l n e g o c i a c i ó n con e l gabinete de P a r í s . 

Quedan anter iormente expuestos los mot ivos de queja a r g ü i d o s por el 
gabinete e s p a ñ o l cont ra el c ó n s u l general de F r a n c i a en Barce lona M . Fer
nando Lesseps, de resultas de l a i n t e r v e n c i ó n que en las capitulaciones de 
Atarazanas y de l cuar te l de los Es tud ios a t r i b u y ó e l general V a n - H a l e n á 
aquel funcionario, cargo agravado por l a vehemente sospecha de que el 
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m i s m o h a b í a abiertamente favorecido los intereses de l par t ido moderado 
en todo aquello en que é s t e c r e y ó haber podido aprovecharse de las tur
bulencias de Barcelona. 

E l encargado de negocios de E s p a ñ a en P a r í s , don J u a n H e r n á n d e z , 
tuvo orden de presentar las quejas d i r ig idas cont ra Lesseps. A c o g i ó G u i z o t 
pun to menos que como u n insu l to l a r e c l a m a c i ó n de l gobierno de Espa
ñ a y m a n i f e s t ó á H e r n á n d e z que t e n í a -por fa lsos los hechos impu tados a l 
cónsu l , a l que estaba en á n i m o de sostener, anunciando a d e m á s que ha
r í a saber a l gobierno de l regente que e l de F r a n c i a m i r a b a como u n agra
v io que se le atr ibuyese haber in f lu ido en los sucesos de Barcelona. 

A estas generalidades alegadas por el min i s t ro de l rey de los franceses 
opuso en 18 de d ic iembre e l que lo era de l regente por conducto de su re
presentante en P a r í s , u n a i n f o r m a c i ó n sumar i a en l a que a p a r e c í a n las 
declaraciones de trece testigos que comprobaban los hechos ar t iculados 
rela t ivamente á M . Lesseps. Mas no b a s t ó aquel la d o c u m e n t a c i ó n pa ra 
que M . G u i z o t variase de l í n e a de conducta. C o n fecha 2 de enero, man i 
festaba á don J u a n H e r n á n d e z que se rat if icaba en lo que t e n í a d icho 
respecto á conceptuar falsos los hechos imputados a l c ó n s u l f r ancés de 
Barcelona, y por ú l t i m o , t e rminaba M . G u i z o t d ic iendo presentase e l ga
binete de M a d r i d u n a no ta d i p l o m á t i c a que art iculase las quejas, dedu
ciendo de e l la conclusiones especí f icas . 

Este estado t e n í a l a c u e s t i ó n que v i n o á agravar u n inc idente de í n d o 
le del icada, cuando l o r d Cowley, embajador de Ingla ter ra en P a r í s , m e d i ó 
cerca de H e r n á n d e z pa ra que se aplazase l a p r e s e n t a c i ó n de l a no ta recla
mada por Guizo t , deseoso el gobierno ing lé s de i m p e d i r que tomase cuer
po l a ac r i t ud que y a e x i s t í a entre M a d r i d y P a r í s . 

E l inc idente a l que acabamos de hacer referencia lo fué e l hecho de 
haberse insertado en l a Gaceta de M a d r i d e l 8 de enero u n a c o m u n i c a c i ó n 
del jefe po l í t i co de Barce lona en l a que, aunque s in n o m b r a r á Lesseps, 
se daba claramente á entender que no h a b í a é s t e solamente dado asilo á 
bordo de l buque de guerra Meleagre á Carsy y á l o s j u n t e r o s republicanos, 
sino que los h a b í a dejado desembarcar favoreciendo l a recrudescencia 
que e l m o v i m i e n t o insur recc iona l t uvo en los d í a s que precedieron a l 
bombardeo; p u b l i c a c i ó n l a de que se trata, que hecha por u n p e r i ó d i c o 
oficial, calif icaba G u i z o t de ca lumniosa para l a F r a n c i a y por cuyo agravio 
pensaba pedi r sa t i s facc ión , l a que h a c í a consis t i r nada menos que en que 
el gabinete de l regente reconociese l a falsedad de los hechos que h a b í a 
alegado contra e l c ó n s u l f rancés . 

E n v i s ta de esta nueva c o m p l i c a c i ó n e l conde de A l m o d ó v a r , m i n i s t r o 
de Estado, d i r ig ió á H e r n á n d e z con fecha 23 de enero nuevas pruebas j u 
diciales de las alegaciones relat ivas á Lesseps. P o r e x t r a ñ o que parezca, 
la verdad h i s t ó r i c a no permi te que ocul temos que l a arrogancia de M . G u i 
zot l l egó hasta e l ex t remo de repetir de nuevo que no era ve rdad nada de 
cuanto se le manifestaba por escrito, p r o v o c a c i ó n á l a que e l gabinete es
p a ñ o l se c o n t e n t ó con oponer l a r e s i g n a c i ó n de ofrecer que i n s t r u i r í a nue
vas di l igencias en a v e r i g u a c i ó n de los hechos y r ec t i f i ca r í a aquellos á que 
hubiese lugar . 

S i n hacer caso de l a e jemplar mansedumbre de l gabinete e s p a ñ o l lan-
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zo M . Guizo t , con fecha 28 de enero, u n u l t i m á t u m por el que p r e s c r i b i ó 
a l duque de Gluksberg", su encargado en M a d r i d , que exigiese en e l pe
rentorio t é r m i n o de ocho m a s l a sa t i s facc ión pedida, y que si no le era dada, 
pidiese su pasaporte y se retirase. 

Pero e l gobierno ingle's, que si b i en m i r a b a con benevolencia a l de l re
gente t e n í a m a y o r intere's en mantener í n t i m a s relaciones con e l de F r a n 
cia, con el que po r entonces d e b a t í a l a del icada c u e s t i ó n de l derecho de 
v is i ta r en a l ta mar , h a b í a comunicado ins t rucciones á su min i s t ro en M a 
d r i d para que e'ste evitase con e m p e ñ o fuesen negadas las satisfacciones 
que p e d í a l a F ranc ia , a l m i s m o t iempo que cuidase de que é s t a s se otor
gasen en los t é r m i n o s menos humi l l an te s para e l gobierno e s p a ñ o l . E n 
obedecimiento de sus instrucciones c r e y ó M r . A s t h o n conci l ia r ambos ex
tremos obteniendo de l duque de G l u k s b e r g l a s u p r e s i ó n de l a i r r i tan te 
c l á u s u l a de los ocho d í a s de t é r m i n o para l a c o n t e s t a c i ó n af i rmat iva, lo
grando a l m i s m o t iempo de l conde de A l m o d ó v a r que E s p a ñ a declarase 
no tener quejas f u n d a d a s c o n t r a Lesseps p o r ser falsos los r umores 
que con t r a éste se h a b í a n alegado. E n estos t é r m i n o s e x i g í a e l represen
tante de F r a n c i a que se insertase en l a Gaceta l a d e c l a r a c i ó n escri ta de l a 
falsedad de los rumores propalados cont ra e l cónsu l , rumores de los que 
d e b í a declarar e l gobierno e s p a ñ o l se ha l laba convencido que no h a b í a n 
tenido fundamento; y para estar m á s seguro de su completa v i c t o r i a re
chazaba M . G u i z o t l a idea de que se pensase en nuevas investigaciones 
jud ic ia les ó de o t ra clase que pudiesen poner en d u d a l a i r r evocab i l idad 
de l a d e c l a r a c i ó n que i m p o n í a . P o r toda c o m p e n s a c i ó n á l a conformidad 
de parte de l gobierno e s p a ñ o l á pasar por las horcas c a n d í n a s , que m u 
tuamente le eran presentadas por u n gabinete hos t i l y por u n gabinete 
amigo, obtuvo A l m o d ó v a r l a esperanza d á d a l e por e l gabinete i n g l é s de 
que é s t e o b t e n d r í a l a s e p a r a c i ó n de Lesseps. E n v i s t a de estas segurida
des d ióse e l 8 de octubre de 1841 á l a no ta de l duque de G l u k s b e r g l a 
c o n t e s t a c i ó n que a l pie t ranscr ib imos (1). 

(1) Muy señor mío: En la nota que V. ha tenido á bien dirigirme con fecha del 5 
me hace V . saber que el gobierno francés, ofendido con las falsedades que con motivo 
de la rebelión de Barcelona han circulado en España contra la política del gobierno 
francés y sus agentes, ha pedido desde luego una satisfacción por conducto del encar
gado de negocios del Rey en Madrid, y que no habiendo recibido contestación á esta 
demanda, hoy, por último, reitera su reclamación en los dos puntos siguientes: 

1. ° Que el gobierno de la Reina declare por escrito que se halla plenamente conven
cido de la falsedad de los rumores esparcidos y acreditados por los medios que es super
fino recordar, relativos á las maquinaciones que hubiese empleado el gobierno francés 
con el fin de provocar los disturbios de Barcelona. 

2. ° De reclamar la inserción en la Gaceta oficial desmintiendo formalmente la 
aseveración que se halla en el despacho publicado de oficio por el jefe político Gutiérrez, 
•diciendo que el cónsul de Francia en Barcelona había hecho desembarcar los refugiados 
para devolver sus jefes á la insurrección. 

Contestaré á estos dos puntos. En cuanto al primero, tengo la honra de hacer ob
servar á V . , que hace mucho tiempo que tanto V . mismo como el encargado de nego
cios de la Reina en París, han remitido ustedes las seguridades más positivas de que el 
gobierno de S. M . estaba dispuesto á contestar á las reclamaciones que le fuesen hechas, 
y á dar las explicaciones que le fuesen pedidas por el de Francia, mas que ponía por 
primera condición que fuesen hechas por escrito. 
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C A P I T U L O V I I 

LA EMIGRACIÓN DE CRISTINA Y LA COALICIÓN 

Sociedad secreta organizada en París,— Propaganda antiesparterista.—Sus resultados-
en la Península.—Regreso del regente á Madrid. — Iniciase su impopularidad.— 
Alianza de los progresistas con los moderados. —Fuerzas morales y materiales de la 
coalición.—De la pasión que ciega á los progresistas; cogen el fruto los moderados. 
—Disolución de las Cortes.—La campaña electoral.—Comités coalicionistas.—Ga
nan los moderados el ascendiente afectando que profesan las doctrinas acreditadas 
por la escuela de E l Correo Nacional.—Manifiesto electoral del regente. 

L a l u z derramada por los hechos fielmente observados que fo rman l a 
h is tor ia de los tres a ñ o s escasos que abraza l a regencia de l genera l Espar 
tero, demuestra de l a manera m á s i n e q u í v o c a que los sucesos acaecidos 

Añadiré, también, desde luego y antes de entrar en la cuestión, que enterado por 
el encargado de negocios de S. M . que el señor Guizot se quejaba de que rumores poco 
favorables al gobierno circulaban en España, contesté en 27 de diciembre al encargado 
de negocios que trasmitiese al señor Guizot el texto de mis palabras, que repito aquí, 
á saber: que el Regente y su gobierno conocían y practicaban severamente los principios 
de dignidad y de consideraciones debidos á otros países, y si alguna reconvención fuera 
posible, sería respecto á algunas autoridades subalternas, y esto no por una opinión 
hostil al gobierno francés sino de censura contra el cónsul de Barcelona. 

Es así que el gobierno de la Reina, escudado con su lealtad y con la moderación con 
que ha obrado, creyó que debía contestar entonces á las quejas del señor Guizot y que 
forman la primera de las dos demandas de la nota de V . ; está formulada en términos 
generales, no precisando (y ciertamente fuera difícil precisar algo con justiciaf) ninguna 
queja contra el gobierno de la Reina, ni contra ningún agente suyo ni funcionario 
público como autor de los rumores, á los cuales, como ya he dicho, es enteramente 
extraño y nada ha hecho para acreditarlos, me veo en la necesidad de declararle á V . 
que su gobierno no tiene título alguno fundado ni racional para exigir la declaración 
que indica la nota de V . 

E n su consecuencia, el gobierno de S. M . no puede hacer otra cosa más que repetir 
lo que ya tantas veces ha declarado verbalmente y por escrito al encargado de negocios 
de S. M . en París, que el gobierno español ha manifestado en sus relaciones y su corres
pondencia con el Rey de los franceses el caso que hace de aquellos rumores y la fe que 
les presta; habiendo siempre sido nuestro lenguaje tal como debía ser, digno y amis
toso, y digo más, seguramente el gobierno francés no se prestaría á hacer una declara
ción parecida á la que pide, si el gobierno español lo exigiese con motivo de las impos
turas sin número que han circulado en Francia propalando las calumnias más atroces 
contra el Regente constitucional de España. 

En cuanto á la segunda parte de la nota á la cual contesto, estoy en el caso de 
invocar el propio testimonio de V . para recordar que á V . mismo y también al encar
gado de negocios de S. M . en París, no he cesado de repetir desde el principio de este 
debate que el gobierno de S. M . había dado las órdenes más perentorias para que se 
hiciera una averiguación solemne relativa á las acusaciones sentadas contra el cónsul 
de Francia con motivo de la rebelión de Barcelona, y he dicho á V . que en cuanto 
el gobierno conociera el resultado, tendría bastante dignidad para pedir una satisfac
ción de la Francia si los hechos eran ciertos, y sobrada justicia para declarar falsos los 
que aparecieran tales. 

Muchos documentos existen en mi secretaría sobre este asunto; el número de ellos 
se ha aumentado con la llegada de un despacho que el Capitán general de Cataluña 
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desde l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra c i v i l hasta l a c a í d a de l regente, fueron 
l a consecuencia lóg ica é indec l inable de l a conducta observada por los que 
asumieron l a responsabi l idad de d i r i g i r á los dos par t idos a l ternat ivamente 
vencidos y vencedores. 

Las torpezas de l min i s te r io P é r e z de Castro, l a ceguedad de l a re ina 
gobernadora en esperarlo todo de l a lea l tad y a d h e s i ó n personal de l ge
nera l Espartero, prepararon é h i c i e ron inevi table e l t r iunfo de l p ronuncia
miento que l a n z ó de E s p a ñ a á l a v i u d a de Fernando V I I . 

L a ex gobernadora y el par t ido moderado, que no supieron defenderse 
á t iempo, quis ie ron tomar su desquite de l fracasado m o v i m i e n t o de octu
bre de l s iguiente a ñ o , y derrotados s i n haber combat ido , cuando p o d í a n 
haber luchado con ventaja, cobraron á n i m o é i n s p i r a c i ó n en su derrota 
m i s m a . 

A su vez favorecido por l a suerte, t r i u n f ó e l regente de los conspirado
res de octubre, pero i n u t i l i z ó su v ic to r ia , manchada con e l derramamien
to de noble sangre, perdiendo, a l entregarse á c ruda é inexorable venganza, 
l a m á s p rop ic i a de las ocasiones para haber hecho de l par t ido progresista 
u n par t ido de gobierno, a l m i s m o t iempo que de su regencia l a é p o c a m á s 
p r ó s p e r a y envidiable de nues t ra h i s to r ia moderna. 

M a s apenas expulsa l a gobernadora, acusada de ser apadr inadora de 
u n par t ido denunciado como reaccionario, cuando no lo era, aunque l l egó 
á serlo d e s p u é s , e l hombre que o c u p ó e l lugar de l a re ina expu l sa se v e í a 
comba t ido como t i rano y enemigo p ú b l i c o por los mismos que unidos á 
é l h a b í a n sido autores de l m o v i m i e n t o de setiembre, y ahora, pa ra derr i 
bar á Espartero, h a c í a n causa c o m ú n con los moderados, á quienes aca
baban Üe vencer y de i n m o l a r con inexorable crueldad. 

Desde el pun to en que se v ió que en C a t a l u ñ a , en A n d a l u c í a y otras 
prov inc ias de l reino estal laban significat ivos y repetidos actos de hos t i l idad 
p romovidos por los progresistas y los d e m ó c r a t a s cont ra Espartero y sus 
par t idar ios , fácil era de prever e l par t ido que de semejante esc i s ión trata
r í a de sacar l a e m i g r a c i ó n Cris t ina, compuesta de los hombres que, esca
pados á l a derrota de octubre, se h a b í a n refugiado en Franc ia . 

A su cabeza figuraban don Leopoldo O 'Donne l l y d o n R a m ó n M a r í a 
N a r v á e z , que h a b í a n conservado, d e s p u é s de l fracaso de aquel la tentat iva, 
u n a p o s i c i ó n m á s entera y de m a y o r c r é d i t o que l a que cupo á sus d e m á s 
c o m p a ñ e r o s de e m i g r a c i ó n . 

dirige al gobierno con fecha 4 del corriente. Me hallo, pues, en el caso desde ahora de 
calitícar de inexacto el parte oficial del jefe político de Barcelona, don Juan Gutiérrez, 
fecha del 3 de diciembre último. 

E n su consecuencia, el gobierno español, firmemente decidido á continuar y sostener 
las reclamaciones que crea justas respecto á otros gobiernos, no titubea, llevado de un 
sentimiento de justicia y de buena fe que le han constantemente servido de pauta, en 
publicar el que, resultado de la sumaria relativa al hecho del desembarco de la junta 
revolucionaria desde los buques de guerra franceses surtos en el puerto de Barcelona, 
es inexacto, mas el error pudo nacer de que el jefe político se hallaba en Sarria donde 
llegaban las noticias con suma confusión. 

Aprovecho esta ocasión etc.—(Firmado.) —.£7 conde de Almodóvar.—Señor duque 
de Gluksberg, encargado de Negocios de Francia. 
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E l abortado mov imien to , aunque i n s t a n t á n e a m e n t e sofocado por e l 
m a l é x i t o á que lo condujeron las causas anter iormente expuestas, h a b í a 
costado no despreciables sacrificios pecuniar ios á l a ex gobernadora y á 
su esposo e l duque de R i á n s a r e s . Var ios , entre los de m a y o r nota, de sus 
agentes y aliados, h a b í a n abusado de l a confianza de sus comitentes y 
dado p é s i m a cuenta de los caudales e n t r e g á d o l e s para e l abortado m o v i 
miento . Sólo O ' D o n n e l l h a b í a just if icado e l empleo de los medios puestos 
á su d i spos ic ión , que a l cabo d ieron resultados que h a b r í a n sido de m a y o r 
precio si e l fracaso de l a c o n j u r a c i ó n de M a d r i d y e l de Borso en Zaragoza 
no hubiesen opuesto u n destructor o b s t á c u l o a l desarrollo de que l a cons
p i r a c i ó n era susceptible en las provinc ias de l Nor te . Mas aunque lo gasta
do por O ' D o n n e l l en su in ten tona de N a v a r r a no hubiese dado e l esperado 
fruto, estaba su empleo mot ivado por los elementos que puso en a c c i ó n y 
por los pel igros que cor r ió , jus t i f icando sobradamente l a confianza en él 
depositada. Pero el hombre que m á s in tac ta y acrecentada sacó su repu
t a c i ó n de l torbel l ino de infidelidades y recr iminaciones á que d ió luga r l a 
d e c e p c i ó n exper imentada por los que p rod iga ron sus tesoros, lo fué e l ge
neral don E a m ó n M a r í a N a r v á e z ; quien, provis to de a m p l i a d o t a c i ó n de 
fondos para atender á las necesidades de l l evan tamien to de A n d a l u c í a , 
situado oportunamente en G ib ra l t a r en l a expecta t iva de l r omp imien to 
de los que en otros puntos estaban encargados de dar l a s eña l , no g a s t ó 
u n solo m a r a v e d í , y vo lv ió á P a r í s t rayendo in tac ta l a considerable s u m a 
puesta á su d i spos i c ión . A q u e l l a prueba de p rob idad y a u n de delicadeza, 
pues n i a u n sus gastos de viaje produjo N a r v á e z en cuenta , lo colocaron 
en m u y a l ta es t ima en e l palacio de Courselles (1), á cuyos habitadores 
pa rec ió t an inus i tado e l proceder de don R a m ó n , que dejaron in tac to en 
sus manos e l dinero que d e v o l v í a , d e s t i n á n d o l o á atender á futuras nece
sidades de l a causa de que era e l general esperanza y c a m p e ó n . 

Pero l a sagacidad de é s t e repugnaba aceptar e l papel de comensal y de 
agente de u n a empresa que no asumiese desde luego e l c a r á c t e r y l a for
m a de u n a asoc iac ión que obedeciese á u n m ó v i l y fines esencialmente po
lít icos, para lo c u a l p e n s ó en dar á los trabajos de l a e m i g r a c i ó n y de sus 
amigos en E s p a ñ a u n a o r g a n i z a c i ó n a n á l o g a á l a que, bajo s í m b o l o s y ce
remonias misteriosas, h a b í a dado en l a segunda é p o c a de l r é g i m e n cons
t i tuc ional tanta i m p o r t a n c i a á los masones y á los comuneros; y fijóse en 
l a idea de crear u n a sociedad secreta que, á l a vez que extendiese e l c í r cu 
lo de afiliados, fuese u n medio de p r o p a g a c i ó n en E s p a ñ a , y par t icular 
mente en e l e j é rc i to , sociedad á cuyo frente se p e n s ó poner a l duque de 
R iánsa re s , como med io de l igar lo y de que mirase como c r e a c i ó n suya , 
como o b l i g a c i ó n inherente á su persona l a d i r e c c i ó n de los trabajos y , por 
consiguiente t a m b i é n , los dispendios que l a o r g a n i z a c i ó n de l par t ido no 
p o d r í a n menos de acarrear dentro y fuera de E s p a ñ a . 

A este pensamiento r e s p o n d i ó l a f o r m a c i ó n de l a O r d e n m i l i t a r espa
ñola, en l a que se apresuraron á entrar todos los emigrados de a lguna 
nota, que e l fracaso de l a c o n s p i r a c i ó n de octubre l l evó á F ranc i a , y cuyas 
relaciones en E s p a ñ a s i rv ie ron de anzuelo para trabajar e l e j é r c i to y atraer 

(1) Habitación en París de doña María Cristina. 
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á cuantas personas p o d í a n con t r ibu i r con é x i t o a l de r rumbamien to de l 
establecimiento po l í t i co de set iembre de 1840. 

E n los momentos de su p r i m i t i v a f o r m a c i ó n , l a sociedad no tuvo el 
apelativo de orden mi l i t a r . Dióse le cuando las comunicaciones venidas de 
E s p a ñ a y l a l legada á P a r í s de los amigos po l í t i co s de los emigrados h i 
cieron conocer á N a r v á e z y á su consejo áu l i co , que lo c o m p o n í a n Orive, 
Córdova , Pezuela , Benavides , Escosura, Donoso Cor t é s , Cas t i l lo y A y e n s a 
y algunos otros, que e l e lemento que h a b í a que trabajar lo era e l e jérc i to , 
en cuyas filas m u y pronto tuvo l a sociedad afiliados y adictos por lo aira
das que las corrientes de l a o p i n i ó n se presentaron d e s p u é s de l ú l t i m o 
m o t í n de Barce lona y e l bombardeo de l a c iudad . 

D i o ocas ión á que l a sociedad tomase e l color ido m i l i t a r que a c a b ó por 
tener, l a m o d i f i c a c i ó n que sufr ió el p r i m i t i v o reglamento de c a r á c t e r c i v i l . 
E l documento dado á l u z en l a H i s t o r i a de l s e ñ o r P i r a l a , debe ser consi
derado como l a segunda ed ic ión , corregida y aumentada, de l que s i rv ió 
para cons t i tu i r e l p r i m e r n ú c l e o de afiliados, 

L o que af i rma el autor de l a H i s t o r i a c i v i l , p á g i n a 454, t omo V I , dando 
por or igen á l a sociedad secreta l a i n s p i r a c i ó n que tuvo N a r v á e z e l d í a en 
que, yendo, dice, á v i s i t a r á d o n A n t o n i o A l c a l á Gal iano, residente enton
ces en e l pueblo de Sa in t -Germain (vecino á P a r í s ) , v ió formados 5,000 i n 
fantes que maniobraban , y a l contemplar los e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e á dos 
amigos que lo a c o m p a ñ a b a n , « q u e con u n a fuerza i g u a l á l a que ve ían , 
que tuv ie ra á su d i spos ic ión , d e r r i b a r í a a l r e g e n t e , » de cuyo dicho a ñ a d e 
e l s e ñ o r P i r a l a , «nac ió l a c r e a c i ó n de l a o rden m i l i t a r e s p a ñ o l a , cuyos 
estatutos se h i c i e ron aquel la m i s m a n o c h e ; » semejante a f i rmac ión , repe
t imos, sólo puede ser exac ta en parte. P u d o m u y b ien l a escena de l par
que de Sa in t -Germa in haber dado i m p u l s o y v i d a á l a idea de que l a 
sociedad tomase u n c a r á c t e r especial castrense, pero e l hecho es que exis
t í a ya , aunque no hubiese t o d a v í a acabado de completar su o r g a n i z a c i ó n 
reglamentar ia . 

N a r v á e z tuvo l a h á b i l d i s c r e c i ó n de reservar e l p r i m e r luga r en la 
orden, d e s p u é s de l dest inado á l a inv i s ib le cabeza de l a a s o c i a c i ó n (el duque 
de E i á n s a r e s ) , a l general O 'Donne l l . su superior en g r a d u a c i ó n en aquella 
época , pero sobre qu ien e j e rc í a N a r v á e z u n ascendiente m o r a l hi jo de su 
s i t u a c i ó n independiente, pues v i v í a de sus propios recursos, habiendo sido 
qu ien obtuvo que á O ' D o n n e l l , s in que é s t e lo pidiese, le s e ñ a l a s e l a ex 
gobernadora u n a p e n s i ó n equivalente á su paga de cuar te l . 

L o s trabajos de l a orden m i l i t a r no tomaron incremento hasta d e s p u é s 
de l a l legada á P a r í s de don J o s é de Zaragoza, qu i en trajo datos de suma 
impor tanc ia , relat ivos á lo predispuestos que se ha l l aban los progresistas 
de m á s i lus t re abolengo á entrar en conciertos contra Espartero y sus 
ayacuchos, y desde entonces comenzaron á establecerse intel igencias entre 
los jefes de l a opos i c ión progresis ta y los conservadores de dentro y fuera 
de E s p a ñ a , los que cada d í a a d q u i r í a n nuevos y valiosos cooperadores en 
el e jé rc i to , entre los muchos defeccionarlos que i ba teniendo l a regencia. 

Entonces fué cuando se d e c i d i ó dar á los trabajos de l a sociedad el 
impu l so que recibieron, l l evando Zaragoza consigo á su sa l ida de Pa r í s , 
todas las instrucciones necesarias pa ra poner en m o v i m i e n t o las relacio-
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nes que los generales emigrados conservaban en e l e j é rc i to y las no menos 
valiosas que no cesaban de adqu i r i r sus amigos y cooperadores en E s p a ñ a . 

T a n alentadas eran las esperanzas de los magnates de l a o r d e n acerca 
de lo que p r o m e t í a l a a l ianza con los progresistas, que, l isonjeados c o n l a 
idea de l a a m n i s t í a por ellos echada á volar , l l egó e l genio a l t ivo y resuelto 
de N a r v á e z á dar á entender a l duque de R i á n s a r e s que si no p o n í a n á 
d i spos ic ión de l centro d i rec t ivo todas las influencias y los medios de que 
d i s p o n í a n , los que se h a b í a n sacrificado por l a causa de l a re ina madre 
t e n í a n u n a pa t r i a á l a que servir , y amigos de l otro lado de los P i r ineos 
que les abriesen sus puertas. 

N o se p a r e c i ó en nada l a entrada de Espartero en M a d r i d , rendido que 
hubo á Barcelona, a l t r i un fa l rec ib imiento que le h ic ie ron sus par t idar ios 
a l regresar de las provinc ias vascas, venc ido que hubo l a c o n s p i r a c i ó n de 
octubre. T a n marcadamente fría fué l a acogida hecha a l regente, que sus 
amigos quis ie ron compensar aquel menoscabo de popula r idad , organizan
do u n a d e m o s t r a c i ó n á l a que en obsequio de l duque, y con ocas ión de l 
día de Eeyes , se pres taron el estado m a y o r y l a of ic ia l idad de l a m i l i c i a 
nacional . 

Empezaba y a á dibujarse pa ra el caudi l lo que en setiembre de 1840 l l egó 
á creerse e l hombre m á s popula r de E s p a ñ a , u n a s i t u a c i ó n bastante pare
cida á l a que h a b í a cabido á l a e x gobernadora, que h a b í a hecho bajar de l 
trono, cuando m á s confiada se ha l l aba de poder contar con l a espada de 
su general predi lecto. 

Ve íase é s t e ahora á su vez acusado, como lo h a b í a sido d o ñ a M a r í a 
Crist ina, por los amigos de l general, de v io lador de l a C o n s t i t u c i ó n y de 
enemigo de l a l iber tad . 

E r a en g ran manera de a t r ibu i r l a impopu la r idad , á l a que á pasos de 
gigante caminaba e l jefe de l Es tado, á l a acogida que t e n í a merec ida su 
gabinete, compuesto, ó de nul idades , ó de hombres que, aunque habiendo 
ocupado lugar d i s t ingu ido entre los progresistas, no los h a b í a designado 
el part ido para que lo representasen en el gobierno. C r e í a n , s i n embargo, 
los min is t ros poder contar con e l decidido apoyo de l a o p i n i ó n de aquellos 
que no h a b í a n t o d a v í a levantado l a bandera cont ra l a s i t u a c i ó n , y se l i son
jeaban de seguir gobernando cons t i tuc ionalmente . . 

Pero , pensando así , su o b l i g a c i ó n como su i n t e r é s les aconsejaba á los 
ministros haberse presentado á las Cortes, defendido ante ellas su po l í t i c a , 
y expuesto l a marcha que se p r o p o n í a n seguir; toda vez que, aunque no 
hubiesen encontrado en ellas apoyo, u n vo to contrar io los h a b r í a puesto 
en e l caso de retirarse con honor y r ind iendo homenaje a l p r inc ip io par
lamentario. M a s lejos de haber obrado de esta suerte, e l min i s te r io R o d i l 
p rovocó en c ier ta manera á las oposiciones, cuando apenas de regreso e l 
regente en l a capi tal , ob tuvo e l decreto de d i so luc ión ; m e d i d a que, s e g ú n 
claramente resul taba de l a s i t u a c i ó n á que h a b í a l legado l a cosa p ú b l i c a , 
equ iva l ía á u n a d e c l a r a c i ó n de guer ra cont ra todos los par t idos en que l a 
nac ión se ha l laba d i v i d i d a . 

Obrando de t a l suerte, e l regente y su min is te r io corroboraban l a acu
sación que y a le d i r i g í a n las oposiciones, de que p r o p e n d í a n á cons t i tu i r 
un gobierno personal, apoyado en los elementos de fuerza que a u n p o d í a n 
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quedar á Espartero en e l e jé rc i to y en el par t ido, compuesto de hombres 
bul l idores y ambiciosos que l a o p i n i ó n motejaba a p l i c á n d o l e s e l apodo de 
ayacuchos. 

D e l a conformidad de mi ras y de p r o p ó s i t o s que i ba á establecerse entre 
los que cesaban de ser amigos de l regente y los que eran sus opositores 
s i s t e m á t i c o s , á l a idea de u n a coa l ic ión , no h a b í a m á s que u n paso que 
no t a r d ó en i n i c i a r E l H e r a l d o , casi s i m u l t á n e a m e n t e secundado por e l 
Eco de l Comercio, ó r g a n o , por deci r lo as í , oficial de l par t ido progresista. 

H a c í a n coro á estos dos p e r i ó d i c o s en l a r u d í s i m a opos i c ión organizada 
cont ra e l regente, los ó r g a n o s de todas las opiniones, desde l a m á s reac
c ionar ia hasta l a m á s radica l . 

E l H u r a c á n , E l P e n i n s u l a r , E l Corresponsal , E l Cató l ico y L a C r u z 
m a n c o m u n a b a n sus quejas y aspiraciones con las de aquellos dos ó r g a n o s 
de l a bandera conservadora e l uno y de l a progresista el otro. 

Eecogiendo E l Eco de l Comercio los avances de E l H e r a l d o , c o n v o c ó 
á u n a r e u n i ó n en sus oficinas á todos los p e r i ó d i c o s independientes, l a que 
tuvo lugar e l 30 de octubre, y á l a que concurr ieron representantes de E l 
Eco de l Comercio, E l H e r a l d o , E l Castel lano, L a Postdata , e l Trono, E l 
P e n i n s u l a r , E l Ca tó l ico , E l Corresponsal , L a G u i n d i l l a , E l E s p a ñ o l i n 
dependiente, L a Rev i s t a de M a d r i d y L a Prevista de E s p a ñ a y de l E x 
tranjero. 

E n aquel la j u n t a q u e d ó pactada l a u n i ó n de los ó r g a n o s de las diferen
tes opiniones que h a c í a n causa c o m ú n para l a defensa de l a l iber tad de 
impren ta , de l a segur idad personal de los ciudadanos y p r inc ipa lmente 
para resist ir á que sufriese l a menor a l t e r a c i ó n l a estr icta observancia 
de l a r t í c u l o 56 de l a C o n s t i t u c i ó n que fijaba l a m a y o r í a de l a re ina á los 
catorce a ñ o s . 

Mas s i estos eran los objetos ostensibles de l a conc i l i ac ión , m o v í a á los 
progresistas entrados en e l la e l deseo de hacer plegar e l ejercicio de l a 
au tor idad de l regente á las inspiraciones de l a m a y o r í a par lamentar ia , a l 
paso que los moderados, aparentemente menos exigentes, se p r o p o n í a n , 
como lo consiguieron, dar en t ier ra con e l p redomin io de los autores de l 
m o v i m i e n t o de setiembre. 

L a s i t u a c i ó n se dibujaba en t é r m i n o s t an precisos, que de u n lado se 
ha l l aba l a g r an m a y o r í a de l p a í s , representada por los ó r g a n o s de todas 
las opiniones que d i v i d í a n a l pueblo e s p a ñ o l , y de otro l a f racc ión de l par
t ido progresista fiel á Espartero, l a co f rad ía m i l i t a r que formaban los je
fes y oficiales procedentes de l e j é r c i to de l P e r ú y aquel la parte de l e jé rc i to 
permanente que p a r e c í a con t inuar ad ic ta a l general que lo h a b í a manda
do durante siete a ñ o s consecutivos. 

L a fuerza efectiva de que se c o m p o n í a e l e j é rc i to constaba en 1843 
de 155 batal lones de i n f a n t e r í a y 69 escuadrones, formando u n to ta l que 
e x c e d í a de 120,000 hombres, á saber: 109,093 infantes y 11,048 caballos. 

Sólo en e l caso de que e l regente hubiese p o s e í d o e l c o r a z ó n de sus 
soldados como lo p o s e y ó e l desterrado de l a i s l a de E l b a cuando en 1815 
d e s e m b a r c ó en Cannes seguido por m i l hombres escasos de su vie ja guar
d i a imper i a l que le bastaron para derr ibar en veinte d í a s el t rono de 
L u i s X V I I I , l a cont ienda que Espar tero afrontaba con los coligados ha-
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b r í a podido jus t i f icar l a confianza que puso en elementos de fuerza que 
en rea l idad h a b í a n dejado de serle adictos. 

E l desenlace de l a cont ienda e m p e ñ a d a por e l regente pudo ser pre
vis to por cuantos eran capaces de apreciar las condiciones que e l p a í s 
h a b í a venido atravesando desde l a c a í d a de l a re ina gobernadora. Y toda
v í a ha l l a este j u i c i o nuevos fundamentos, en presencia de l a ceguedad con 
que á m e d i d a de l desencadenamiento de todos los part idos cont ra e l go
bierno, l a prensa que le era amiga , desconociendo las m á s s imples nocio
nes de lo que e x i g í a e l i n t e r é s de l a s i t u a c i ó n , t ronaba despechada cont ra 
los p r inc ip ios que los esparteristas h a b í a n sostenido contra los modera
dos, p id iendo que se aplicase á sus adversarios u n a r e p r e s i ó n arbi t rar ia , 
habiendo l legado e l engreimiento de l poder entre los minis ter ia les hasta 
el ext remo de rec lamar y, lo que es peor, haber obtenido que los jueces 
fulminasen penas d isc ip l inar ias cont ra los abogados defensores de los pe
r iód icos ó r g a n o s de l a coal ic ión . 

Y t an lejos l l eva ron los publ ic is tas defensores de l a regencia l a cegue
dad de su encono, que e l p e r i ó d i c o que pasaba por e l M o n i t o r de l a 
s i t u a c i ó n . E l Espectador , se a d e l a n t ó has ta deci r que e ra forzoso r a s g a r 
l a C o n s t i t u c i ó n p a r a s a l v a r l a ; f renes í de p a s i ó n , a l que no t a r d ó en res
ponder E l Eco de l Comercio, rechazando l a p r o p o s i c i ó n por l a que el ó rga 
no m i n i s t e r i a l h a c í a u n l l amamien to conci l ia tor io á los progresistas de 
la coa l ic ión , ofreciendo p lena sa t i s facc ión á sus disidentes correl igiona
rios. «Se e n g a ñ a n , v ive Dios , contestaba E l Eco, si creen que no ha de 
resonar l a a c u s a c i ó n en e l santuario de las leyes, pues por m á s que pre
tendan adormecer á los delegados de l pueblo con los pe'rfidos arrul los de 
conci l iac ión y de v i d a n u e v a y con las m a q u i a v é l i c a s frases de respeto á 
los hechos consumados, no es posible conci l larse con e l c r imen , n i dejar 
de examinar l a v i d a pasada de los falsos y ment idos progresistas, n i res
petar lo que destruye las inst i tuciones l ibe ra les .» 

Y no se l i m i t a b a á l a prensa hos t i l a l gobierno l a p u g n a que cont ra 
e'ste se dec l a ró , p u g n a sal ida de l seno m i s m o de l par t ido que dos a ñ o s 
antes h a b í a hecho causa c o m ú n con Espartero cont ra d o ñ a M a r í a Cr is
tina. 

E n E x t r e m a d u r a l a fuerza de l e j é r c i to permanente era requer ida con
tra l a m i l i c i a nacional , y en Sev i l l a e l r eg imien to de A r a g ó n , exci tado por 
sus jefes, provocaba á los nacionales, dando luga r a l desarme de l 1,° y 3.° 
ba ta l lón . A d e m á s de los conatos de s impa t iza r con Barcelona, que queda 
antes d icho se manifes taron en Figueras y Gerona, h a b í a n estallado en 
Cádiz y V i n a r o z disensiones m u y graves que casi tuv ie ron c a r á c t e r de 
revuelta. Y por ú l t i m o , y esto lo dice todo, y as í lo corroboran los b ióg ra 
fos m á s b e n é v o l o s á Espartero, en cuyo caso se encuentra don J o s é Se
gundo Flores , era u n d icho popular , u n a e x p r e s i ó n generalmente acepta
da, que e l gobierno de l Estado se ha l l aba en manos de una camar i l l a , y 
que é s t a l a c o m p o n í a n los ayacuchos, y los que s in serlo se ha l l aban u n i 
dos á és tos para sostener u n r é g i m e n personal . 

Cuando e l estado de l p a í s era el que acabamos de bosquejar en los 
meses que s iguieron á l a d i s o l u c i ó n y precedieron á las elecciones, los 
lectores c o m p r e n d e r á n s in necesidad de comprobar lo con otros hechos y 
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explicaciones, en q u é s i t u a c i ó n , con r e l a c i ó n a l e s p í r i t u p ú b l i c o , se ha l la 
ba e l gobierno en v í s p e r a s de invocar el veredicto de l pa í s . 

Pub l i cado que fué e l decreto de d i so luc ión , fijada l a convocator ia para 
el 3 de abr i l , tomada por los par t idos y por las fracciones mi l i t an tes l a 
ac t i tud que cada cua l e s cog í a para lanzarse á l a l u c h a electoral , d ióse á 
el la p r inc ip io con e l p r e l i m i n a r obligado de los manifiestos, que cada par
c ia l idad dispuso, a c o m o d á n d o l o s á los p r inc ip ios y aspiraciones inscri tas 
en sus respectivas banderas. L a opos i c ión progresista, d i v i d i d a en tres 
fracciones, que capi taneaban don J o a q u í n M a r í a López , don Salust iano 
Olózaga y don M a n u e l Cor t ina , p rocuraron atraer, cada u n a á su centro, 
las influencias afines m á s propias á reforzar sus huestes. L o s moderados, 
ansiosos de granjearse aliados que los ayudaran á l l evar á cabo los levan
tados planes á c u y a r e a l i z a c i ó n conv idaba e l f raccionamiento de sus 
adversarios s i s t e m á t i c o s , ensayaron m a ñ o s o s avances pa ra coligarse con 
l a pa rc ia l idad que m i l i t a b a bajo l a bandera de Olózaga A u n q u e favorable 
é s t e á entablar intel igencias con los conservadores, no se a t r e v i ó á con
traer con ellos a l i anza ostensible; l o cual , s i n embargo, no fué o b s t á c u l o 
para que progresistas de a l tu ra , menos escrupulosos que Olózaga , no des
d e ñ a s e n enlazar sus candidaturas con las de los moderados, como lo h i 
c ieron don J o a q u í n Campuzano , P i t a P iza r ro , don Vicen te Col lantes , don 
Jav i e r Quin to y algunos m á s de l a m i s m a c o m u n i ó n . 

E l c o m i t é moderado, compuesto de I s t ú r i z , E i v a Herrera , e l m a r q u é s 
de Casa Irujo, Á l v a r e z P e s t a ñ a , P i d a l , Carrasco (don Juan) , R í o s Rosas y 
Sartorius, tuvo l a h a b i l i d a d de levantar l a bandera que h a b í a acredita
do l a escuela de l p r i m i t i v o E s p a ñ o l y de E l Correo N a c i o n a l , cuando 
en 1836 y 37 los hombres de aquel la escuela p roc lamaron l a doc t r ina bajo 
c u y a i n v o c a c i ó n y á fin de hacer mejor o lv ida r e l desprestigio en que 
h a b í a n c a í d o los moderados a l derrumbarse e l Es ta tu to real, los trabajos 
de aquel la escuela rehabi l i t a ron p o l í t i c a m e n t e a l par t ido conservador, 
sust i tuyendo á l a d e n o m i n a c i ó n de moderado l a de m o n á r q u i c o consti
tuc iona l . 

E l c o m i t é de 1843 r e p r o d u c í a l a doct r ina , y tex tua lmente hasta las pa
labras de su predecesor E l Correo N a c i o n a l , a l que p e r t e n e c í a el trabajo 
que d ió por resultado l a t r a n s f o r m a c i ó n de los estatutistas en const i tucio
nales dispuestos á reuni r bajo u n a e n s e ñ a francamente l ibe ra l los intere
ses y las afecciones que r e s p o n d í a n , a l m i s m o t iempo que á las t radicio
nes patrias de ant iguo abolengo, á aspiraciones en u n todo conformes 
con e l desarrollo de los p r inc ip ios de u n a b i en entendida l iber tad . 

E l manifiesto de los conservadores d i s c u t í a ampl iamente las acusacio
nes y cargos en que se fundaba l a opos i c ión que h a c í a n a l gobierno de l a 
regencia y formulaba e l credo que s o m e t í a n a l fallo de l cuerpo electoral. 
Protestaban de su firme p r o p ó s i t o de defender l a l ibe r tad de i m p r e n t a y 
los derechos fundamentales que garant izaba l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, 
pr inc ip ios que exp l i có , c o m e n t ó y ap l i có E l Correo N a c i o n a l a l entonces 
abatido y disperso par t ido conservador, a l que los trabajos y e n s e ñ a n z a 
de aquella escuela sacaron de su abat imiento, c o b i j á n d o l o bajo l a bande
ra de sus pr incipios , de cuyas resultas se v ió e l par t ido colocado en l a 
pos i c ión de c r é d i t o y ascendiente m o r a l de que gozó durante los diez 
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a ñ o s t ranscurr idos de 1835 á 45, en los que se m a n t u v o dentro de l a orto
dox ia p roc lamada y sostenida por e l p r i m i t i v o E s p a ñ o l y su cont inuador 
M Correo N a c i o n a l . 

Fuer te ahora, merced á l a au tor idad que sacaba de aquellas t radic io
nes, M H e r a l d o r e p r o d u c í a , c o p i á n d o l o l i teralmente, los mismos argu
mentos que tanto é x i t o t uv ie ron en l a c a m p a ñ a electoral. 

E l c o m i t é conservador sacaba, como se ve, inmenso par t ido de las 
doctrinas que h a b í a propagado l a escuela de E l Correo N a c i o n a l y conse
g u í a atraer bajo su bandera á l a parte m á s l u c i d a de l a j u v e n t u d educada, 
como m u y á pesar suyo lo r e c o n o c í a n y lo l amentaban los defensores de l 
minis ter io . 

Bas ta leer lo que e s c r i b í a en aquellos d í a s E l Hera ldo , ó r g a n o of ic ia l 
del par t ido que a u n no h a b í a cesado de engalanarse con el t í t u l o de mo-
n á r q u i c o cons t i t uc iona l , para convencerse de que l a coa l ic ión de l a que 
tanto par t ido d e b í a n sacar los autoritarios, los m o n á r q u i c o s por excelen
cia, no hubie ra sido posible, si l a i n v o c a c i ó n de las doctr inas propagadas 
por l a escuela que rea lmente pasaba por ser l a m á s l ibe ra l entre los con
servadores, y c u y a t r a d i c i ó n t o d a v í a afectaba seguir E l He ra ldo , no hu
biese t ranqui l i zado á los progresistas respecto á que l a coal ic ión , en que 
entraban t ransi tor iamente con los conservadores, l a c o n t r a í a n con u n 
part ido esencialmente l i be ra l y sinceramente adherido á l a fiel observan
cia de l a C o n s t i t u c i ó n de 1837; y s i a lguna prueba se necesitase para 
corroborar esta a f i rmac ión , plenamente se e n c o n t r a r í a comparando e l 
lenguaje de E l H e r a l d o , ó r g a n o de l a coa l ic ión de 1843, a l de que u s ó e l 
mismo p e r i ó d i c o d e s p u é s de l a r u p t u r a entre moderados y progresistas 
posteriormente á l a j o r n a d a de T o r r e j ó n de A r d o z , é p o c a que s e p a r ó para 
siempre á los hombres de E l Correo N a c i o n a l de las corrientes reacciona
rias en las que para m a l de l a d i n a s t í a y de l a n a c i ó n , se l a n z ó e l par t ido 
bajo l a jefa tura de l general N a r v á e z . 

E l min is te r io que t a n impruden temente h a b í a e m p e ñ a d o l a c a m p a ñ a 
electoral, c o m e t i ó e l grave error de hacer so l idar ia de l é x i t o de l a con
tienda á l a persona de l regente, a c o n s e j á n d o l e que suscr ib iera u n m a n i 
fiesto, parod ia en cierto modo de l que e l gabinete I s t ú r i z a r r a s t r ó á que 
firmase l a re ina gobernadora con ocas ión de l a memorable l u c h a que pre
cedió á l a j o m a d a de l a Gran ja (1). 

(1) Extracto del manifiesto de Espartero á los españoles 

En la ardua y complicada posición á que el conflicto de las pasiones ha traído á la 
cosa pública, la voz del Regente del reino, dirigida á sus conciudadanos, hablándoles 
con la ingenuidad que acostumbra de los grandes intereses del Estado, servirá á dispo
ner convenientemente ios ánimos para que reunidos cuantos aman el bien de la patria, 
se encaminen á un mismo fin... E l país ha visto con qué tesón nuestros enemigos 
reproducen el maquiavélico plan de dividirnos, el desenfreno de la imprenta, la difama
ción personal, la división introducida entre los vencedores de setiembre, tan acordes 
en los grandes olyetos políticos y tan lastimosamente divididos en puntos secundarios 
de administración. De aquí han nacido los dos acontecimientos escandalosos y graves, 
que han perturbado la paz del reino y en que los enemigos de nuestras instituciones 
han apurado «u odio y mostrado á las claras su incesante perversidad. 

E l uno fué el atentado de octubre; el otro escogió por centro y punto de apoyo la 
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A u n q u e e l gobierno no h a b í a perdonado medio para ganar las eleccio
nes, e l estado de l a o p i n i ó n y las franquicias de que e l cuerpo electoral 
gozaba bajo inst i tuciones t a n esencialmente d e m o c r á t i c a s como lo eran 
e l r é g i m e n m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l existentes, l a l ey electoral vigente y 
l a m i l i c i a nac iona l preponderante en toda loca l idad de a lguna impor 
tanc ia , no dejaban d u d a de c u á l h a b í a de ser e l resul tado á que conduci
r í a l a r e u n i ó n de los comicios . L a s oposiciones ob tuv ie ron m a y o r í a , pero su 
f raccionamiento las colocaba á cada u n a de ellas en m i n o r í a con r e l ac ión 
á los minis ter ia les , cuyo n ú m e r o era e l de 70, a l paso que l a m á s aventajada 
de las fracciones oposicionistas, l a de L ó p e z , no e x c e d í a de 43 ind iv iduos . 

rica y populosa Barcelona; allí establecieron su arsenal de intrigas y allí acudieron 
como auxiliares suyos todos los vagabundos de Europa... 

Deber era del gobierno reprimir vigorosamente una rebelión declarada y castigarla 
con severidad para escarmiento en lo futuro... Mas si en ambos acontecimientos la 
causa nacional ha triunfado, no por eso su influjo deja de ser evidente. Ellos han pro
ducido nuevos intereses, nuevas pasiones, dificultades nuevas, que creaban la necesidad 
de convocar á una representación que pusiese de manifiesto cuál era la voluntad nacio
nal... Con este objeto he usado de la facultad que me da la Constitución, y con acuerdo 
del Consejo de ministros, he disuelto el Congreso y están convocadas nuevas Cortes... 
Necesario es, pues, que al acercaros á la urna electoral consideréis el nombre que vais 
á depositar en ella. No pretendo yo señalaros la clase, la opinión, el partido á que 
habéis de acudir para acertar. Para mí son respetables todas las opiniones; pero im
porta que los elegidos, cualquiera que sea su color político, sean ajenos á la intriga, 
impenetrables á la corrupción é inaccesibles al miedo. No soy yo quien exige tales 
condiciones; lo es la patria; pues en cuanto á mí, elevado por la benevolencia nacional 
al alto puesto que ocupo, no puedo estar animado de las miras y pasiones que tienen 
tanta cabida en los debates parlamentarios. ¿Qué puedo yo desear? M i destino empezó 
á inscribirse en los campos de Vergara, y la prudencia acabó de determinarlo con los 
sucesos de setiembre en Cataluña y con el puesto á que me alzaron las Cortes del reino. 
Cien veces lo he dicho y jurado: mi objeto no es otro que el de conservar la libertad 
política y civil de nuestra patria; mantener ileso el trono constitucional de Isabel II, 
y poner á sus pies la autoridad que ejerzo en su nombre, en el punto mismo que lo 
dispone la ley fundamental. 

Que no se equivoquen nuestros enemigos: allá donde salte la más leve chispa de 
discordia civil, donde se disponga la menor trama contra la Constitución que hemos 
jurado, allí volaré yo, fuerte con la opinión nacional, apoyado en la generosa milicia 
ciudadana y seguido del ejército modelo de lealtad y patriotismo. Allá volaré y des
truiré y castigaré severamente cualquier intento que conciban esos aleves españoles, 
indignos de tal nombre. Así han sido escarmentados en octubre delante del real alcázar; 
así en Navarra, así ahora últimamente en Barcelona. Y esta fortuna que el cielo ha 
concedido á las armas nacionales bajo mi dirección, espero que se la conserve para la 
confusión y ruina de esa incansable perversidad que se goza en nuestros males y que 
se ha propuesto destruirnos. -

En vuestra voluntad está mi fuerza... en ella mi confianza, y si los legisladores que 
vais á nombrar vienen penetrados de los mismos sentimientos, la grande obra, ya tan 
adelantada, se verá coronada, y así llegaremos á la época que prescribe la ley, en que 
nuestra reina Isabel tome en sus manos las riendas del gobierno y le entreguemos un 
reino tranquilo dentro, respetado fuera, defendido por vuestro valor, regado con vuestra 
sangre, constituido y ordenado por vuestra sabiduría, y nada habrá quedado por hacer 
á nuestro patriotismo y á nuestra lealtad. 

Madrid 6 de febrero de 1843.—El duque de la Victoria, Kegente del rfeino. (Siguen 
las firmas délos ministros.) 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

LAS ELECCIONES 

Ministerio López.—Ministerio Becerra.—Mendizábal.—Célebre sesión del Congreso 
de 20 de mayo.—Disolución de las Cortes y sus consecuencias.—Preliminares del 
alzamiento. 

Conocido que fué e l resultado de las elecciones, no quis ieron los m i 
nistros sujetarse á las carreras de baqueta que l a coa l ic ión v ic tor iosa les 
h a b r í a adminis t rado, s i se presentaban ante las nuevas Cortes ; y antes 
de l d í a s e ñ a l a d o para su apertura, pus ieron en manos de l regente su d i 
mis ión , que sólo pudo ser condic ionalmente aceptada, no siendo admis i 
ble formar e l nuevo min is te r io hasta que, reunidas las C á m a r a s , pudiese 
ser consultado e l cr i ter io de l a asamblea produc to de l veredicto dado por 
e l cuerpo electoral . 

Tocaba, pues, á los min is t ros d imis ionar ios poner en boca de l regente 
el discurso de apertura, tarea que d e s e m p e ñ a r o n ó, para hablar con m á s 
propiedad, sal ieron de su apuro redactando u n discurso p á l i d o y hasta 
insignificante, pues no se h a c í a en él l a menor referencia á n i n g u n a de las 
arduas cuestiones que pesaban sobre l a g o b e r n a c i ó n de l pa í s . N a d a se de
cía de los sucesos de Barcelona, nada sobre l a t i rantez en que se ha l laban 
las relaciones con el gobierno f rancés , nada sobre e l estado de casi divor
cio en que se estaba con e l Papa , asunto en aquel la é p o c a de m á s en t idad 
como embarazo p o l í t i c o que h a podido serlo en t iempos posteriores, en 
razón a l cambio de relaciones que h a sido l a consecuencia de l que h a ex
perimentado l a Santa Sede como poder tempora l . 

Pa r a sal ir de l a falsa pos i c ión en que se ha l l aba el regente, s in gabine
te, y á fin de faci l i tar que se dibujase u n a m a y o r í a á cuyos leaders ó cau
dillos pudiese entregarse e l poder, fué aconsejado á Espartero que acabase 
de desprenderse de los min is t ros d imis ionar ios , l l amando á don C laud io 
A n t ó n de Luzur i aga , hombre acepto á todas las fracciones, e n c a r g á n d o l e 
la f o r m a c i ó n de l gabinete; d e b í a é s t e antes de designar personas, y obran
do como min i s t ro un iversa l inter ino, dar á las Cortes explicaciones con
ducentes á ca lmar los á n i m o s , á acortar las distancias y á d i sc ip l ina r u n a 
m a y o r í a . M a s no se l l evó á cabo por el regente aquel la i n d i c a c i ó n que no 
dejaba de ser plausible, cont inuando l a a n ó m a l a s i t u a c i ó n de u n gabinete 
que se h a b í a hecho impos ib le y de u n a m a y o r í a en e m b r i ó n . 

L l a m ó entonces R o d i l en consul ta á los s e ñ o r e s López , don J u a n Bau
tista Landero y don F e r m í n Caballero, pero h í z o s e caso omiso de O l ó z a g a 
y Cor t ina , como igualmente de los amigos de és tos , esperando l legar á 
formar m a y o r í a por medio de u n a fus ión de los setenta votos que e l m i 
nisterio h a b í a sacado de las elecciones, unidos á los cuarenta y tres de l a 
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f racc ión López . H i c i é r o n s e los minis ter ia les l a pasajera i l u s ión de creer 
que p o d r í a n l legar á formar u n gabinete en que figurasen los que lo eran 
de Estado y de Hac ienda , los d imis ionar ios conde de A l m o d ó v a r y don 
E a m ó n Cala t rava . 

Pero no eran C o r t i n a n i O l ó z a g a hombres que pudiesen ser e l iminados 
de u n a s i t u a c i ó n t an esencialmente progresis ta , y desde luego se concer
taron para poner embarazos y o b s t á c u l o s á l a f o r m a c i ó n de u n a m a y o r í a 
que les fuese hos t i l , y encont raron u n fáci l pre texto para p romover defec
ciones en e l seno de l a f r acc ión López , motejando á é s t e de tendencias 
que lo h a c í a n sospechoso á los que lo s e g u í a n como encaminadas á 
prestar fuerza á los ayacuchos, pa rc i a l idad que, con r a z ó n ó s i n el la , era 
l a pesadi l la y e l gr i to de guer ra de l a coal ic ión . L o s temores y l a preven
c ión de O l ó z a g a y C o r t i n a debieron parecer tanto m á s fundados cuanto 
que a l ser vo tada l a doble c o m i s i ó n de actas, cuyo nombramien to d e b í a 
ser l a s e ñ a l de l a i n a u g u r a c i ó n de los trabajos legislat ivos, los min i s te r i a 
les ob tuv ie ron m a y o r í a , logrando con ello u n poderoso elemento de influjo. 

M a s v i n o u n impensado inc idente m u y pronto á cambia r l a v i c t o r i a 
min i s t e r i a l en s e ñ a l a d a derrota, y en canto de t r iunfo e l menoscabo expe
r imentado por l a o p o s i c i ó n con el nombramien to de l a c o m i s i ó n de actas. 

U n a rd id , u n a inf ide l idad , q u i z á s u n med io t o d a v í a m á s v i tuperable , 
puso en manos de l d ipu tado G o n z á l e z Brabo e l o r ig ina l de u n a car ta d i 
r i g ida por e l jefe p o l í t i c o de Badajoz don Cayetano Cardero a l min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n , en l a que se daba cuenta de los feos medios que h a b í a 
tenido que emplear pa ra que los candidatos de opos i c ión fuesen venci 
dos, y para sacar tr iunfantes, merced á trampas, á violencias y á i legal ida
des flagrantes, á los candidatos minis ter ia les , que lo eran hombres de 
tanta i m p o r t a n c i a en su par t ido y m a y o r aun para e l min is te r io , como 
l a que r e s i d í a en las personas de los s e ñ o r e s d o n J o s é M a r í a Cala t rava , 
don A n t o n i o G o n z á l e z y don Franc i sco L u j á n . 

L a p u b l i c a c i ó n de aquel la carta, a d e m á s de cons t i tu i r u n e s c á n d a l o , 
encerraba, p a r t i c u l a r i z á n d o l o s , ciertos pormenores que eran verdaderos 
delitos, y t a n sangriento p a r e c i ó el ataque que á l a s i t u a c i ó n y á sus pro
hombres se d a r í a h a c i é n d o l a p ú b l i c a , que no obstante l a o m n í m o d a liber
t ad de que l a prensa gozaba, no pudo (al menos as í se di jo y se c reyó) 
conseguir G o n z á l e z Brabo que le diesen cabida en sus columnas los pe
riódicos á los que a l efecto se h a b í a d i r i g i d o . 

Kehusada por l a prensa l a pub l i c idad , l l evóse l a car ta a l Congreso y 
c i r cu ló de mano en mano entre los diputados , pero n inguno de ellos se 
h a b í a prestado á ser e l revelador de l e s c á n d a l o , hasta que, menos escru
puloso ó m á s osado, uno que l o era por C á d i z no r e t r o c e d i ó ante l a res
ponsabi l idad de dar e l golpe de gracia, que i ba á consumar l a i n h u m a c i ó n 
del min i s te r io y d is ipar sus esperanzas de haber organizado u n a m a y o r í a . 

¿Es u n a ventaja, u n a c o n d i c i ó n necesaria que en po l í t i ca , l a verdad, la 
mora l , e l sen t imiento de lo que es decoroso y jus to , deban ceder á los in
tereses de par t ido, aprobando injust ic ias notorias y cerrando los ojos á 
evidentes y c r imina les desafueros; ó por e l contrario, exige l a h o n r a de 
l a n a c i ó n romper con las exigencias de par t ido para rendi r homenaje a l 
derecho, á l a r a z ó n , a l desagravio de ofensas de c a r á c t e r públ ico? 
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Dejando a l cr i ter io que sobre este p rob lema d iv ide á las diferentes es
cuelas, y m á s inmedia tamente a u n á l a conciencia de los lectores, por 
c u á l de los dos ext remos se s ienten inc l inados á optar, para nadie s e r á 
dudoso que en l a aurora de l a v i d a p o l í t i c a de los pueblos y sobre todo en
tre los hombres que hacen po r p r i m e r a vez su entrada en l a v i d a p ú b l i c a 
y acaban de sentar p l aza en u n par t ido, es dif íci l que antepongan l a f r ía 
y e g o í s t a regla de ciega obediencia, l a d i s c ip l i na de l a secta en que se afi
l i a n a l e s p o n t á n e o y noble d ic tado de l a p rop ia conciencia. E n este ú l t i 
m o caso se encuent ran los que por sent imiento y no por c á l c u l o dejan de 
sancionar con su voto las d e m a s í a s de sus asociados po l í t i co s . 

A esta t e o r í a que e x p l i c a e l no que desde e l banco min i s t e r i a l d e b í a 
dar a ñ o s d e s p u é s e l dis idente s e ñ o r Negrete, en u n a memorable s e s i ó n de 
las Cortes de 1851, obedecieron s in d u d a los d iputados noveles de l a co
lec t iv idad afecta a l min is te r io , a l o i r l a l ec tu ra de l a car ta de Cardero y 
al ponerse á v o t a c i ó n e l d i c t amen de l a c o m i s i ó n sobre las actas de Bada 
joz, de las que eran portadores hombres de t an ta s ign i f icac ión como los 
antes nombrados, los que, dejando de ser d iputados en e l mero hecho de 
ser declaradas nulas las elecciones de l a p r o v i n c i a por l a que p a r e c í a n 
elegidos, desorganizaban l a c o m i s i ó n de actas, dest inada á ser l a rueda 
maestra sobre que d e b í a g i r a r l a def in i t iva c o n s t i t u c i ó n de l Congreso. 

Sorprendidos y exasperados los adictos a l min i s t e r io con e l rudo golpe 
que r e c i b í a n , v i e r o n convert i rse en m i n o r í a l a m a y o r í a con que se h a b í a n 
lisonjeado; y ac r iminando l a desleal tad de l p rocedimiento á que a t r i b u í a n 
la a p a r i c i ó n de u n a car ta s u s t r a í d a a l correo, r ec lamaron que a l menos 
se probase su autent ic idad, pero no fueron escuchadas sus reclamaciones 
y hub ie ron de resignarse á renunc ia r á las esperanzas que h a b í a n a l i 
mentado. 

E l desconcierto de los minis ter ia les a l e n t ó á O l ó z a g a y C o r t i n a á sacar 
part ido de l a in ten tada a l ianza entre a q u é l l o s y l a f r acc ión L ó p e z y logra
ron entenderse con este ú l t i m o á efecto de que fuese votado C o r t i n a 
como presidente, concer tando a l m i s m o t i empo que diesen dos vicepresi
dentes y dos puestos de secretario á los minis ter ia les . M a s l legado e l mo
mento de l a v o t a c i ó n , si b i en é s t a d i ó por resul tado l a e l ecc ión de C o r t i n a 
para presidente, no sacaron m a y o r í a los d e m á s i n d i v i d u o s designados 
para componer l a mesa, siendo sust i tuidos por otros nombres e x t r a ñ o s á 
lo pactado, dando con el lo o c a s i ó n á que se acusase á los amigos de L ó p e z 
de haber faltado á lo t ratado, lo que produjo no poca i r r i t a c i ó n de parte de 
Olózaga que h a b í a hecho promesas á d iputados minis ter ia les , dispuestos 
á unirse á l a m a y o r í a , en c u y a f o r m a c i ó n trabajaban. 

Cons t i tu ido como lo estaba y a e l Congreso, e l regente no p o d í a apla
zar l a f o r m a c i ó n de u n gabinete y l l a m ó en consul ta á los presidentes de 
ambos cuerpos colegisladores, resul tando de l a p r imera conferencia teni
da a l efecto que fuese C o r t i n a encargado de componer el min is te r io . N o 
parec ió é s t e rehusar ostensiblemente a l menos e l cometido, pero no t a r d ó 
en manifestar a l regente que no consideraba bastante estable l a acciden
tal m a y o r í a que h a b í a votado l a mesa, y en l a d u d a acerca de su c o h e s i ó n 
declinaba e l l l eva r adelante e l comet ido . de formar gabinete. E l desist i
miento de C o r t i n a condujo a l regente á conferir á O l ó z a g a l a tarea dec l i -
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nada por e l presidente de l Congreso; pero e l sagaz d i p l o m á t i c o celoso de 
conservar su prest igio no quiso tampoco cambiar l a p o s i c i ó n de leader ó 
caud i l lo de u n a impor tan te f racc ión de l a C á m a r a por l a jefa tura de u n 
gabinete e f ímero , y a l dec l inar l a m i s i ó n confiada aconse jó a l regente que 
l lamase á d o n J o a q u í n M a r í a López , que p o d r í a dar l a s o l u c i ó n par lamen
tar ia á l a crisis, toda vez que su f racc ión , l a de C o r t i n a y e l contingente 
de los ex minis ter ia les que se le u n i r í a n , c o m p l e t a r í a n l a m a y o r í a que se 
buscaba. 

E l Eco de l Comercio, heraldo, por decir lo as í , oficial de los progresis
tas coligados, cantando e l h i m n o de v i c to r i a en presencia de aquel desen
lace, exc l amaba entusiasmado: «El nombre de López , c é l e b r e en Europa , 
s e r á e l p a l l a d i u m de las l ibertades p ú b l i c a s . E l i lus t re e s p a ñ o l , que de 
serlo h a dado tantas pruebas, no r e h u s a r á por u n pun to de delicadeza, su 
paz, su porveni r , y u n a aurora de fe l ic idades .» 

N o fué , en efecto, dif íci l vencer los e s c r ú p u l o s de del icadeza que po
d í a n ser o b s t á c u l o á que L ó p e z aceptase e l poder ofrecídole , no obstante 
l a d e c l a r a c i ó n que a ñ o s antes t e n í a hecha a l renunciar e l puesto de m i 
nis t ro , de que no v o l v e r í a á serlo. Sus amigos le h ic ie ron comprender que 
semejante anunc io nada s ignif icaba en presencia de l i n t e r é s de l a patr ia , 
que le p e d í a e l sacrificio de su conveniencia personal.- E l p r i m e r paso dado 
por e l designado para formar min i s t e r io lo fué e l de conv idar á Olózaga 
y á C o r t i n a á entrar en é l renunc iando L ó p e z á l a presidencia , propuesta 
á l a que c o n t e s t ó e l p r imero que a c c e d e r í a á c o n d i c i ó n de que Cor t ina 
formase parte de l a c o m b i n a c i ó n , mas é s t e opuso á ello u n a resuelta ne
ga t iva . 

L i b r e á consecuencia de l re t ra imien to de los jefes de las dos fraccio
nes que con l a suya y los ex minis ter ia les aceptaban l a s i t u a c i ó n t r a í d a 
por l a p r o l o n g a c i ó n de l a crisis , fué L ó p e z á buscar sus c o m p a ñ e r o s de 
gabinete entre los hombres que m á s allegados le eran; s i n dejar de apelar 
á los consejos de C o r t i n a y Olózaga , compuso en consecuencia su gabine
te l l a m a n d o á d o n Mateo M i g u e l A y l l ó n á que se hiciese cargo de l a car
tera de Hac ienda , a l general d o n Franc i sco Serrano y D o m í n g u e z a l m i 
nis ter io de l a Guerra , a l de G o b e r n a c i ó n á d o n F e r m í n Caballero, a l de 
M a r i n a á d o n J o a q u í n F r í a s , a l de Es tado á d o n M a n u e l A g u i l a r , que no 
a c e p t ó , y reservando para sí l a car tera de G r a c i a y Jus t i c i a . 

H i c i é r o n s e en aquellos d í a s cavilosos comentar ios sobre e l hecho de 
haber rechazado L ó p e z para que ocupase e l min i s te r io de Estado á don 
M a u r i c i o Car los de On í s y á d o n J o a q u í n Campuzano , ambos progresistas 
de nota y miembros de l Pa r lamento , a l paso que d ió entrada en su gabi
nete á dos sujetos, los s e ñ o r e s A y l l ó n y Caballero, que no p e r t e n e c í a n á 
n i n g u n a de las dos C á m a r a s , lo que no dejaba de parecer e x t r a ñ o cuando 
tanto se alardeaba entonces de l a r í g i d a observancia de las p r á c t i c a s par
lamentar ias , y era a d e m á s sabido que C o r t i n a h a b í a recomendado a l re
gente que en n i n g ú n caso l lamase á sus consejos á sujetos que no tuvie
sen asiento en e l Pa r l amen to . Pe ro fué lo m á s e x t r a ñ o que advertido 
López por e l regente de que i n c l u í a en su cand ida tu ra m i n i s t e r i a l á dos 
sujetos que no p e r t e n e c í a n á . l a s Cortes, c o n t e s t ó que ambas personas 
(Caballero y A y l l ó n ) le h a b í a n sido designadas con pa r t i cu l a r e m p e ñ o 
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por Cor t ina . F o r m a d o que hubo su gabinete, a p r e s u r ó s e L ó p e z á presen
tar a l regente e l p rog rama de l a p o l í t i c a que se p r o p o n í a seguir y que 
f o r m u l ó en los t é r m i n o s siguientes: 

Bases convenidas y suscr i tas p o r los i n d i v i d u o s de l gabinete de 9 de m a y o 
de 1843 y presentadas a l regente a l t i empo de j u r a r sus cargos 

E l gabinete que acaba de merecer l a confianza de S u A l t e z a se propo
ne como pau ta de su conduc ta las bases siguientes: 

L * Observar re l igiosamente los p r inc ip ios y p r á c t i c a s const i tucio
nales para que en todos los casos l a ley sea superior á todas las v o l u n 
tades. 

2.a Desar ro l la r e l ge rmen de bienestar que e l pacto cons t i tuc iona l 
encierra para que tengan efecto las mejoras posi t ivas que ansian los es
p a ñ o l e s . 

Medios de consegui r lo p r i m e r o : Cons t i t u i r u n a a d m i n i s t r a c i ó n pater
n a l s in exc lu s iv i smo n i predi lecciones de n i n g u n a clase. M a n d a r por l a 
j u s t i c i a y trabajar por l a r e c o n c i l i a c i ó n de todos los c iudadanos que con 
su saber y v i r tudes puedan con t r i bu i r á l a fe l ic idad y lus t re de su patr ia . 
Proponer á las Cortes l a a m n i s t í a m á s l a ta respecto á los deli tos p o l í t i c o s 
posteriores á l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra c i v i l s i n d i s t i n c i ó n de part idos. 
Respetar l a p re r roga t iva electoral en los casos que ocurran, no m e z c l á n 
dose j a m á s e l gobierno por medio de sus agentes en coh ib i r e l l ib re ejer
cicio de este derecho y l i m i t á n d o s e á hacer que l a ley sea respetada por 
todos. Condenar los estados de s i t io y toda m e d i d a excepc iona l con las 
consecuencias que producen, disponiendo lo necesario pa ra que j a m á s se 
abuse en este punto. Respetar l a l ibe r tad de i m p r e n t a que sanciona l a 
Cons t i t uc ión , y hacer que las leyes que l a aseguran y ar ra igan tengan 
exacto c u m p l i m i e n t o . P r o m o v e r e l fomento y buena o r g a n i z a c i ó n de l a 
m i l i c i a nacional . 

Medios de consegui r lo segundo: M o r a l i z a r l a a d m i n i s t r a c i ó n en todos 
los ramos, p rocurando que se fomente nuestro c r é d i t o con l a re l ig ios idad 
en el c u m p l i m i e n t o de los contratos. F a c i l i t a r l a p ron ta ven ta de los bie
nes nacionales á fin de que crezca e l n ú m e r o de los propietarios y de los 
interesados en las reformas. Pagar con exac ta p r o p o r c i ó n á las existen
cias, á todas las clases de acreedores. Presentar á las Cortes los proyectos 
que desarrol len y afiancen las ins t i tuc iones y p r o m u e v a n l a fe l ic idad p ú 
blica. A c t i v a r l a c o n c l u s i ó n de los cód igos . 

E n cuanto á lo exter ior , consol idar y aumen ta r las relaciones amisto
sas con otras naciones, consul tando siempre e l i n t e r é s y l a d i g n i d a d que 
á l a nuestra cor responde .—Joaguiu M a r í a L ó p e z . — F r a n c i s c o Ser rano . 
— Mateo M i g u e l A y l l ó n . — J o a q u í n de F r í a s . — F e r m í n Cabal lero . 

Este p rograma y las palabras con que L ó p e z a c o m p a ñ ó su p r e s e n t a c i ó n 
al Congreso (1) produjeron en l a o p i n i ó n e l m á s favorable efecto á despe-

(1) Para acometer nuestra empresa (dijo el presidente del nuevo gabinete) con el 
ardor y la confianza que viven en nosotros, hemos contado sobre todo con la cooperación 
más eficaz del Congreso. 
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cho de l a desconfianza que e x c i t ó en el á n i m o de los m á s adictos a l re
gente, los que v ie ron u n pel igro para su influjo en l a vue l t a á E s p a ñ a de 
los emigrados de octubre y m u c h o m á s debiendo ser rest i tuidos a l goce 
de sus empleos y honores. Pe ro no par t i c ipaba de aquel recelo l a genera
l i d a d de l p ú b l i c o que no d e s c o n o c í a los servicios prestados a l p a í s por 
hombres como O 'Donne l l , Pezuela , Có rdova , Orive , Ñ a r v á e z , y d e m á s be
n e m é r i t o s generales que h a b í a n lealmente servido l a causa de l a l iber tad 
der ramando l a sangre en su defensa. 

L o que c laramente a p a r e c í a de semejante d ivergencia de apreciaciones 
entre l a m a y o r í a de l p ú b l i c o y los amigos de Espartero no era o t ra cosa 
sino l a consecuencia de l a r e p r o b a c i ó n que l a conciencia de l p a í s lanzaba 
cont ra l a inexorable c rue ldad con que h a b í a n sido tratadas las i lustres 
v í c t i m a s de los sucesos de octubre; Diego L e ó n , Montes de Oca, Borso, 
Qui roga y F r í a s y d e m á s ajusticiados de aquel la tr is te época . 

S i mejor aconsejado e l regente, en vez de haber der ramado con pro
fus ión l a sangre de sus c o m p a ñ e r o s de armas, se hubiese contentado con 
pe rmuta r las sentencias de pena cap i ta l en d e t e n c i ó n en fortalezas de los 
generales vencidos, no sólo como antes lo dejamos consignado hubiese 
mora lmente t r iunfado de l par t ido de l que pre f i r ió vengarse, s ino que ade
m á s h a b r í a reportado l a i nmensa ventaja de que l a a m n i s t í a hubiese colo
cado á Espartero en s i t u a c i ó n de rec ib i r con los brazos abiertos á antiguos 
amigos, suceso que h a b r í a igua lmente con t r ibu ido á l a g lo r i a de l regente 
y á l a sa t i s facc ión general que despertaba e l anuncio de u n a a m p l i a y 
generosa a m n i s t í a . E r a a d e m á s aque l la a m n i s t í a u n a consecuencia inevi 
table de l a coa l i c ión de l a que h a b í a salido l a m a y o r í a que d e r r i b ó al 
gabinete E o d i l . V e n í a en rea l idad l a a m n i s t í a á ser u n a especie de feto 
engendrado, d i g á m o s l o así , po r e l m o v i m i e n t o de o p i n i ó n contrar io á la 
p o l í t i c a personal de l regente, p o l í t i c a que se consideraba como hi ja de la 
camar i l l a que lo rodeaba y c u y a i m p o p u l a r i d a d , con r a z ó n ó s i n el la , tan 
vehemente se l e v a n t ó cont ra l a co lec t iv idad designada por e l mote de los 
ayacuchos, pa r t ido ó f r acc ión cont ra l a c u a l s in par t i c ipar yo de l a ani
mos idad con que se s e ñ a l a b a á u n grupo en e l que figuraban hombres tan 
dignos como los generales don J e r ó n i m o V a l d é s y don V a l e n t í n Ferraz, 
no es cuest ionable e x i s t í a aquel la p r e v e n c i ó n que a c o m p a ñ a á las exage
raciones desarrolladas por el e s p í r i t u de par t ido . 

L a enemiga que no t a r d ó en estallar entre el gabinete y sus adictos, el 
curso que no pudo menos de tomar l a ac t i t ud de los min is t ros despedi
dos á los pocos d í a s de su advenimien to a l poder, despedida que condujo 
á l a c a í d a de l regente, h a dado luga r á que M a r l i a n i , F lores y los autores 
apologistas en absoluto de l a conduc ta que s i g u i ó Espartero, atribuyesen 
á desleal tad ó á t r a i c i ó n hecha por L ó p e z a l par t ido progresis ta e l pensa
miento de l a a m n i s t í a y d e m á s medidas propuestas por los min i s t ros y de 

Se levanta, señores, una nueva bandera, bandera de justicia, bandera de unión, 
bandera de reformas, en la que está escrito el nombre de la patria, el nombre del pueblo 
á cuya dicha debemos consagrarnos, y alrededor de esta bandera se agruparán los re
presentantes de ese mismo pueblo, y los españoles todos, para levantar esta nación á la 
alta importancia de que gozó algún día, y hacerla figurar con esplendor ilustre entre las 
naciones más libres y felices. 
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las que seguidamente nos ocuparemos: fueron é s to s arrastrados por l a 
op in ión . H a b í a e l gabinete levantado u n a bandera que e x c i t ó en el p a í s 
un iversa l s i m p a t í a . A e l l a acudieron los hombres de opiniones m á s extre
madas procedentes de otros part idos, y como no es dado á los que inau 
guran u n a p o l í t i c a nueva, dejar de exper imentar e l influjo de los adictos 
que e l la atrae, L ó p e z y sus c o m p a ñ e r o s aclamados po r e l a l zamien to 
de 1843 como los genuinos representantes de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , no p o d í a n 
sustraerse á los efectos de l a a t m ó s f e r a por ellos mismos exc i tada . Lejos 
de haber l levado a l poder tendencias reaccionarias, L ó p e z h a b í a manifes
tado poco antes de componer su gabinete, claras aspiraciones á reformar 
en sentido d e m o c r á t i c o l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, á cuyo efecto h a b í a sos
tenido l a conveniencia de que se reuniesen Cortes consti tuyentes, y en 
cuanto á que antes de ser l l amado por e l regente estuviese en relaciones 
con los emigrados de octubre, como se lo p a r t i c i p ó a l jefe p o l í t i c o de M a 
dr id d o n Alfonso Escalante una carta que é s t e r e c i b i ó de P a r í s , fueron t a n 
completas las expl icaciones que amistosamente le d ió L ó p e z , que d i c h a 
autor idad q u e d ó p lenamente convenc ida de l a o r todox ia progresista de l 
orador popular , y no v ió en l a conduc ta de é s t e s ino ind ic ios de su sincero 
deseo de ensanchar las bases de l par t ido l ibe ra l . 

F u é t a m b i é n c a p í t u l o de culpas cont ra e l gabinete L ó p e z el que se 
hubiese presentado a l Congreso aceptando como suyo e l proyecto de ley 
de ayuntamientos obra de l gabinete G o n z á l e z , proyecto suscri to por d o n 
Facundo Infante como m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . H a b í a L ó p e z en su d í a 
impugnado aquel proyec to ca l i f i cándolo de m á s r e t r ó g r a d o t o d a v í a que 
el votado por e l Congreso de 1840 y que s i rv ió de pretexto para e l extra
ñ a m i e n t o de d o ñ a M a r í a C r i s t i na y l a e l e v a c i ó n de Espar tero á l a regencia. 
E l proyecto de ley de Infante h a b í a sido confeccionado por d o n F e r m í n 
Caballero y nada t e n í a de e x t r a ñ o que l legado é s t e a l m in i s t e r io lo repro
dujese. 

L a desconfianza que a c a b ó por d i fund i r en los amigos de l regente e l 
proyecto de ley de a m n i s t í a , s u b i ó de pun to é in i c ió l a c u e s t i ó n de crisis 
con mot ivo de las medidas presentadas por e l gabinete a l jefe de l Es tado 
sobre mandos mi l i ta res . E l m i n i s t r o de l a Guer ra , general Serrano, pro
puso e l relevo de l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , compues ta por K o d i l con jefes 
y oficiales de su d e v o c i ó n , a l m i s m o t iempo que e x i g í a que cesasen en e l 
d e s e m p e ñ o de los puestos que ocupaban los generales Zurbano y Tena , y 
lo que d e b í a parecer m á s e x t r a ñ o , p r o p o n í a t a m b i é n a l gabinete e l relevo 
del inspector general de c a b a l l e r í a d o n V a l e n t í n Fer raz , hombre que tan 
satisfactorias pruebas de capacidad y pa t r io t i smo t e n í a dadas desde e l 
pr incipio de l a guer ra c i v i l . 

E l p r inc ipa l , e l ú n i c o m o t i v o que para dichas separaciones t e n í a e l 
gobierno, no p o d í a ser otro que el de considerar aquellos generales como 
personalmente unidos á Espartero y m á s dispuestos á obrar s e g ú n las 
inspiraciones de é s t e que á seguir las de los min is t ros responsables, recelo 
que por o t ra parte b i en se comprende se lo exagerasen los i n d i v i d u o s de 
un gabinete que profesaba l a c é l e b r e m á x i m a que Thiers puso de m o d a 
en 1830 en lo m á s ardoroso de l a l u c h a cont ra e l min i s te r io Po l i gnac ; 
m á x i m a que, como es sabido, p roc lamaba que, s e g ú n las genuinas condi -
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ciones de los gobiernos representativos, los reyes r e i n a n , pero no deben 
gobernar ; ó lo que es lo m i s m o , no e s t á n l lamados á ejercer influjo a lguno 
en los negocios púb l i cos , sino en condiciones conformes á l a o p i n i ó n de 
sus consejeros responsables. 

Mas no par t i c ipaban de este doc t r inar i smo cons t i tuc iona l los m á s alle
gados á Espartero, hombres de a c c i ó n impregnados de reminiscencias de l 
m i l i t a r i smo de que pa r t i c ipaban los generales y jefes designados como 
componiendo l a pa rc ia l idad de los ayacuchos, sino que t a m b i é n alcanzaba 
á otros hombres c ivi les como don A n t o n i o G o n z á l e z y don Facundo In
fante, quienes d e s p u é s de l a e m i g r a c i ó n de 1823 s i rv ie ron á los gobiernos 
de las r e p ú b l i c a s surgidas de las ant iguas colonias e s p a ñ o l a s . 

A l a r m á r o n s e , pues, y no poco los amigos de l regente, y p u s i é r o n s e en 
gua rd i a cont ra los minis t ros , v in iendo , en su consecuencia, á faltar desde 
los p r imeros d í a s aquel la r e c í p r o c a confianza que es de r igor exis ta entre 
el jefe de l Es tado y sus consejeros. L a l u c h a abierta por l a desconfianza 
entre é s to s y l a que se l l a m ó l a c a m a r i l l a de l regente se a c r e c e n t ó en gran 
manera con m o t i v o de l a ex igenc ia de l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n para 
que fuesen separados de l m a n d o de las provinc ias de Badajoz y Va lenc i a 
los s e ñ o r e s Cardero y Camacho , predi lectos funcionarios de l gabinete 
R o d i l . 

Grandemente ind ispuso cont ra los nuevos min i s t ros á los que formaban 
e l consejo í n t i m o de Espartero, l a ac t i t ud de a q u é l l o s respecto á los jefes 
a c é r r i m a m e n t e adictos á l a s i t u a c i ó n t an ruidosamente creada en setiem
bre de 1840 y que ahora se v e n í a desmoronando; pero aunque resistiendo 
á las exigencias de l gabinete, no se h a b í a negado abiertamente e l regente 
á todas las medidas propuestas. 

M a s l a coa l i c ión vencedora en l a cont ienda electoral, d u e ñ a de l a ma
y o r í a de l Congreso y representada por e l gabinete que acababa d é cons
t i tuirse, h a l l á b a s e resuelta á no ceder á lo que c r e í a ser su derecho á 
disponer por comple to de l uso de las prerrogat ivas inherentes a l poder 
ejecutivo, y d i r i g ió sus t i ros a l c o r a z ó n de l a plaza, que c o n s i d e r ó residir 
en e l h o m b r e que pasaba por poseer en m a y o r grado l a confianza de l ge
nera l Espartero. 

Nues t ros lectores r e c o r d a r á n lo ident if icado que con l a persona de l úl
t i m o se ha l l aba su ant iguo secretario de c a m p a ñ a d o n Franc i sco Linage, 
edi tor responsable que h a b í a sido de las frecuentes manifestaciones d i r i 
gidas a l p ú b l i c o en nombre de l duque de l a V i c t o r i a . D e l influjo que sobre 
é s t e e j e r c í a L inage , ó lo que es lo mi smo , acerca de l favor que Espartero 
le dispensaba, a s í como de l a s ign i f icac ión é impor t anc i a que h a b í a adqui
r ido e l ex secretario de c a m p a ñ a , suficientemente depone l a c i rcunstancia 
de haber s ido l a faja de mar i sca l de campo ped ida por Espartero para L i 
nage, m o t i v o de l a crisis m i n i s t e r i a l que en 1839 h i zo sa l i r de l gabinete 
P é r e z de Castro á d o n Sa tu rn ino C a l d e r ó n Collantes y á d o n M a n u e l Mon
tes de Oca. 

L o s hechos que acabamos de s e ñ a l a r no sólo exp l i can sino que sufi
cientemente abonan que e l gabinete López , representante de u n puri ta
n i smo par lamentar io , exagerado s i se quiere, pero que c o n s t i t u í a e l fondo 
de su doctr ina, no quisiese consent i r que don Franc isco L i n a g e continuase 
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invest ido de l doble é impor tan te empleo de d i rec tor ó (como entonces se 
designaban aquellos puestos) de inspector genera l de i n f a n t e r í a , a l m i s m o 
t iempo que de m i l i c i a s ; esto es, de jefe superior á l a vez de l a admin i s t r a 
c ión e c o n ó m i c a y de l personal de l a i nmensa m a y o r í a de l e j é r c i to com
puesta por e l a r m a de i n f a n t e r í a . 

Los incondic ionales panegiristas de l a s i t u a c i ó n que d e b í a caer en j u 
l io de 1843, en su e m p e ñ o de jus t i f icar como acertada l a l í n e a de conduc ta 
seguida por e l regente en su invenc ib le resistencia á l a p o l í t i c a aconsejada 
por su gabinete, h a n exagerado l a r a z ó n á que a t r ibuyen l a nega t iva de 
Espartero á l a r e m o c i ó n de L i n a g e y de Zurbano de los puestos que ocu
paban. N o cesaban de repet i r e l regente y sus amigos que se adujesen las 
faltas que en asuntos de l servicio hubiese comet ido Linage , que se prec i 
sase a l g ú n m o t i v o especial que lo inhabi l i tase pa ra l lenar dignamente los 
cargos de que se le q u e r í a despojar, en cuyo caso c e s a r í a Espartero de po
ner o b s t á c u l o á firmar los decretos. Semejante doc t r ina no tiene cabida 
en u n gobierno representat ivo y par lamentar io en e l que los min i s t ros 
responden de todos los actos no sólo suyos sino de sus agentes, actos que 
const i tuyen a l gobierno, p r inc ipa lmente respecto á los puestos p o l í t i c o s ó 
de influjo, en l a necesidad de ex ig i r como p r i m e r a c o n d i c i ó n de capacidad 
para l lenar los l a de l a confianza que los que los ocupan insp i ren á los m i 
nistros. E r a , pues, á todas luces inconducente ex ig i r á é s t o s otro m o t i v o 
para l a r e m o c i ó n de L i n a g e que el de conceptuar e l gobierno que otro des
e m p e ñ a r í a e l cargo m á s á su sa t i s f acc ión , s iendo a d e m á s de observar que 
tampoco t e n í a fuerza a lguna e l a rgumento de que usa M a r l i a n i en su l i b ro 
t i tulado L a Regenc ia de Espar te ro , de no querer consent i r e l regente en 
que se perjudicase á u n hombre de los servicios y antecedentes que con
c u r r í a n en Linage , por cuanto a l negarse e l min i s te r io á que este general 
conservase las dos direcciones, lo p r o p o n í a pa ra e l m a n d o de u n a capita
nía general. 

Mas aunque se acerca no h a l legado t o d a v í a e l m o m e n t o de calif icar 
con exac t i t ud e l c a r á c t e r y significado de l a cr is is que t r a í d a de ambas 
partes por l a p a s i ó n , d e b í a ser igua lmente funesta á l a regencia y á l a ma
yor ía progresista, l a que evidentemente p e r d i ó l a b r ú j u l a a l formar su 
coalición con par t idos c u y a m a y o r c o h e s i ó n entre sí d e b í a un i r los en d a ñ o 
del progresista. 

L o que m á s a la rmaba é i n d i s p o n í a á Espar tero y sus allegados en su 
contienda con los i n d i v i d u o s de su apenas formado gabinete, lo era l a coin
cidencia que ha l l aban entre las exigencias de los min is t ros y los asertos 
de l a prensa moderada y par t icu la rmente de l H e r a l d o , que daban clara
mente á entender hal larse a q u é l l o s de acuerdo y estar prac t icando con 
los moderados u n a p o l í t i c a de franca a l ianza. 

T a l cua l aparece de las observaciones que preceden era l a s i t u a c i ó n en 
que se ha l laban e l regente y sus minis t ros cuando en l a m a ñ a n a de l 18 de 
mayo p r e s e n t ó s e a l p r imero d o n F e r m í n Caballero, t i t u l a r de l m in i s t e r i o 
de l a G o b e r n a c i ó n , por tador de los decretos relat ivos á las separaciones y 
nombramientos de que acabamos de hacer m e n c i ó n . 

F i r m ó Espartero s i n oponer d i f icu l tad a lguna los que se r e f e r í a n á los 
sujetos acerca de c u y a s e p a r a c i ó n h a b í a anter iormente dado su conformi-
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dad, pero a l l legar á los relat ivos á L inage y á Zurbano so l tó e l regente l a 
p l u m a , y d i r i g i é n d o s e a l min i s t ro r e n o v ó l e l a p regun ta que repentina
mente t e n í a antes hecha acerca de l fundamento, de las consideraciones 
de l servicio que m o t i v a b a n las separaciones. N o hub ie ron de satisfacer a l 
duque las razones expuestas por Caballero, y s i hemos de dar c r é d i t o a l 
b iógrafo m á s adicto a l regente, á don M a n u e l M a r l i a n i , dijo bastante alte
rado a l min i s t ro : «Ya que no me da us ted l a verdadera causa, yo le d i r é 
de d ó n d e viene ese encarnizamiento cont ra dos generales t an b e n e m é r i 
tos; a q u í e s t á l a r azón ;» y t o m ó en l a mano u n n ú m e r o de E l H e r a l d o que 
d e c í a que cuanto e x i g í a e l min i s te r io era efecto de sus compromisos con 
e l par t ido conservador. M a s s i semejante rac ioc in io no era admis ible , con
t i n ú a observando M a r l i a n i , no t e n í a r ép l i ca , a ñ a d e , respecto á l a in t e l i 
gencia que supone e x i s t í a entre los min is t ros y los moderados, o p i n i ó n 
que deduce de l hecho de que e l p e r i ó d i c o ó r g a n o de d icho par t ido hubiese 
estampado en sus columnas los pormenores de l a d e l i b e r a c i ó n de l Consejo 
de min is t ros en e l que se h a b í a acordado l l evar los decretos á l a firma de l 
regente. Puso é s t e t é r m i n o á l a conferencia d ic iendo á Caballero que le 
dejase los decretos que no firmó. Aprec i ando los i nd iv iduos d e l gabinete 
l a s i t u a c i ó n en que los colocaba l a nega t iva de l jefe de l Estado, presenta
r o n a l siguiente d í a su r enunc ia concebida en los t é r m i n o s siguientes: 

« A l t e z a S e r e n í s i m a : Cuando los infrascritos t uv ie ron l a hon ra de encar
garse de l a d i r e c c i ó n de los negocios p ú b l i c o s , pus ieron l a necesaria y ú n i 
ca c o n d i c i ó n de gobernar const i tuc ionalmente , esto es, con toda l a l iber
tad inherente á l a exc lus iva responsabi l idad de min is t ros de l a corona; 
creyendo t a m b i é n que su nombramien to i b a a c o m p a ñ a d o de l a i l i m i t a d a 
confianza de l jefe de l Es tado, s in lo cua l l a del icadeza y el deber les ha
b r í a n imped ido aceptar tan espinoso cargo. Habiendo vis to en e l Consejo 
de ayer noche bajo l a pres idencia de V . A . que no pueden real izar t an sa
ludables pr inc ip ios , se creen en l a o b l i g a c i ó n de resignar sus puestos en 
manos de V . A . , confiados que s e r á a d m i t i d a u n a d i m i s i ó n que se funda 
en las esenciales condiciones de l gobierno representativo. 

» M a d r i d 17 de m a y o de 1843.» —Siguen las firmas. 
L a r u p t u r a era comple ta y no hay que buscar su causa e n que L ó p e z 

y sus amigos se hubie ran entregado á los moderados, s ino en l a m á s p lau
sible c o n s i d e r a c i ó n de que e l regente s e n t í a que su gobierno y e l de sus 
allegados se h a c í a incompa t ib le con l a p o l í t i c a generosa que se p r o p o n í a 
ab r i r las puertas de E s p a ñ a y res t i tu i r á su rango y á los honores noble
mente ganados á los adalides de l par t ido que con inexorable c rue ldad 
h a b í a sido tratado á consecuencia de l a i n s u r r e c c i ó n de octubre. Conoc ía 
Espartero que l a parte m á s numerosa y m á s br i l l an te de l par t ido progre
sista se le h a b í a separado, y m i r a b a como su ú n i c a á n c o r a de sa lvac ión , 
mantenerse un ido a l g rupo de sus amigos personales y á l a ex igua frac
c ión progresista que h a c í a causa c o m ú n con ellos. Pero los coligados de 
otras procedencias h a c í a n l a guerra a l regente y á l a s i t u a c i ó n que lo ha
b í a l levado a l poder con e l de terminado in tento de derr ibar lo , a l paso que 
Olózaga, Cor t ina , L ó p e z y los que á és tos s e g u í a n , sólo aspiraban á que el 
regente se les entregase, gobernase con sus pr inc ip ios y con sus personas, 
y aceptase e x p l í c i t a m e n t e l a c o n d i c i ó n de dejarlos mandar c o n entera l i -
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ber tad y s in otra cortapisa que l a de su responsabi l idad ante las Cortes y 
ante l a o p i n i ó n . 

A t r i b u y ó s e a l duque de l a V i c t o r i a , na tura lmente afectado por las d i 
ficultades que le p o n í a n los hombres cuya absoluta a d h e s i ó n h a b í a c r e í d o 
adqu i r i r para s iempre desde e l d í a en que a r r e b a t ó e l poder á los conser
vadores para ent ronizar á los progresistas a t r i b u y ó s e l e , dec ía , e l p r o p ó s i t o 
de haber depuesto ante l a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l l a pesada carga de l a 
regencia. 

P o s e í d o de esta idea r e u n i ó á los hombres p o l í t i c o s de su m á s í n t i m a 
confianza á efecto de consultarlos, pero d e j á n d o s e é s tos s in d u d a in f lu i r 
por consideraciones de par t ido m á s que por e l sent imiento de lo que con
v e n í a a l p a í s y a l amigo que les p e d í a consejo, h i c i é r o n l e aquellos hombres 
desistir de l a levantada i n s p i r a c i ó n que h a b r í a puesto de relieve el patrio
t i smo de l duque y demostrado que si como hombre h a b í a errado, como 
ciudadano h a b í a m i r ado ante todo por el b i en de l a n a c i ó n . 

S i n gabinete que cubriese su responsabil idad, y teniendo en cont ra l a 
C á m a r a de diputados, a p e l ó e l regente a l apoyo de l Senado, l l amando á 
su presidente d o n A l v a r o G ó m e z Becerra, á qu i en confió l a f o r m a c i ó n de l 
min is te r io . S i n vac i la r , y como si y a lo hubiese pensado, r e s p o n d i ó d o n 
A l v a r o a l requer imiento , y en e l m i s m o d í a en que fueron aceptadas las 
dimisiones de L ó p e z y de sus c o m p a ñ e r o s , q u e d ó cons t i tu ido e l gabinete 
bajo l a pres idencia de Becerra, con l a cartera de Grac i a y Jus t i c i a ; l a H a 
cienda cupo á M e n d i z á b a l ; á don Pedro G ó m e z de l a Serna e l min is te r io 
de l a G o b e r n a c i ó n ; e l de l a G u e r r a a l general Hoyos , y á don Olegario de 
los Cuetos e l de M a r i n a y l a i n t e r in idad de l de Estado; min is te r io cuyo 
c a r á c t e r de in t rans igencia con l a m a y o r í a p roduc to de las ú l t i m a s elec
ciones era de todo pun to evidente, y e ñ este sentido fué acogido po r e l 
Congreso e l s imple anunc io de su f o r m a c i ó n . 

A l abrirse l a ses ión de l a C á m a r a de d iputados de l 19 de mayo , u n 
ayudante de l regente fué por tador de l a s iguiente c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
a l presidente: 

« E x c m o . Sr.: N o m b r a d o por S. A . e l regente de l reino min i s t ro de 
Grac ia y J u s t i c i a y presidente de l Consejo, ruego á V . E . tenga á b ien 
disponer que se alce l a s e s ión de hoy y que no l a h a y a en los d í a s s iguien
tes que sean necesarios para l a o r g a n i z a c i ó n de l nuevo minis ter io . Dios, etc. 

» M a d r i d y m a y o 1843.—Alvaro Gómez.'» 
H a l l á b a s e sentado en e l banco min i s t e r i a l e l general Serrano cuando 

la mesa rec ib ió e l precedente oficio, y como no se hubiese previamente 
publ icado en l a Gaceta l a a c e p t a c i ó n de l a r enunc ia de l gabinete López , 
n i hecho constar con l a firma de u n min i s t ro e l nombramien to de l nuevo 
gabinete, e l presidente d o n M a n u e l C o r t i n a c o n s i d e r ó como i r regu la r y 
abusiva l a p e t i c i ó n de Becerra . L a a t m ó s f e r a p o l í t i c a y a sobrecargada de 
elementos inflamables p r e l u d i ó por las significat ivas escenas de aquel d ía , 
al m á s p a t é t i c o d r a m a que d e b í a representarse en e l siguiente. P r e s e n t ó s e 
acto cont inuo y fué aprobada por u n a n i m i d a d l a siguiente p r o p o s i c i ó n : 
« P e d i m o s a l Congreso se s i rva d i r i g i r á S. A e l regente de l reino u n res
petuoso mensaje manifestando l a cord ia l s a t i s f acc ión con que e l Congreso 
ha recibido e l proyecto de ley de a m n i s t í a presentado en e l d í a de ayer, y 
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se complace en esperar que S. A . c o n t i n u a r á r igiendo los destinos de l 
p a í s hasta e l d í a 10 de octubre de 1844, s e g ú n las necesidades de l a na
c ión y las p r á c t i c a s par lamentar ias lo ex i j an .» Y no se c o n t e n t ó l a mayo
r í a con esta ant ic ipada protesta de l uso que y a h a b í a hecho e l regente de 
su prerrogat iva, formando u n gabinete contrar io á l a p o l í t i c a de l gabinete 
dimis ionar io , sino que e l d iputado U z a l in ic i aba otra p r o p o s i c i ó n d i r i g ida 
á declarar que e l min i s te r io c a í d o h a b í a obtenido hasta e l ú l t i m o momen
to de su exis tencia l a confianza de l Congreso. 

Las emociones de aquel d í a de a g i t a c i ó n y de zozobra las c o m p l e t ó e l 
discurso que antes de levantarse l a ses ión p r o n u n c i ó Olózaga , e x p r e s á n 
dose en los t é r m i n o s siguientes: 

« M e queda l a esperanza de que el regente de l reino no falte á las p r á c 
t icas par lamentar ias , pues le hemos vis to buscar sus min is t ros entre los 
que contaban con e l apoyo de l Congreso; mientras yo no vea formado u n 
min is te r io contrar io á l a m a r c h a generosa y a emprendida , no d a r é por 
i r revocablemente ro ta l a a l ianza que debe ex is t i r entre los poderes p ú b l i 
cos. Pe ro t a m b i é n lo digo y no temo soltar prenda; s i por nuestra desgra
c i a formara S. A . u n min i s te r io que se creyera i ba á seguir l a m a r c h a de 
algunos anteriores y á buscar u n apoyo mater ia l , todas las calamidades 
que h a n afligido a l p a í s en lo que v a de siglo, s e r í a n nada comparadas con 
las que nos amenazan en los diez y seis meses que quedan para que d o ñ a 
Isabel I I salga de su menor edad. Poco v a l d r í a entonces m i voz fuera de 
este recinto (con tono solemne); por eso digo que renuncio los v í n c u l o s 
que en servicio de m i p a í s m e u n e n con e l gobierno para no servir á uno 
que h a r í a l a desgracia de m i pa t r ia {numerosos aplausos) . P rometo en t a l 
caso combat i r esa marcha , que sólo p o d r í a conduci r a l hombre que h a 
p roduc ido l a r e v o l u c i ó n , a l que h a conc lu ido l a guerra c i v i l , á que per
d iera cuanto debe a l p a í s y hasta su nombre , y á que perdamos todos l a 
t r anqu i l idad , e l porven i r glorioso que nos aguardaba (nuevos aplausos). 

» N o hablo de otros riesgos que c o r r e r í a m o s (conmovido); d i r é , sí , para 
que lo sepa todo e l mundo , que hay pruebas de asechanzas cont ra l a v i d a 
de diputados ( m a r c a d a s e n s a c i ó n en las t r i b u n a s , a g i t a c i ó n en los ban
cos). P o r eso me felicito de haber sido e l p r imero en tomar l a pa labra para 
provocar á esos asesinos á que h ie ran u n pecho que h a la t ido siempre de 
amor á l a l ibe r t ad (numerosos y p ro longados a p l a u s o s ) . » 

L a a g i t a c i ó n en los bancos l l egó á su colmo, se pusieron en pie algu
nos diputados, entre ellos e l s e ñ o r d o n Pedro M é n d e z V i g o , qu ien levan
tando e l brazo izquierdo, e x c l a m ó con d ign idad : A u n q u e v i n i e r a todo el 
ejercito de Jerjes. T a m b i é n se p e r c i b í a entre e l ru ido que e l s e ñ o r M a d o z 
gr i taba con firmeza: Que vengan, a q u í los esperamos. A l cabo de algunos 
instantes se r e s t a b l e c i ó e l s i lencio y e l s e ñ o r O lózaga c o n t i n u ó : 

« E s t o y seguro de que en este instante soy e l i n t é r p r e t e de los nobles 
sentimientos de l Congreso (muchas voces, sí, sí). Espero que l a ses ión se rá 
permanente mientras e l Congreso no h a y a obtenido e l resultado de l men
saje. Estoy í n t i m a m e n t e persuadido de que en el á n i m o de l regente han 
obrado consejos que pueden ser sinceros, pero que son m u y extraviados, 
y de que se h a preparado l a o p i n i ó n para desca r r i a r l a . » 

A l abrirse l a memorable se s ión de l d í a 20, s u r g i ó u n incidente que re-
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produjo contra uno de los nuevos minis t ros , conflicto i g u a l a l que prece
d ió l a algarada de l a Gran ja en 1836 cuando e l estamento progresista de 
M e n d i z á b a l ob l igó a l duque de Eivas , i n d i v i d u o de l gabinete I s t ú r i z , á 
que se levantase de l banco a z u l y saliese de l sa lón , escena que r e c o r d a r á n 
los lectores l a m o t i v ó l a c i rcuns tanc ia de no haberse a ú n dado por los se
cretarios l ec tura de los decretos que par t ic ipaban a l Congreso e l nombra 
miento de aquel gabinete. 

F u é en e l d í a cuyos hechos conmemoramos, blanco de l a in t rans igen
c ia oposicionista, e l m in i s t ro de l a Gue r r a de l gabinete Becerra, á qu i en 
se obl igó á sal i r de l sa lón , hasta que se hubo dado lec tura de los decretos. 

L l e n a d a que se hubo aquel la formal idad reglamentar ia y antes de que 
fuese pe rmi t ido usar de l a palabra a l presidente de l Consejo don A l v a r o 
G ó m e z , quiso l a C á m a r a ocuparse con preferencia de lo ocurr ido e l d í a 
anterior, con m o t i v o de l a p r e t e n s i ó n manifestada por e l gobierno, á efec
to de que á ins tanc ia suya se hubiese levantado l a ses ión de aquel d í a y 
suspendido las de los posteriores. A este p r o p ó s i t o y t r a t á n d o s e de j u z g a r 
acerca de l a conducta observada po r e l s e ñ o r C o r t i n a , tuvo e m p e ñ o l a 
C á m a r a en hacer gala de su an t imin i s t e r i a l i smo , a l que h a l l ó p rop ic ia 
ocas ión para exagerar á pre texto de aprobar en los t é r m i n o s m á s exp l í c i 
tos l a conduc ta de su presidente. 

In i c ió e l asunto e l m i s m o s e ñ o r C o r t i n a d i r ig iendo a l Congreso estas 
palabras: « A y e r cuando p r inc ip i aba l a ses ión , cuando no constaba que se 
hubiese admi t ido l a r enunc ia de l anterior ministerio, ' cuando se ha l laban 
en esos bancos los s e ñ o r e s min is t ros de G u e r r a y Hacienda, y cuando aun 
no se s ab í a que hubiese otro minis ter io , se me l l a m ó fuera de l s a l ó n y se 
me e n t r e g ó por u n teniente coronel e l oñc io que acaba de leerse: le ab r í , 
y como no p o d í a reconocer n i n g u n a firma como bastante autor izada para 
adoptar semejante r e s o l u c i ó n por respetable que sea l a persona que firma
ba ese oficio, como ocupaban e l banco de los min is t ros las personas que 
antes lo eran, y como no p o d í a reconocer por tales á otros mient ras no se 
comunicase á l a mesa cua l corresponde, o b s e r v é que no estaba en m i s fa
cultades alzar l a ses ión n i tampoco suspender las sucesivas, porque si e l 
gobierno c r e í a deberlo hacer t e n í a medios en l a C o n s t i t u c i ó n que p o d r í a 
y sab r í a emplear con d icho fin. H e c r e í d o que estaba en e l deber de ente
rar a l Congreso de m i c o n t e s t a c i ó n á ese oficio, deseando que l a conduc
ta que he observado en este si t io merezca l a a p r o b a c i ó n de los s e ñ o r e s 
diputados (muchas voces, sí, s í ; a p l a u s o s ) . » E l s e ñ o r Olózaga p i d i ó enton
ces l a pa labra .—El s e ñ o r presidente: ¿Para q u é l a p ide V . S . ? — E l s e ñ o r 
Olózaga: «Sobre lo que acaba V . S. de decir; sobre l a a p r o b a c i ó n de su con
ducta, y para que se haga esa propuesta por u n amigo p o l í t i c o de V . S. 

» P e r m i t i d o me será , s in embargo, ante todo, para que no se a t r i buyan 
á e sp í r i t u de opos i c ión mis palabras, manifieste á los s e ñ o r e s d iputados 
que en c u m p l i m i e n t o de m i promesa he hecho y a renunc ia absoluta de 
cuanto empleo pud ie ra tener de l gobierno (numerosos aplausos) . 

» E n t r a n d o ahora en materia , p r o n u n c i a r é pocas palabras. Creo que no 
debe dudarse de l a a p r o b a c i ó n de l a conducta de l s e ñ o r presidente, cuan
do consideramos l a l igereza s i n ejemplo de u n oficio de tanta gravedad, 
comunicado antes de saber l a a d m i s i ó n de l a honrosa d i m i s i ó n de u n min i s -
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terio y e l nombramien to de otro; no quiero ver en esto lo que otros v e r í a n , 
porque quiero desprenderme completamente de toda suspicacia , y no 
quiero pensar que de in tento se falta á las formas consti tucionales; lo atr i 
buyo á l a t u r b a c i ó n de los á n i m o s que d i r i g í a n ayer los consejos en altas 
regiones, Y ¡ay! de l que se entrega en manos de á n i m o s turbados y de con
sejeros t r é m u l o s ! como lo h a d icho opor tunamente u n p e r i ó d i c o . Y ¡ay! t am
b i é n del regente que se acoja á semejantes consejos! U n oficio que no nos 
puede ser comunicado sino por tales medios, es de a g ü e r o b i en triste. ¡Dios 
quiera que no se cumpla ! Deseo que los consejos de los nuevos min is t ros 
sean prudentes y encaminados á l a r econc i l i ac ión ; pero, señores , u n estor
bo se ha puesto entre e l regente y e l pa í s , y ese estorbo es u n hombre , 
cuya c o n s e r v a c i ó n h a sido causa de l a c a í d a de los pasados min is t ros {con 
tono e n é r g i c o y solemne). Escoja e l regente entre ese hombre y l a n a c i ó n 
entera {estrepitosos aplausos) . 

» C o n c r e t á n d o m e á l a c u e s t i ó n , estoy lejos de insu l ta r las intenciones 
de l d igno magis t rado que d i r ig ió e l oficio, probando que esa t u r b a c i ó n de 
los á n i m o s , que esa p r e c i p i t a c i ó n puede ser de m a l a g ü e r o y haciendo sin
ceros votos por l a s a l v a c i ó n de m i pa t r ia y de l a reina; hay otro pun to de l 
que necesito hacerme cargo. 

^ A u n q u e se hub ie ra comunicado l a d i m i s i ó n de los anteriores min i s 
tros y e l nombramien to de los actuales, ¿podía e l s e ñ o r presidente levan
tar l a ses ión de ayer? N o ; y por for tuna no lo h izo , n i lo hub ie ra hecho 
aunque pudiera , porque no es pe rmi t ido i m p e d i r que en circunstancias 
c r í t i c a s se oiga l a voz u n í s o n a , ené rg ica , omnipotente de l Congreso, si es 
omnipotente l a voz de los diputados de l a n a c i ó n {aplausos; voces s a l i d a s 
de las t r i b u n a s a c l a m a n : lo se rá , lo se rá ) . 

»Y s i a l ver de u n lado a l p a í s y de otro á u n solo hombre, p o d í a salvar 
a l pa í s , no d e b í a levantar l a ses ión; y m u c h o menos suspender las sucesi
vas por u n t i empo indefinido, por unos d í a s para que se organizase u n 
nuevo minis ter io , y a formado como por mi lagro , supl iendo con l a breve
dad otras cualidades de las que carece {aplausos). 

»Se sabe por exper iencia dolorosa en este p a í s , donde siempre las i n 
fluencias secretas h a n podido m á s que e l voto de sus representantes, se 
sabe lo que signif ican esos pretextos, que no son otra cosa sino operacio
nes preparatorias para otros golpes de Estado; porque con esas medidas 
adoptadas u n a vez y o t ra y ciento, se desoye l a voz de l a n a c i ó n suspen
diendo las Cortes para formar gabinetes, por m á s que todo se haga dentro 
de l a C o n s t i t u c i ó n , pues no sólo debe atenderse á su le t ra sino a l fin p a r á 
que esta C o n s t i t u c i ó n se hizo. Den t ro de l a C o n s t i t u c i ó n se puede perder al 
p a í s ; Den t ro de l a C o n s t i t u c i ó n se puede entregar l a n a c i ó n a l extranjero 
{aplausos). 

»No p o d í a , pues, e l presidente de l Congreso faltar á lo que l a Const i 
t u c i ó n dice y prudentemente i n d i c ó que hay medios consti tucionales para 
suspender las sesiones. E l regente conoce e l uso que puede hacer de esos 
medios y nuestro deber es o í r los en s i l enc io , en tanto que no se sa lga de l a 
C o n s t i t u c i ó n . E l Congreso se e l evó ayer á m á s a l tu ra que otra asamblea 
alguna, y s e r v i r á de ejemplo á todas las asambleas, y de ejemplo que tal 
vez las d e s e s p e r a r á por no poder imi t a r lo . Cua lqu ie ra que sea nuestra 



EDAD MODERNA 177 

suerte p ú b l i c a ó p r ivada , nos separaremos tranquilos, y por dondequiera 
que pasemos con nuestra frente erguida d i r á n : «Ah í v a u n representante 
celoso, e n é r g i c o y d igno de ser enviado c ien veces á representar u n a na
ción. D ios salve a l p a i s , D ios salve á l a r e i n a n 

Estrepitosos y prolongados aplausos resonaron en e l s a l ó n y en las 
ga l e r í a s a l sentarse e l orador, s i g u i é n d o s e á ello u n t u m u l t o y u n v o c e r í o 
tan prolongado que e l recinto de l a C á m a r a m á s b ien que e l aspecto de 
una asamblea p o l í t i c a presentaba e l de u n c lub revolucionar io . P i d i e r o n 
l a palabra s in obtenerla infinitos diputados. P r e s e n t á r o n s e proposiciones 
violentas algunas de ellas, otras s implemente absurdas, y se n e c e s i t ó toda 
la ca lma y au tor idad de l s e ñ o r Cor t ina para dominar e l g r i t e r í o y e l es
c á n d a l o y lograr que a l cabo pudiese ser escuchado el presidente de l Con
sejo á qu ien l a mesa t e n í a concedida l a palabra, en uso de l a cua l d ió 
Becerra l ec tu ra de l decreto de l regente que s u s p e n d í a las sesiones de las 
Cortes hasta e l d í a 27 de l mes. 

F u é necesario que e l presidente protegiera l a sa l ida de los d iputados m á s 
s e ñ a l a d o s por su a d h e s i ó n a l minis ter io A l efecto r e q u i r i ó Cor t ina coches 
á fin de faci l i tar e l egreso de los m á s amenazados por e l c lamor popular . 

Y t o d a v í a en medio de aquel hervidero de v o l c á n i c a s pasiones m o s t r ó 
gran serenidad e l anciano G ó m e z Becerra, que no s in riesgo de su persona 
a t r a v e s ó los grupos que le cerraban e l paso, y sólo pud ie ron é l y su com
p a ñ e r o e l m i n i s t r ó de l a Guer ra , general Hoyos, subir á los coches que 
d e b í a n conducir los a l Senado, merced á l a p r o t e c c i ó n que les fué dispen
sada por l a gua rd ia de l Congreso; pero u n a enfurecida tu rba s igu ió los 
carruajes de los minis t ros , los que durante todo e l t r á n s i t o no cesaron de 
oir imprecaciones a c o m p a ñ a d a s de piedras arrojadas cont ra sus v e h í c u l o s , 
demostraciones que no cesaron hasta l legar los dos denostados á las puer
tas del ex convento de d o ñ a M a r í a de A r a g ó n . 

Y á tanto pun to se c rec ió l a efervescencia de los á n i m o s en aquel agi
tado y tumul tuoso d ía , que levantada que fué l a ses ión de l Congreso, varios 
diputados ex ig ie ron de l presidente C o r t i n a que l a abriese de nuevo, to
mando para ello pretexto en que e l Senado se hal laba t o d a v í a reunido, 
contrariamente á lo prevenido por l a C o n s t i t u c i ó n Res i s t í a se e l presidente 
á semejante exigencia , y reconvenido por ello d i s p o n í a n s e los pet icionarios 
á firmar u n a p r o p o s i c i ó n a l efecto, l a que con c ív i ca e n e r g í a r e c h a z ó Cor
tina, observando no ser aquel si t io á p r o p ó s i t o para p romover revolucio
nes, para las que t e n í a n , di jo á los peticionarios, francas las calles los que 
quisiesen afrontar t a m a ñ a responsabil idad. 

Puso fin a l conflicto e l haberse sabido momentos d e s p u é s l a c lausura 
del Senado. 

M u y diferente fué en todos conceptos l a ac t i tud de este ú l t i m o cuerpo 
cuya m a y o r í a decididamente min i s t e r i a l ofreció a l regente su m á s cord ia l 
aPoyo, m a n i f e s t á n d o s e l o por medio de u n mensaje, e l que para m a y o r 
solemnidad re so lv ió l a C á m a r a presentar en cuerpo, como lo verif icó me
nospreciando los denuestos de que p o d í a ser objeto por parte de los grupos 
en su t r á n s i t o á l a morada de l duque de l a V i c t o r i a . 

L a m á s encarnizada guer ra entre el gobierno y las oposiciones, no co
noció desde aque l d í a respiro n i tregua. 
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N o estando votados los presupuestos, p r e v a l i é r o n s e de ello los pe r iód i 
cos ó r g a n o s de l a coal ic ión para estampar en sus columnas, r e p r o d u c i é n 
dolos todos los d ías , los a r t í c u l o s 73 y 74 de l a C o n s t i t u c i ó n que declaraban 
i lega l e l cobro de las contr ibuciones no autorizadas por e l voto de las 
C á m a r a s , d e c l a r a c i ó n que h ic i e ron ex tens iva á los e m p r é s t i t o s que e l go
bierno intentase contraer; anatema que comple taba l a d ia r i a p r e d i c a c i ó n 
lanzada contra e l gobierno, a c o m p a ñ a d a por l a r e c o m e n d a c i ó n de l a u n i ó n 
de todos los e s p a ñ o l e s p a r a hacer g u e r r a ab ie r t a y s i n t regua á los anglo-
ayacuchos, i m p r e c a c i ó n esta ú l t i m a m u y infundada, pues nada t e n í a de 
v e r o s í m i l l a supuesta a l i anza entre los ingleses y los generales y jefes 
procedentes de l P e r ú , y sólo r e s p o n d í a á l a p r e v e n c i ó n a l imentada por e l 
m á s ciego e s p í r i t u de par t ido. 

M e n d i z á b a l , a l m a de l gabinete, puso en juego su fecunda i n i c i a t i v a 
como arbi t r is ta para fomentar u n e s p í r i t u p ú b l i c o favorable á l a s i t uac ión . 

P r o m u l g ó a l efecto varios decretos; uno de ellos levantaba e l apremio 
respecto á los que rehusasen e l pago de los impuestos no votados, lo que 
por consiguiente h a c í a los ingresos voluntar ios de parte de los cont r ibu
yentes, m e d i d a á l a que j u z g ó d a r í a mayor realce supr imiendo los dere
chos de puertas que pesaban sobre ve in t iocho capitales de provincias . 
Otro decreto d i s p o n í a fuesen devueltas á los vecinos de Barce lona las 
sumas que t e n í a n entregadas á cuenta de l a c o n t r i b u c i ó n de guerra de 
doce mi l lones impues ta á l a c i udad á consecuencia de los sucesos de no
v iembre ú l t i m o . 

N o bastaron estas ofertas n i menos los halagos que e l gobierno p rod i 
gaba á cuantos c r e í a poder atraer, para neut ra l izar e l desbordamiento de 
invenciones fraguadas por sus enemigos para desacreditarlo. En t r e otras 
c i rcu la ron y ha l l a ron eco en l a c r edu l idad de l vu lgo , arrastrado por las 
exigencias de los coligados, las a larmantes especies de que el gobierno 
iba á declarar puertos francos, á beneficio de l comercio ing l é s , los de A l i 
cante, C á d i z y l a C o r u ñ a . A los operarios de l a f áb r i ca de tabacos se les 
d e c í a que l a renta i ba á ser ar rendada á capital istas ingleses, enemigos 
de l trabajo nac iona l , y hasta se p r o p a l ó que los minis t ros se p r o p o n í a n 
apoderarse de l a persona de l a re ina para retenerla como trofeo y á ma
nera de rehenes en el cuar te l general de l duque de l a V i c t o r i a . T a n t a 
consistencia l legaron á adqu i r i r aquellas acusaciones que con fecha 7 de 
j un io e l presidente de l Consejo e x p i d i ó u n a c i rcu la r á las autoridades des
min t i endo los hechos propalados, renovando las protestas del gabinete en 
favor de l a fiel observancia de l a C o n s t i t u c i ó n y repi t iendo las m á s exp l í 
citas declaraciones de lea l tad hac ia l a reina. 

Y no contento con las prendas que prodigaba de sus vehementes de
seos de atraerse l a o p i n i ó n , a n u n c i ó e l gobierno su p r o p ó s i t o de conceder 
una a m p l i a y general a m n i s t í a en cuanto consiguiese e l aquietamiento 
de los á n i m o s y viese restablecido e l orden y e l respeto y l a obediencia 
debidos á l a au tor idad 

Como antes queda dicho, l a s u s p e n s i ó n de las Cortes d e b í a t e rminar 
e l 27 de mayo , y no era e lud ib le l a necesidad de abrir las de nuevo, de 
prorrogar l a s u s p e n s i ó n ó de disolverlas. E n l a s i t u a c i ó n que e l gobierno 
se hal laba, e l segundo de los indicados temperamentos h a b r í a sido menos 
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peligroso; pero l levado de esperanzas por d e m á s i lusorias , d e c i d i ó s e pol
l a d i so luc ión , que fué propuesta a l regente fundada en las consideracio
nes que aparecen de l a e x p o s i c i ó n que a l pie t ranscr ib imos (1) y que pre
ced ía a l decreto sancionado por e l jefe de l Es tado por e l que se fijaba l a 
fecha de l a r e u n i ó n de las nuevas Cortes. 

Desde aquel momen to p r e s e n t á b a n s e para las oposiciones dos caminos 
que seguir. E l de no separarse de l a lega l idad existente, l i m i t á n d o s e á 
trabajar en las elecciones y p rocurando sacar u n a m a y o r í a que pe rmi 
tiese reasumir l a p o l í t i c a de l gabinete L ó p e z ; ó e l m á s v io len to procedi
miento de lanzar á los pueblos en abierta r e b e l i ó n cont ra l a au to r idad 
consti tuida. Ostensiblemente a l menos e l p r imero de dichos medios, fué 
el que p a r e c i ó que se a d o p t a r í a , pero só lo perseveraron en su observancia 
u n reducido n ú m e r o de coligados, y t o d a v í a muchos de é s to s acabaron 
por seguir l a corriente, l e v a n t á n d o s e en armas en cuanto ha l l a ron en las 
provincias disposiciones conducentes á derr ibar a l regente. 

En t r e los que op inaban por no romper abier tamente cont ra su auto
ridad, c o n t ó s e á d o n M a n u e l Cor t ina , q u i e n s iempre sostuvo l a conve
niencia de mantener l a jefa tura de l general Espartero hasta e l 10 de oc
tubre, s e g ú n lo prevenido por l a C o n s t i t u c i ó n , S i n que, como antes queda 
dicho, existiese pacto de a l ianza entre L ó p e z y los moderados, l a crisis 
agravada por e l decreto de d i s o l u c i ó n obl igaba á los coligados á no descar
tar n inguno de los medios que p o d r í a n atraerles amigos y cooperadores 
para l a l u c h a electoral, Pero e l ins t in to de los que entre los progresis
tas pugnaban por a lcanzar e l poder y l a s u p r e m a c í a en pro de determi
nada a g r u p a c i ó n de l par t ido, h izo que creyesen s e r í a n mayores las 
probabilidades de é x i t o l a n z á n d o s e á u n p ronunc iamien to que diese en 
tierra con el regente y sus amigos. 

Es ta d i spos i c ión de parte de los coalicionistas de ideas avanzadas, ins
piró á los moderados y á sus afines los u l t r a m o n á r q u i c o s y á los carlistas 
que no h a b í a n tomado parte ac t iva en l a guer ra c i v i l , permaneciendo i n -

(1) Sermo. Sr,: Desde que V , A . dirige los destinos de la patria, graves sucesos han 
tenido lugar, más por efecto de las cosas mismas, que por errores de los encargados de 
gobernar la nación; una guerra civil larga y sangrienta había por necesidad de dejar 
las pasiones enconadas y á los hombres divididos unos por causa de la misma lucha y 
por opiniones políticas otros. Se han hecho grandes é importantes reformas; han acae
cido trastornos lamentables, y aunque la generalidad de los españoles ha reportado 
muchos beneficios, algunos han quedado lastimados, consecuencia necesaria de los 
cambios políticos y común á todas las naciones en que los ha habido, bien sean hechos 
por los monarcas ó bien por los delegados de los pueblos. Las minorías de los reyes han 
sido siempre turbulentas, porque el temor, la esperanza y la ambición hacen calcular 
á muchos más en el porvenir que en el presente. 

Próximo ya el término de la minoría de nuestra Reina, es el constante deseo de V . A . 
entregarle el 10 de octubre de 1844 una monarquía tranquila regida por la Constitución 
de 1837, en que se hallan realizados todos los bienes posibles en tan azarosos tiempos. 
Desea además ardientemente V . A , reunir en derredor del trono constitucional de la 
augusta Isabel II á todos los españoles, olvidadas ya las pasadas disensiones. Mas tan 
altas y elevadas miras no podrán realizarse si á las deliberaciones no preside la calma 
y la templanza, difícil si no imposible de buscar por el momento en ánimos agitados, 
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ofensivos en los pueblos de su residencia, l a r e s o l u c i ó n de darse por re
queridos, y a p r e s u r á r o n s e á tomar u n a p a r t i c i p a c i ó n ac t iva en el cambio 
de escena que se preparaba, y h á b i l e s cuanto cautos d i s i m u l a r o n toda 
m a n i f e s t a c i ó n de aspiraciones propias, ofreciendo en todas partes á l a 
coal ic ión numerosos contingentes de electores s i l a l u c h a no pasaba de los 
comicios, y de pronunciados prontos á tomar las armas si e l m o v i m i e n t o 
l legaba á adqu i r i r e l c a r á c t e r de r ebe l ión . 

A n á l o g o s y m á s pronunciados t o d a v í a eran l a ac t i tud y los trabajos 
de los emigrados de octubre organizados como hemos vis to se ha l laban 
bajo l a bandera de l a Orden m i l i t a r e s p a ñ o l a , de c u y a f o r m a c i ó n en Pa
r í s nos hemos anter iormente ocupado. 

L o s agentes que l a sociedad t e n í a en E s p a ñ a h a b í a n extendido con 
é x i t o su propaganda entre e l pueblo y m á s s e ñ a l a d a m e n t e entre e l eje'r-
cito. Apenas h a b í a cuerpo en e l que l a orden no contase con part idar ios , 
y á m e d i d a que i ba a c r e c e n t á n d o s e l a opos i c ión de los progresistas contra 
e l regente, adelantaban los planes d i r ig idos á que l legado que fuese e l 
momento de l a l u c h a abierta, e l elemento moderado sacase de e l la las 
mayores ventajas posibles. 

E n su consecuencia d i s t r i b u y é r o n s e los papeles, a s í como los puntos 
donde d e b í a n operar los generales emigrados. A N a r v á e z estaba encomen
dado d i r i g i r los sucesos de A n d a l u c í a , t r a s l a d á n d o s e opor tunamente á 
Gibra l tar . L o s hermanos Conchas, que r e s i d í a n en F lo renc ia , recibieron 
aviso de ponerse en d i sponib i l idad , í n t e r i n Pezuela, Orive , P iquero , Clave-
r í a y J á u r e g u i formaban el estado m a y o r ó n ú c l e o de l que p a r t i r í a n los 
futuros vengadores de l a derrota exper imentada por los moderados dos 
a ñ o s antes. 

E l general d o n Leopoldo O 'Donne l l , residente en O r l e á n s , se ha l laba 
en ac t iva correspondencia con centros mi l i t a res de l a P e n í n s u l a , y d i r i 
g i é n d o s e a l general U r b i z t o n d o le dec í a : « H a l legado e l momento de que 
organicemos nuestros trabajos, para los que s e r á conveniente establecer 
e l orden siguiente. L o p r imero que debe procurarse es estudiar el estado 
de o p i n i ó n en las provincias , á ñ n de tener idea exacta de hasta q u é 
punto e s t a r á n los pueblos dispuestos á apoyar u n m o v i m i e n t o contra el 
gobierno de l regente. L a o p i n i ó n de l clero debe ser sondeada, no siendo 
dudoso e l estado de descontento en que se h a l l a de resultas de los pro
yectos de ley, que no sólo atacaban sus intereses, sí que t a m b i é n l a disci
p l i n a ec les iás t ica . N o debe ser descuidado n inguno de los elementos pro
pios á prestar fuerza a l establecimiento de u n gobierno, á c u y a cabeza se 
pusiese l a re ina madre , en nombre de su h i j a d o ñ a Isabel. Conviene, sobre 
todo, a ñ a d í a O 'Donne l l , estar m u y aler ta acerca de l a d i spos i c ión en que 

cualquiera que sea la causa por la que lo estén; pero es indudable que sería muy funesto 
á la causa pública el que se repitiese lo ocurrido el día 20 de este mes. 

Deseosos los ministros de que las grandes cuestiones que han de discutirse en las 
Cortes se ventilen cuando más tranquilos los espíritus puedan reportar conocidas uti
lidades al país, y teniendo presente el art. 26 de la Constitución, proponen á la aproba
ción de V . A . el adjunto proyecto de decreto. (Siguen las firmas de los ministros y el 
decreto de disolución y convocatoria de nuevas Cortes.) 
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se ha l l an los cuerpos de l e j é rc i to en los que t o d a v í a no tenemos in t e l i 
gencia; a v e r i g ü e s e s i e s t á n b ien pagados y s i se h a l l a n descontentos los 
cumpl idos á los que no se ha dado t o d a v í a sus l icencias. E n esta obra no 
es dudoso que seremos ayudados á pesar suyo por los e x a l t a d o s . » 

H a l l á b a s e e l gobierno t a n receloso de los trabajos de los emigrados, 
p r inc ipa lmente á causa de l aux i l i o que t e m í a les fuese prestado por e l 
gobierno f rancés , que h izo sabedor de sus recelos a l min i s t ro de Ingla ter ra 
en M a d r i d . P a r t i c i p ó é s t e á su gobierno las de scon f í anzas de l regente, y 
l o r d Aberdeen , no obstante lo p ronunc iada que era su o p i n i ó n tory, se 
d i r ig ió a l gabinete de P a r í s en e l sentido de prevenir lo acerca de las tra
mas que en su ter r i tor io se fraguaban cont ra e l gobierno de u n a n a c i ó n 
amiga , para l a que rec lamaba l a neu t ra l idad que esperaba no fuese in f r in 
g i d a por e l gabinete f r a n c é s . 

Pero l a rapidez de l m o v i m i e n t o insur recc iona l fué tan general , t an 
i n s t a n t á n e a , que no a d m i t i ó de parte de l gobierno valerse de otros medios 
de resistencia que de los de fuerza de que pudiese inmedia tamente dispo
ner. Mas ¿dónde p o d í a buscarlos, teniendo enfrente, lanzados á combat i r lo , 
los elementos m á s valiosos de l par t ido progresista, y vaci lante y a l a fide
l i d a d de l e j é r c i t o hac i a e l caudi l lo a l que h a b í a seguido a l efectuarse e l 
p ronunc iamien to de 1840? 

P a r a co lmo de desventura no p o d í a tampoco contar e l regente con 
tener a l frente de las provincias autoridades de prest igio y decididas á 
obrar con l a e n e r g í a que rec lamaban las c i rcunstancias L o s m á s impor
tantes dis t r i tos mi l i t a res se ha l laban regidos por generales que no tarda
ron, los m á s , en adherirse a l torrente popular . C o r t í n e z en C a t a l u ñ a , 
Á l v a r e z en Granada , C a r r a t a l á en Sevi l la , vac i la ron , erraron ó no supieron 
mantener á las tropas en l a obediencia, n i sujetas las provincias . L o s jefes 
mil i tares que se m a n t u v i e r o n fieles a l regente, como Seoane, Zurbano, 
Carondelet, E n a , n inguno de ellos tuvo e l acierto, n i l a for tuna de haber 
s iquiera detenido l a impetuosa corriente desencadenada cont ra u n poder 
que se h a b í a levantado en l a e r r ó n e a creencia de que r e s p o n d í a á u n sen
t imiento de i n t e r é s general, que representaba u n par t ido que t e n í a d e t r á s 
de sí l a i nmensa m a y o r í a de l a o p i n i ó n l ibe ra l y que a d e m á s p o d í a estar 
seguro de l a l ea l tad de l e jé rc i to . 

Pero mejor que estas ant icipadas reflexiones, los sucesos que v a n á 
desarrollarse p o n d r á n de manifiesto toda l a deb i l idad de l a s i t u a c i ó n de 
que l a regencia era s í m b o l o ; embate que se d e c l a r ó de l a manera m á s 
universa l y ru idosa á i m p u l s o á l a vez de los elementos revolucionar ios 
y de los movidos por los opositores á toda clase de r é g i m e n l ibera l . 
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C A P Í T U L O I I 

LOS ALZAMIENTOS 

Actitud de los zaragozanos.—Prim en Cataluña.—Generalato de don Antonio Seoane. 
—Pronunciamiento de Valencia.—Alzamiento general de las provincias.—Conducta 
y actos del regente.—El regente del reino á la nación.—El general Serrano y el 
ministerio universal. 

Cua ren ta y ocho horas d e s p u é s de l a memorable ses ión de l Congreso, 
á l a que s igu ió l a d i s o l u c i ó n de las Cortes, e n a r b o l ó s e l a bandera que e l 
min i s t e r io L ó p e z h a b í a proc lamado y c u y a r e p u d i a c i ó n por e l regente 
a r r a n c ó á O l ó z a g a las f a t í d i ca s palabras de D i o s salve a l p a í s , D i o s salve 
á l a r e i n a . 

L a c iudad de M á l a g a que, como sobradamente es sabido de nuestros 
lectores, monopol izaba e l p r iv i l eg io de ser l a in ic iadora de los m o v i m i e n 
tos de í n d o l e insurreccional , a lzó su bul l ic ioso p e n d ó n , esta vez significado 
por medio de u n a e x p o s i c i ó n de su ayuntamiento y de su m i l i c i a en l a que 
p e d í a a l regente l a c a í d a de l gabinete Becerra y l a vue l t a a l poder de Ló
pez y de sus c o m p a ñ e r o s . Granada y A l m e r í a s iguieron e l ejemplo de 
M á l a g a , s e ñ a l á n d o s e l a ú l t i m a de dichas provinc ias por l a e x p l í c i t a decla
r a c i ó n de que c o n t i n u a r í a ad ic ta á l a regencia del duque de l a V i c t o r i a 
hasta e l d í a 10 de octubre que era e l en que t e rminaba su exis tencia 
legal . 

E l p ronunc iamien to de Granada fué de c a r á c t e r m á s ambiguo. P u s i é 
ronse á su frente hombres de dis t intas procedencias. D o n R a m ó n Crooke, 
progresis ta m u y pronunc iado ; don J a i m e Salamanca, hermano de l ban
quero de l m i s m o apel l ido; d o n J o s é Pareja Martes , y d o n J u a n F l o r á n , 
m a r q u é s de T a b u é r n i g a , m u y conocido como orador de l a Fon tana de Oro 
en 1820, pero cuyas tendencias conservadoras comenzaban á dibujarse. E l 
c a p i t á n general de l dis t r i to , Á l v a r e z , ausente de l a capi ta l , no a p r o b ó e l 
mov imien to , y su ac t i t ud b a s t ó para atraer á los m a l a g u e ñ o s , t an prontos 
á despronunciarse s i h a b í a peligros que afrontar como dispuestos á a lzar 
de nuevo su bandera, t á c t i c a en l a que v i é r o n s e entonces a c o m p a ñ a d o s 
por l a vo lub le d i spos i c ión de l m a r q u é s de Tor re -Mej ía , coronel de l regi
mien to de mi l i c i a s provincia les a l que daba nombre l a levant i sca c iudad , 
e l que h a b i é n d o s e asociado a l p rematuro pronunciamiento^ vo lv ió á unirse 
a l gobierno para acabar m á s tarde por separarse de su obediencia cuando 
v ió pe rd ida l a causa de l regente. 

Pero las altas y bajas que tuvo e l m o v i m i e n t o granadino vac i l a ron 
entre levantar p e n d ó n por e l min i s t e r io López , s in desconocer por ello l a 
au tor idad de l regente, y aguardar para declararse abiertamente cont ra 
é s t e á que tomase color e l desconocimiento de su au tor idad á consecuen
cia de l a a d h e s i ó n de l a g r an m a y o r í a de las provincias pronunciadas a l 
decreto de l t i tu lado min i s t e r io un iversa l , fecha 29 de j un io , suscrito por 
e l general Serrano en nombre de aque l centro revolucionar io , por e l que 
se declaraba deber cesar e l ejercicio de l a au tor idad legal de l regente. 

L o s movimien tos de A n d a l u c í a fueron lentos, hasta que af i rmada l a 
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s u p r e m a c í a de los coligados en V a l e n c i a y en Sev i l l a , los sucesos l legaron 
á in fundi r suficiente confianza á las jun tas de M á l a g a , G r a n a d a y d e m á s 
ciudades andaluzas, que acabaron por mostrarse animosas y resueltas á 
seguir el derrotero m á s radica lmente contrar io á l a s i t u a c i ó n s imbol i zada 
por l a regencia. 

C o n u n a inves t idura m i l i t a r m á s aparente que efectiva fué designado 
V a n - H a l e n para sujetar las provincias de l M e d i o d í a . N o se le d ie ron fuer
zas adecuadas á l a empresa, y e l e s p í r i t u de l e jé rc i to , p r inc ipa lmen te e l 
de l a of ic ia l idad y e l de los cuerpos facultativos, iba m a n i f e s t á n d o s e t an 
contrar io á lo existente, que no l legó V a n - H a l e n á reuni r u n mediano 
contingente de ar t i l leros hasta los ú l t i m o s d í a s de l asedio de Sevi l la , 
cuando l a au tor idad de Espartero era desconocida en l a m a y o r parte de l 
reino. E l p r i n c i p a l i m p u l s o que l a i n s u r r e c c i ó n recibiera d e b í a veni r le de 
las provincias de l Noroeste. 

Resueltos los coalicionistas á obrar ac t ivamente cont ra e l gobierno de l 
regente desde el momento en que a p a r e c i ó e l decreto de d i so luc ión , los 
m á s influyentes y m á s osados entre los ex diputados tomaron el camino 
de los distr i tos que h a b í a n representado, impacientes por mover á sus 
amigos á que formasen parte de l a c ruzada que se ha l l aban decididos á 
organizar. A m e t l l e r y Bassols se d i r ig ie ron á C a t a l u ñ a ; Royo , Las Casas, 
Benedicto y B o r s é á A r a g ó n , con Ortega y Quin to ; Otero, Quantes, Prast , 
Ar i a s de l a Torre, A r i a s U r i a , F e r n á n d e z P o y a l y don J u a n Bau t i s t a 
Alonso á G a l i c i a ; P o r t i l l o á Cuenca; A r r i e t a á las provinc ias Vascongadas; 
don A n t o n i o Col lantes á Burgos ; Garn i ca y U z a l á Santander. O l ó z a g a sólo 
c o n s i n t i ó en escribir cartas. M a d o z fué á Bayona , de donde provis to de 
fondos m a r c h ó á C a t a l u ñ a á capitanear e l m o v i m i e n t o de L é r i d a . 

E l malogrado don J a i m e Ortega y don J a v i e r Quin to l legaron á Zara
goza presumiendo uno y otro demasiado de su influjo sobre e l á n i m o de 
sus paisanos. L a m i l i c i a de l a capi ta l de A r a g ó n era a c é r r i m a m e n t e espar-
terista y lo eran t a m b i é n los hermanos Marracos, su compariente l i g a r t e 
y los prohombres de l par t ido progresista zaragozano. P o r sorpresa y por 
la na tu ra l p r o p e n s i ó n que en aquellos d í a s mos t raban las masas populares 
de las grandes ciudades de provinc ias á las exageraciones y á d ic tar leyes 
á l a autor idad, cons iguieron Ortega y su a c o m p a ñ a n t e que tuviese luga r 
una m o m e n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n en favor de las aspiraciones de los coliga
dos; pero d u r ó m u y poco el engreimiento de los adictos á los dos ex d ipu 
tados. A p e r c i b i d a que h ú b o s e l a m a y o r í a de los nacionales de que l a 
m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g í a cont ra Espartero, e x c i t ó s e su i n d i g n a c i ó n , corrie
ron á las armas, y m u y m a l lo hub ie ran pasado Ortega y Quin to á no ha
berse apresurado ellos y los m á s compromet idos entre sus cooperadores á 
abandonar l a c iudad . Pero q u e d á b a l e s campo en e l terr i tor io a r a g o n é s y 
lo explo taron con ac t i v idad y decis ión, no habiendo tenido que esperar 
mucho t iempo para hacerse en los pueblos con los aliados que no h a b í a n 
hallado en l a capital . A u n dentro de l a m i s m a Zaragoza no dejaban de 
tener s i m p a t í a s , toda vez que unas alocuciones impresas que h a b í a n d i r i 
gido al pueblo y que presentaban todos los caracteres de l ibe lo incendia
rio y de e x c i t a c i ó n á l a revuel ta , denunciadas por el A y u n t a m i e n t o fueron 
absueltas por e l j u r ado . 
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M á s di l igentes t o d a v í a que Ortega y Quin to e l coronel don J u a n P r i m 
y d o n Lorenzo M i l á n s a lzaban en Eeus e l 27 de m a y o franca é i n e q u í v o c a 
bandera de guer ra cont ra e l regente, dando e l p r i m e r gr i to que r e s o n ó en 
E s p a ñ a en favor de l a m a y o r í a de l a reina. S i agresiva y enconada fué l a 
p roc l ama absuel ta por e l j u r ado zaragozano, m á s apasionada y v io len ta 
l o era t o d a v í a l a l anzada a l pueblo c a t a l á n por los dos coalicionistas de 
Eeus E n e l la t ra taban a l regente de soldado de fortuna, de aventurero 
ego í s t a , y á su min i s t ro M e n d i z á b a l , e l antes adorado jefe de los progre
sistas, de in t r igante , de embaucador, de d i l ap idador de los intereses pú 
blicos. 

T a n d i l igente y ac t ivo como resuelto y audaz, p r e s e n t ó s e P r i m delante 
de Tarragona, so l i c i tó de entrar en l a p l aza y hacer que se pronunciase 
contando, como b i en p o d í a esperarlo, ser ayudado por los nacionales de l a 
loca l idad . Pero e l comandante general de l a p rov inc ia , Osorio, r e c h a z ó las 
propuestas de P r i m , qu i en tuvo que regresar á Eeus s i n haber logrado su 
intento. 

E n el entretanto Barce lona , aunque no se h a b í a t o d a v í a pronunciado, 
encerraba g é r m e n e s de i n s u r r e c c i ó n . 

Todos los par t idos p o l í t i c o s esperaban u t i l i z a r l a crisis á que h a b í a n 
l legado las cosas p ú b l i c a s . L o s progresistas avanzados s impat izaban ple
namente con l a coa l ic ión ; los fabricantes y los operarios fabriles, preocu
pados por e l temor de l a i n t r o d u c c i ó n de artefactos ingleses, sol ivianta
ban a l pueblo . L o s moderados, apercibidos de los trabajos y esperanzas 
de los generales emigrados, t r a í a n en apoyo de l a a g i t a c i ó n d u e ñ a de los 
á n i m o s , a l cont ingente de l a respetabi l idad de las clases acomodadas. Y 
l a au to r idad m i l i t a r h a l l á b a s e en manos de l general C o r t í n e z , m á s cuida
doso de no naufragar en l a desencadenada tempestad p o l í t i c a c u y a gra
vedad era y a palpable, que de quemar sus naves en obsequio de u n rég i 
m e n que h a b í a conci tado e l enojo de todos los part idos. 

De jó suficientemente á conocer c u á l era e l e s p í r i t u que an imaba l a 
p o b l a c i ó n de l a cap i t a l de C a t a l u ñ a u n hecho que de por sí solo p o n í a de 
manifiesto c u á n in tensa era l a i r r i t a c i ó n popular . E l general Zurbano, á l a 
cabeza de l a d iv i s i ón de su mando, atravesaba l a E a m b l a en m a r c h a para 
Tarragona, cuando se v ió silbado, insu l tado y hasta amenazado por las 
turbas que i n t e r r u m p i e r o n su paso, habiendo tenido e l general que t i rar 
de l a espada para defenderse, s in que sus soldados se indignasen de l m a l 
t ra tamiento de que su jefe era objeto. Vióse Zurbano en l a necesidad de 
efectuar su sa l ida por o t ra puer ta que l a que h a b í a escogido, recibido que 
hubo aviso de que en aquel la d i r e c c i ó n r e c i b i r í a descargas de l paisanaje 
i r r i t ado con t ra e l general esparterista. 

N o t a r d ó el A y u n t a m i e n t o en tomar parte en e l mov imien to , y bajo 
sus auspicios y con l a ven i a de l c a p i t á n general C o r t í n e z se f o r m ó una 
j u n t a compues ta de moderados y progresistas, l a que no t a r d ó en trasla
darse a l cercano pueblo de Sabadel l , vendiendo á C o r t í n e z e l obsequio de 
que lo verif icaba á fin de no hacer sombra á su autor idad, pero evidente
mente m o v i d a po r e l deseo de obrar con entera l ibe r t ad y s in dependen
c ia de l c a p i t á n general. P r o n t o v i n o á conf i rmar este j u i c i o e l t í t u l o de 

j u n t a cen t ra l que se a p r o p i ó l a de Sabadel l . 
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Llegado a l frente de Eeus p r o c u r ó Zurbano, s in é x i t o , que se le abrie
r a n sus puertas. T u v o comunicaciones con P r i m que no adelantaron e l 
p r o p ó s i t o de l general , y fuese orgul lo ó falso cá l cu lo , a p e l ó a l medio ex
t remo de arrojar bombas y granadas sobre aquel la p o b l a c i ó n fabri l . Vióse 
en su consecuencia obl igado P r i m á evacuar u n punto que no contaba con 
suficiente fuerza para poder defender, y seguido por u n a r educ ida c o l u m 
na de nacionales a b a n d o n ó á Eeus. 

A su paso para Tar ragona h a b í a Zurbano, de acuerdo con e l coman
dante general de l a p r o v i n c i a Osorio y con e l jefe po l í t i co K á i s e r , desar
mado l a m i l i c i a como sospechosa de desa fecc ión , pero C o r t í n e z , y a en v í s 
peras de declararse abier tamente col igado, h izo sal ir para Tar ragona el 
vapor Isabel I I con ó r d e n e s para aquellas autoridades de que levantasen 
e l estado de si t io y devolviesen las armas á l a m i l i c i a . P e d í a a d e m á s e l 
c a p i t á n general que inmedia tamente le fuesen enviados los batallones de 
San Fernando que g u a r n e c í a n l a p laza , t ropa que se conservaba adic ta a l 
gobierno y con l a que contaban e l comandante general y e l jefe p o l í t i c o 
para hacer frente a l e s p í r i t u hos t i l de l a p o b l a c i ó n y de u n a parte de l ve
c indar io . N o a t r e v i é n d o s e á negar e l c u m p l i m i e n t o debido á las ó r d e n e s 
de l c a p i t á n general , las obedecieron, pero temerosos por su p rop ia seguri
dad abandonaron l a p l aza y se refugiaron á bordo de l vapor por tador de 
las ó r d e n e s que acababan de c u m p l i m e n t a r . 

N o obstante e l conocido y ruidoso esparterismo de l general d o n A n 
tonio Seoane, su m a n d o de l e j é rc i to de C a t a l u ñ a y A r a g ó n no fué de l 
agrado de los amigos de l duque de l a V i c t o r i a . Se m o s t r ó indeciso y flojo 
a l estallar l a abortada in ten tona de Ortega y de Quin to , y nada supo dis
cu r r i r n i manda r cuando t o d a v í a d i s p o n í a de superiores fuerzas organi 
zadas pa ra haber operado cont ra los levantados en C a t a l u ñ a , n i menos 
supo oponerse á los mov imien tos de N a r v á e z , e l que desembarcado en 
V a l e n c i a i ba á j u g a r e l b r i l l an te papel de que seguidamente nos ocupa
remos. 

D e otro error grave acusaron los apologistas de Espar tero a l e x c é n 
tr ico amigo de l regente. H a b í a hecho é s t e sa l i r en posta para Barcelo
na á su ayudante e l b r igad ie r B a r c a í z t e g u i , por tador de instrucciones 
para el general C o r t í n e z , en qu i en t e n í a t o d a v í a Espartero p lena confian
za. L l e v a b a a l m i s m o t i empo e l b r igadier especial encargo de estudiar e l 
estado de C a t a l u ñ a , á fin de traer a l gobierno certeros datos sobre los que 
poder fundar sus providencias , Pero fué B a r c a í z t e g u i detenido por Seoane 
á pretexto de que él lo p o d í a todo sobre e l á n i m o de C o r t í n e z de qu ien 
no h a b í a por q u é dudar; de cuyas resultas de tuvo a l ayudante de l regente 
hasta que habiendo arreciado los sucesos, l a m i s i ó n de a q u é l p e r d i ó e l i n 
t e r é s que ofrecía s i hubiese sido evacuada oportunamente, 

Pero fijemos preferentemente nuest ra a t e n c i ó n sobre los impor tantes 
sucesos que con ver t ig inosa rapidez se consumaban en V a l e n c i a y en 
las provinc ias de l Sudeste, E l c a r á c t e r inquie to de sus naturales no p o d í a 
permanecer t r anqu i lo a l l legar á sus o í d o s los mov imien tos de A n d a l u c í a 
y C a t a l u ñ a , 

L a au to r idad c i v i l reg ida por u n hombre m u y e n é r g i c o , don M i g u e l 
A n t o n i o Camacho, entusiasta por e l regente, y l a m i l i t a r en manos de l ge-
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nera l Zavala , c a p i t á n general de l dis t r i to , y que pasaba por í n t i m o ami
go de l duque de l a V ic to r i a , apaciguaron u n a p r i m e r a d e m o s t r a c i ó n i n 
tentada por algunos estudiantes e l 23 de mayo. Pero aquel la c a lma fué 
de m u y corta du rac ión . Sujetos notables de l a cap i ta l se h a b í a n puesto 
de acuerdo para levantar l a bandera coal icionista . P e r t e n e c í a n los m á s de 
ellos á l a colec t iv idad de los moderados, otros á l a de los progresistas m á s 
ardientes. 

A l ver que los grupos de agitadores los formaban en g r an parte veci 
nos de respetabi l idad y arraigo, e l general Zava l a vac i l ó en ordenar en 
aquellos momentos cargas de c a b a l l e r í a contra grupos basta entonces 
inofensivos. Pero excitados e'stos por el entusiasmo que los an imaba y por 
su creciente n ú m e r o , se a t revieron á m á s ; l a n z á r o n s e gr i tos de ¡ v i v a l a 
r e i n a ! y ¡ a b a j o los m i n i s t r o s ! En t r e los que capi taneaban a l pueblo figu
raban e l abogado Sabater, e l d e m ó c r a t a B o i x , e l progresista Blasco y 
e l veterano de l a guerra de l a Independencia, e l s i m p á t i c o don Vicen te 
B e l t r á n de L i s . A l general O l l o q u i que se p r e s e n t ó a l frente de mitades 
de c a b a l l e r í a en s o s t é n de l orden, lo a c l a m ó e l pueblo v i t o r e á n d o l o á é l y 
á sus soldados. Has t a aque l momento no se h a b í a perpetrado n i n g ú n 
acto v io lento , s i b i en l a efervescencia era t an grande que todo p o d í a te
merse, s i l a oleada popula r r o m p í a los diques dentro de los que se h a b í a 
hasta entonces contenido. 

Desgraciadamente p r e s e n t ó s e en aquellos c r í t i cos momentos ante l a 
acalorada muchedumbre e l jefe p o l í t i c o Camacho, qu ien l levado de su a l 
t ivo genio y resuelto á que e l m o v i m i e n t o no siguiese adelante, o y ó en su 
derredor voces de ¡ m u e r a ! mezcladas con v ivas á l a r e i n a y a l m in i s t e 
r i o c a í d o . 

E l i n t r é p i d o y desgraciado Camacho se obst ina en v i tupera r á los agre
sores, de cuyo furor no logran salvarlo los esfuerzos que para resguardar 
l a persona de l jefe p o l í t i c o hacen Sabater y B e l t r á n de L i s . E n aquellos 
momentos es i n s t a n t á n e a m e n t e her ido Camacho de a r m a blanca, v ióse 
correr su sangre y con ello e l v é r t i g o se apodera de las turbas embraveci
das. Busca e l perseguido asilo en l a vecina igles ia de Santa Cata l ina , pero 
es acosado en e l sagrado recinto, donde acaban por darle muer te c rue l a l 
pie de u n confesonario. Igua l suerte y t o d a v í a m á s odiosa cupo a l agente 
de seguridad S á n c h i z , que a c o m p a ñ a b a á Camacho; b u s c ó a q u é l refugio 
en u n a casa par t icular , y desde e l la conducido a l Hosp i t a l , d i é r o n l e en él 
desapiadada muerte , arrastrando su c a d á v e r . 

E l l ú g u b r e d r ama h a b í a sido tan r á p i d o , que entre su i n a u g u r a c i ó n y 
l a ca t á s t ro f e apenas m e d i ó t iempo para que l a fuerza p ú b l i c a , de l a que 
d i s p o n í a el general Zavala , hub ie ra podido interponerse. A d e m á s , parte de 
l a g u a r n i c i ó n apoyaba e l mov imien to . E l comandante don J o a q u í n A r m e 
ro a r r a s t r ó á su regimiento que lo era e l de c a b a l l e r í a de León , á despecho 
del coronel, y otros cuerpos que t a m b i é n vac i laban h a l l á b a n s e dispuestos 
á seguir el m i s m o ejemplo. Ñ o quedaba a l c a p i t á n general otro par t ido 
que tomar que el de acabar de ensangrentar las calles de Valenc ia , y es de 
presumir que se hubiese resignado á t an d u r a necesidad s i creyera que 
p o d í a contar con l a fidelidad de las tropas; pero a l reg imiento de L e ó n 
a c a b ó por unirse el de i n f a n t e r í a que c o n s t i t u í a l a p r i n c i p a l fuerza de l a 
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g u a r n i c i ó n , y a l m i s m o t iempo que á semejante conflicto se v e í a reduc ido 
e l c a p i t á n general, lo m á s escogido de l a sociedad de Va lenc ia , hombres 
acaudalados y de influjo, cercaron á Zava la h a c i é n d o l e presente que no 
t e n í a delante u n m o t í n vulgar , sino e l l evantamiento en masa de l a g r a n 
m a y o r í a de l pueblo de Va lenc ia , con e l que ellos mismos h a c í a n causa co
m ú n E n lo m á s agudo de aquel la s i t u a c i ó n p r e ñ a d a de pel igros desem
barcaba en e l Grao e l c a p i t á n de nav io d o n L u i s P i n z ó n , qu i en y a ante
r iormente h a b í a l levado á Barce lona l a no t i c i a de haberse p ronunc iado 
V a l e n c i a cuando t o d a v í a no lo estaba; pero ahora t r a í a P i n z ó n l a n u e v a 
v e r í d i c a de que Barce lona y Tarragona se h a b í a n un ido á l a bandera le
vantada en las provinc ias y a declaradas cont ra e l gobierno. P o r e l m i s m o 
conducto r e c i b í a Zava l a c o m u n i c a c i ó n de l general C o r t í n e z . en l a que é s t e 
expresaba que t e n í a que ceder á l a p r e s i ó n de los catalanes y t rans ig i r 
con e l m o v i m i e n t o general. 

N o a c e p t a r é l a responsabi l idad m o r a l de absolver n i de censurar a l ge
nera l Zava la por haber cedido. E n las c i rcunstancias en que se v ió coloca
do, sólo es competente e l j u i c i o de l jefe m i l i t a r inves t ido de l mando su
perior; á é l ú n i c a m e n t e toca apreciar si los medios de que dispone son 
s u ñ c i e n t e s para dejar b ien puesto el prest igio de l a autor idad. S i los t e n í a 
Zavala, pudo ser acusado de déb i l . N o contando con ellos, h a b r í a sido u n 
acto de m a l pa t r ic io haber regado de sangre s i n fruto a lguno las calles de 
la hermosa Valenc ia . 

H e c h a esta sa lvedad en descargo de nuest ra conciencia de his tor iador , 
no pr ivaremos á los amigos de l bizarro soldado recientemente bajado a l 
lugar de l eterno descanso, de lo que en defensa suya escribe su encomia-
dor e l s e ñ o r P i r a l a . 

« R e p l e g ó las pocas fuerzas que le quedaban, dice e l c i tado autor, á l a 
plazuela de Santo D o m i n g o , donde rodeado de l a of ic ia l idad le d i r i g i ó las 
siguientes palabras: S e ñ o r e s , n inguno de V d s . d u d a de m i valor . A y e r no 
veía m á s que u n a asonada que d e b í a ser sofocada. H o y veo u n a manifes
tac ión u n á n i m e de l a v o l u n t a d de l pueblo á que pertenecemos y cont ra e l 
cual no debemos esgr imi r nuestras armas. Desde este instante he dejado 
de ser c a p i t á n g e n e r a l . » 

Los que rodeaban á Z a v a l a protestaron que con t inuaban r e c o n o c i é n 
dole como á su jefe: temperamento que no p o d í a tener cabida, toda vez 
que a l renunciar á l ucha r cont ra e l pueblo no se p o n í a e l general de parte 
de és te , como lo h izo su segundo en e l mando , Ol loqu i . 

Zava la sal ió oscuramente de V a l e n c i a y tuvo que resignarse á ser mo
tejado de vaci lante y de d é b i l por los esparteristas a c é r r i m o s , s i n dejar 
por ello de ser m i r ado con desconfianza por los pronunciados . 

E l coronel O ' L a w l o r con el b a t a l l ó n de N a v a r r a que mandaba, el s e ñ o r 
Inestal y e l c a p i t á n M e n d u í ñ a , ayudante de Zavala , l levados de su adhe
sión a l regente fueron á unirse a l general E n a que bloqueaba Terue l con
tra los pronunciados. 

L a coa l ic ión v ic tor iosa en V a l e n c i a s in haber tenido que comba t i r de 
otra manera que b a ñ á n d o s e en l a sangre de Camacho y de sus agentes, 
los que no eran reos de otro del i to que e l de c u m p l i r con su deber, t r a t ó 
de organizarse nombrando u n a j u n t a que se l l a m ó de s a í m c i d / i , a u x i l i a d a 
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por o t ra t i t u l ada de a r m a m e n t o y defensa. C o m p o n í a s e l a p r i m e r a de los 
s e ñ o r e s B e l t r á n de L i s , Puja l ts , Ansa ldo , Mugar t egu i , M a t e u - G a r í n , Ber-
nal , Magaz, y en ca l idad de secretarios d o n J u a n F i o l y d o n Vicen te Bo ix . 
Confirió l a j u n t a su pres idencia á don J o a q u í n A r m e r o que fué el verda
dero Deus ex m a c h i n a en l a de f ecc ión de las tropas, y d e s i g n ó para capi
t á n general á don Cas imi ro V a l d é s , aunque en rea l idad A r m e r o y su j u n t a 
d i r i g í a n los asuntos mi l i t a res a l m i s m o t i empo que los c iv i les . 

A l i can t e i m i t ó á V a l e n c i a dos d í a s d e s p u é s de l a lzamiento de esta ú l 
t i m a capi tal , no obstante los esfuerzos que para i m p e d i r l o h i zo su jefe po
l í t ico don A n d r é s Visedo . P u d o m á s en e l á n i m o de l pueblo a l ican t ino l a 
presencia de l br igadier Schely , reputado jefe de c a b a l l e r í a , no habiendo 
cont r ibu ido poco a l resultado l a c o o p e r a c i ó n de l comandante general de 
l a p r o v i n c i a don M a n u e l Lasa la , capi tu lado de Vergara . 

A l p ronunc iamien to de A l i c a n t e s i gu ió e l de Cartagena, m o v i d a a l 
efecto por e l br igadier d o n Blas Requena y por e l coronel E o s de Glano. 
C o m u n i c ó s e seguidamente l a ch ispa e l é c t r i c a que i n v a d í a l a a t m ó s f e r a 
p o l í t i c a á l a vec ina c iudad de M u r c i a . J u n t á r o n s e en e l l a para efectuar el 
a lzamiento sobre 500 hombres entre paisanos, nacionales y carabineros, 
que hub ie ron de ceder cercados que se v i e r o n en l a p l aza de S a n Bar to lo
m é y en e l convento de l a T r i n i d a d por e l m a r q u é s de Camacho , jefe de 
l a m i l i c i a local . H i z o é s t e pub l i ca r l a ley m a r c i a l y a t a c ó con tanto v igor 
á los alzados, que tuv ie ron é s t o s que evacuar l a c iudad. Cor to fué, s in em
bargo, el t r iunfo de l m a r q u é s , obl igado á su vez á ceder el campo á u n a 
fuerte c o l u m n a de pronunciados procedente de A l i c a n t e y Cartagena, 
mandada por don Tadeo Solikavvki , oficial polaco a l servic io de E s p a ñ a . 
Camacho, seguido por 200 nacionales, se e n c a m i n ó á Albacete , desde donde 
p a s ó á unirse á l a d i v i s i ó n E n a con l a que h izo poster iormente su entrada 
en M a d r i d , en c u y a defensa t o m ó parte l a e x p e d i c i ó n murc i ana . 

Otro de los generales que permanecieron fieles a l regente, e l b a r ó n ele 
Carondelet, de c u y a ac t i t ud queda hecho anter iormente m é r i t o , sufr ió 
otro descalabro a n á l o g o a l exper imentado por e l m a r q u é s de Camacho. 
M a n d a b a a q u é l en e l campo de Gib ra l t a r y se p r o p o n í a sujetar á M á l a g a 
y l a S e r r a n í a de Ronda , pero v ióse abandonado por el br igadier Ordóñez , 
que se h a b í a mostrado adicto a l regente antes de que los alzamientos con
t ra su au to r idad hubiesen tomado incremento. O r d ó ñ e z , declarado por los 
coligados, d e c i d i ó á los pueblos de l a S e r r a n í a á que se uniesen á su ban
dera, y Carondelet , como lo h a b í a hecho Zavala , c ed ió e l campo á los in 
surrectos buscando refugio en C á d i z que c o n t i n u ó adicto a l regente. 

Las provinc ias de G a l i c i a s iguieron u n a conduc ta e q u í v o c a . E l c a p i t á n 
general Cambano se p r o n u n c i ó abiertamente, pero l a C o r u ñ a , V i g o , y otras 
importantes poblaciones, ac lamaron l a a m n i s t í a y l a vue l t a á l a po l í t i ca 
seguida por e l min i s te r io L ó p e z , a l m i s m o t i empo que no d e s c o n o c í a n la 
autor idad de l regente, aunque l i m i t a n d o su d u r a c i ó n a l plazo legal fijado 
para el 10 de octubre. 

E l a lzamiento de C u e n c a preparado por e l arcediano de Huete , don 
M a n u e l López Santaella, acercaba l a i n s u r r e c c i ó n en d i r e c c i ó n de M a d r i d , 
y pocos d í a s d e s p u é s , e l 24 de j u n i o , V a l l a d o l i d alzaba p e n d ó n en sos t én 
de los coligados. 
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U t i l i z a r o n los de Cas t i l l a e l nombre y e l influjo de d o n A g u s t í n S i l ve
la , magis t rado de aque l la audiencia , para l a o r g a n i z a c i ó n de l a j u n t a que 
erearon, pero qu ien p r inc ipa lmen te dio i m p u l s o a l m o v i m i e n t o , de l que 
a c a b ó por apoderarse, lo fué e l general d o n Franc isco J a v i e r A z p i r o z , 
qu i en l o g r ó que se le un i e r an varios batal lones de l eje'rcito con los que 
f o r m ó u n a respetable d iv i s ión , habiendo tocado á este general d e s e m p e ñ a r 
u n papel m u y p r i n c i p a l en l a t o m a y p o s e s i ó n de M a d r i d por N a r v á e z , a l 
que t o d a v í a no hemos presentado en escena, pero á c u y a incomparab le 
ac t i v idad y a p t i t u d para e l mando, estaba reservado ser l a p r i m e r a f igura 
en e l cambio que i b a á exper imenta r l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . 

L a no i n t e r r u m p i d a serie de levantamientos que tuv ie ron lugar desde 
l a memorab le se s ión de l 20 de m a y o de l disuel to Congreso en l a que Oló-
.zaga t r e m o l ó e l o r i f l a m a de l a coa l ic ión , s imbol izado en las palabras de 
D i o s salve a l p a í s , D i o s salve á l a r e i n a , a c a b ó por hacer sa l i r a l regente 
de l a i n a c c i ó n en que h a b í a permanecido hasta e l 13 de j u n i o . Impulsos, 
no obstante, h a b í a most rado e l veterano guerrero de haberse puesto a l 
frente de las tropas que le p e r m a n e c í a n fieles en l a esperanza de reani
m a r con su presencia en las filas e l amor t iguado e s p í r i t u p ú b l i c o , que su 
solo nombre e n a r d e c í a en é p o c a t o d a v í a cercana. 

Pero los min i s t ros G ó m e z Becer ra y Cuetos no op inaban por que e l 
regente saliese de l a capi ta l , y por o t ra parte M e n d i z á b a l fiaba demasiado 
en e l é x i t o de sus medidas admin is t ra t ivas , favorables, aunque só lo de 
nombre, a l a l iv io de las cargas de l cont r ibuyente . ¡Cá lcu los e r r ó n e o s , es
peranzas vanas eran las de l regente y de sus minis t ros! Desde que no 
v iv í a e l p r i m e r o entre los soldados, h a b í a n é s t o s cesado de ser sus com
p a ñ e r o s de todos los d í a s y h a b í a n echado a l o lv ido a l afortunado caudi
l lo que so l ía e lectr izar los en presencia de l enemigo. 

L a m a y o r í a de l a of ic ia l idad de los cuerpos abr igaba m á s s i m p a t í a s 
hac ia los generales emigrados y hac ia u n r é g i m e n autor i tar io que las que 
p o d í a tener con l a populachera p o l í t i c a de los progresistas, y m u y par t i 
cularmente e l estado m a y o r y los cuerpos facul ta t ivos se i n c l i n a b a n de
c ididamente en favor de los moderados, como no t a r d ó en evidenciar lo l a 
frecuencia con que á Seoane, á V a n - H a l e n y a l m i s m o regente u n a vez 
que se d e c i d i ó á sa l i r á c a m p a ñ a se les presentaban á docenas y a u n á 
centenares pet iciones de l icencias absolutas por oficiales que, cuando no 
se p r o p o n í a n uni rse á los coligados, suficientemente s ignif icaban que no 
q u e r í a n comba t i r con t ra ellos. 

Pero las c i rcuns tancias arreciaban, y Espar tero no tuvo l a p rudenc i a 
de ceder á t iempo, descuidando lo que de l gobierno d e p e n d í a haber hecho 
para desl indar los campos, cuando entre los pronunciados los hubo que 
al combat i r a l gabinete Becer ra y ac lamar a l de L ó p e z , protestaron no que
rer separarse de l regente, c u y a au tor idad r e c o n o c í a n como l a ú n i c a l ega l 
hasta e l 10 de octubre, a l paso que otros pronunciados , como los de Reus 
y l a j u n t a de Sabadel l , a lza ron e l p e n d ó n de l a i n m e d i a t a m a y o r í a de l a 
reina. En t r e aquellas dos banderas, no deb ió e l duque de l a V i c t o r i a haber 
vacilado en aceptar l a que no lo rechazaba, p rocurando c o n esta conducta , 
cua l era v e r o s í m i l lo hubiese conseguido, atraer á los que t o d a v í a flota
ban indecisos ó poco resueltos, y adqu i r ido los medios de haber hecho 
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frente á P r i m y á los que s e g u í a n su e n s e ñ a , as í como t a m b i é n á los emi 
grados de octubre, con los que l a i n t e r p o s i c i ó n de u n r ío de noble sangre 
i m p e d í a que l a regencia se reconciliase. 

Descartado este procedimiento , no quedaba a l duque de l a V i c t o r i a 
otro recurso que e l de darse por yencido, deponiendo su combat ida auto
r idad , ó de lo contrario sa l i r á c a m p a ñ a teniendo todas las probabi l idades 
en contra suya. Este fue', s i n embargo, e l t a r d í o y desesperado par t ido 
que el regente se d e c i d i ó á adoptar. E s c o g í a u n a ac t i tud que lo era exc lu 
sivamente de fuerza cuando no conservaba sino las apariencias de e l la . 
L a m a y o r í a de las provinc ias le negaba su obediencia y las tropas que las 
g u a r n e c í a n se i b a n afi l iando á l a bandera de sus adversarios, a l m i s m o 
t iempo que palpables s í n t o m a s de defecc ión se manifestaban hasta en los 
cuerpos que aun p e r m a n e c í a n aparentemente fieles a l regente. Eeduc ido 
á t an ingra ta cond i c ión , sus min is t ros y sus aliados le h i c i e ron creer que 
su voz s e r í a bastante poderosa para sup l i r con estudiadas frases á su per
d ida popu la r idad y á sus fuerzas organizadas, y le presentaron á firmar 
u n manifiesto á l a n a c i ó n que, m á s b ien que e l vigoroso arranque de u n 
caud i l lo cuyo prest igio estuviese intacto, p a r e c í a e l alegato de u n acusado 
ante prevenidos jueces. S i hubie'semos de consul tar t an solamente e l sig
nificado, e l m é r i t o i n t r í n s e c o de l documento, p o d r í a m o s excusar su re
p r o d u c c i ó n , pero su impor t anc ia como dato h i s t ó r i c o , y l a c i rcuns tancia 
de que nada h a b r í a que decir acerca de los actos de l hombre que nada 
h izo de aquello que de su grandeza d e b í a esperarse, ex igen de nuestra 
i m p a r c i a l i d a d hacer m é r i t o de l a l amenta tor ia a p o l o g í a con que don B a l 
domcro Espartero c e r r ó u n a m i s i ó n superior á las dotes que s in consul tar 
su ap t i t ud n i las condiciones en que e l p a í s se ha l l aba lo l l eva ron á acep
tar e l cargo de jefe supremo de l Estado. 

N o hemos escaseado en e l d e s e m p e ñ o de nuestro trabajo, y de ello 
apelamos á l a conciencia de nuestros lectores, los merecidos elogios á que 
t e n í a derecho e l bizarro soldado, e l honrado pa t r ic io , e l l i be ra l probado 
que tanto se crec ió en e l curso de l a guerra c i v i l . M a s cuando h a b í a l le
gado a l apogeo de su g lo r ia y cuando tan fácil le h a b r í a sido l lenar el 
papel de guardador de las inst i tuciones y de moderador de los partidos, 
de cuyas pasiones h a c í a gala de que no par t ic ipaba, se dec id ió por poner
se a l frente de uno de ellos, e l que m á s difíci l era de d i r ig i r , in terponiendo 
en setiembre de 1840 su espada vencedora en medio de l a l i d p o l í t i c a em
p e ñ a d a entre conservadores y progresistas, s in apercibirse de que ta l vez 
s in quererlo parodiaba e l papel de l desleal guerrero que en l a t r á g i c a es
cena de l cast i l lo de M o n t i e l d i ó á don E n r i q u e de Tras tamara l a corona 
que arrebataba á su hermano don Pedro, afectando u n a impa rc i a l i dad que 
en sus hechos d e s m e n t í a . 

A los que op inen que juzgamos con severidad a l esclarecido compa
tr ic io á qu ien abandonaba l a p r ó s p e r a estrella que tan ancho campo le 
h a b í a allanado, les recomendamos que v u e l v a n á leer nuestro relato de 
las c a m p a ñ a s de Espartero como general d iv is ionar io y m á s tarde como 
general en jefe, y seguramente no p o d r í a n s e ñ a l a r u n general sobre e l que 
m á s triunfos y m á s aplausos se h a y a complac ido en acumula r nuestra 
pobre pero honrada p l u m a . A l defensor de l r í g ido j uez de los chapelgorris 
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fusilados en Gonecha, a l escri tor que a p u r ó todos los recursos de l len
guaje para enaltecer a l vengador de l a honra de l e j é r c i t o manchada por 
los asesinos de Cebal los Escalera y Sarsfield, no puede con j u s t i c i a acu
sá r se l e de h o s t i l hac ia l a fama de l hombre á qu ien puso en l o que t e n í a 
de noble, de val iente y de honrado a l n i v e l de las m á s altas celebridades 
de l a h i s tor ia an t igua y moderna . Pero a l tener que dar cuenta de l a 
c a í d a de l c é l e b r e caud i l lo y que s e ñ a l a r las causas que l a produjeron, no 
p o d í a m o s , s in faltar a l p ú b l i c o y s in posponer los arduos deberes de his
toriador, ocul tar las c i rcunstancias que, d i sminuyendo las glorias de Es
partero, m e r m a r o n las de l a patr ia . 

H e a q u í e l alegato que en defensa de l a s i t u a c i ó n á que condujeron a l 
regente sus indiscretos amigos y sus obcecados consejeros pus ieron en 
boca de l duque de l a V i c t o r i a . 

E l regente de l r e i n o á l a n a c i ó n 

E s p a ñ o l e s : Cuando con tanto a f án se desfiguran y ennegrecen m i con
ducta y mi s intenciones; cuando se ve amenazada de tantos males l a 
patria, por l a s e d u c c i ó n , por los errores que d i funden sus numerosos ene
migos, ¿ g u a r d a r é por m á s t i empo e l silencio? ¿No es deber m í o levantar 
m i voz y oponer s imples hechos á los t iros alevosos que cont ra m í asesta 
la calumnia? C o n este deber, aunque penoso, c u m p l i r é , e s p a ñ o l e s ; peno
so, aunque sienta como siempre l a sa t i s facc ión de h a b l a r á m i s conciuda
danos. 

N o necesito recordar los memorables acontecimientos cuyo desenlace 
me h a elevado a l puesto que h o y ocupo. Recientes se h a l l a n en l a memo
ria los solemnes debates que en el seno de ambos cuerpos colegisladores 
precedieron a l n o m b r a m i e n t o de persona ó personas que d e b í a n ejercer 
la regencia de este reino, vacante por l a r enunc i a de l a re ina madre . A d 
miró E s p a ñ a , y no p u d » menos de admi ra r a l orbe cul to, l a imponente 
calma, l a solemne majestad con que las Cortes p roc l amaron m i nombre 
para t an excelso puesto, y a u n puede sonar en los o í d o s e l j u r amen to 
que p r o n u n c i é en su seno de gobernar con l a C o n s t i t u c i ó n , por l a Const i 
tuc ión ; de consagrar toda m i exis tencia á l a observancia de las leyes, á 
promover cuantas medidas pudiesen in f lu i r en l a fe l ic idad y prosperida
des de l Estado. Este ju ramento , que á presencia de l a E s p a ñ a entera 
p re s t é con toda l a e fus ión de u n a l m a conmovida , fué desde entonces e l 
norte de toda m i conducta , e l que g u i ó mis pasos por esta senda difíci l y 
espinosa á donde me condujeron los destinos. 

J a m á s le he inf r ingido, e s p a ñ o l e s ; ante vosotros, á l a faz de l m u n d o 
puedo protestar, dar los m á s altos test imonios de que j a m á s l a idea de su 
violación o c u p ó u n momen to m i cabeza. Desde el instante en que me v i 
revestido de l supremo mando, me r o d e é de u n minis te r io cons t i tuc iona l y 
responsable sólo ante las Cortes, ante e l púb l i co , de todos los actos de l go
bierno. Con t r a las provocaciones á l a rebe l ión , cont ra los alevosos l l ama
mientos a l descontento de algunos i nd iv iduos enemigos de l a causa p ú 
blica, no a p e l ó este gobierno m á s que á l a fuerza de las leyes. A las 
injurias, á los sarcasmos, á las pé r f idas insinuaciones de que fué desde en-
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tonces blanco m i persona, no opuse m á s armas que e l si lencio. S i en las 
dos ocasiones en que se a lzó abier tamente e l estandarte de l a r e b e l i ó n sa l í 
en persona á sofocarla, á v i n d i c a r l a majestad, e l decoro de las leyes, ¿me 
p o d í a despojar de m i c a r á c t e r de regente, de l t í t u l o glorioso de soldado? 
¿Podía destruir e l hecho de haber conducido tantas veces por l a senda de l 
honor y del pel igro á los valientes defensores de l a patria? S i m i presencia 
fué ú t i l , s i cierto prest igio que no puede menos de rodear á m i persona 
in fund ió nuevo al iento á los leales y a u m e n t ó e l t emor á los rebeldes, 
¿quie'n p o d r á afearlo s ino los encubiertos enemigos de l a causa p ú b l i c a , 
que con f ó r m u l a s apl icadas á su modo se cubren y disfrazan? 

S i en las dos ocasiones á que a ludo a p e l ó el gobierno á medidas excep
cionales, no prescritas en las leyes, ¿quién ignora l a h i s tor ia de los pueblos 
m á s l ibres de l a edad an t igua y l a moderna? ¿Quién no h a vis to en e l la que 
en todos h a n ocurr ido ciertos acontecimientos ext raordinar ios en que se 
c reyó preciso cub r i r con u n velo l a estatua de l a l ey para preservar á esta 
ley de los ataques de sus enemigos? Desgraciadas fueran estas naciones 
si los conspiradores, los que trabajaban en su r u i n a bajo e l man to protec
tor de las leyes, hub ie ran v i v i d o seguros de l a i m p u n i d a d , a p a r t á n d o s e de 
sus formas lentas en l a v i n d i c a c i ó n de sus ultrajes. ¡ C u á n t a s hub i e r an de
jado de exis t i r ! ¡ c u á n t a s hub ie ran dejado de l legar á l a grandeza y pros
per idad á que las l l a m a r o n los destinos! D e s p u é s de pasado e l pel igro se 
examinan los hechos y se p ronunc i a e l j u i c i o de s i fué l a necesidad ó el 
dictado de l capricho e l que s u s p e n d i ó e l curso ord inar io de las leyes. 
P ronunc i a ron las Cortes á favor de l gobierno en l a p r i m e r a de estas rebe-
liones. Las medidas excepcionales de l a segunda e s t á n a ú n sometidas á 
su j u i c i o , á fuer de l desencadenamiento de las pasiones. 

E n u n a ocas ión a c e p t é l a d i m i s i ó n de u n min i s t e r io que r ec ib ió u n 
voto de censura en e l seno de l Congreso de los diputados; en otras dos 
d i so lv í e l Congreso, y en ambas hice, con l a C o n s t i t u c i ó n en l a mano, u n 
l l amamien to a l voto y pa t r io t i smo de los pueblos. L a ley fundamenta l me 
c o n c e d í a esta facul tad de u n modo e x p l í c i t o . Y ¿por q u é e s t á revest ido de 
e l la e l jefe de l Estado? Porque las asambleas representativas pueden no 
estar en a r m o n í a con l a o p i n i ó n de l pa í s ; porque pueden ponerse en l u c h a 
los cuerpos colegisladores; porque l a fogosidad de las pasiones, e l error ó 
l a i m p r u d e n c i a pueden ser perjudiciales á los intereses de l Estado. C o n l a 
C o n s t i t u c i ó n en l a mano, repito, d i so lv í e l ú l t i m o Congreso. N i n g u n o pue
de d isputarme ese derecho s in cometer u n desacato á esta C o n s t i t u c i ó n 
á que todos hemos prestado ju ramento . ¿Y q u é se alega cont ra este dere
cho t an exp l íc i to? N o las leyes, sino l a frase vaga de f ó r m u l a s par lamen
tarias que cada uno exp l i ca á su manera; f ó r m u l a s que tan pronto se in
vocan como por sus propaladores se v i o l a n y se in f r ingen ¿Ha estado 

acaso fuera de las p r á c t i c a s par lamentar ias encargar l a f o r m a c i ó n de l ga
binete a l presidente de u n cuerpo colegislador compacto, recorridas y a y 
agotadas las diferentes fracciones de l a m a y o r í a de l otro cuerpo? 

Españo l e s : Y o conozco y pract ico mejor l a C o n s t i t u c i ó n que los que 
tan pomposamente i nvocan su nombre á cada instante. P o r l a Const i tu
c ión soy regente; en e l la sólo e s t á n mis t í t u l o s y m i s derechos. C o n e l la á 
l a vis ta he ju rado consagrarme todo á las l ibertades de m i pa t r ia . Fue ra 
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de esta C o n s t i t u c i ó n no hay m á s que u n abismo para m í , no h a y m á s que 
u n a m i n a para esta grande m o n a r q u í a que con tanta sangre h a compra
do su independencia y su l iber tad ; á qu ien tantos derechos asisten para 
recoger e l fruto de sus inmensos sacrificios. 

¿ R e s p o n d e r é á las inf ini tas in jur ias de que soy objeto? ¿ D e s c e n d e r é á 
desvanecer l a a c u s a c i ó n m á s ó menos d i rec ta de prolongar e l t é r m i n o de 
m i regencia? E s t a c a l u m n i a con que h a n quer ido acibarar m i s d í a s , con el 
noble orgul lo de u n a concienc ia p u r a l a rechazo. ¡ In sensa tos ! P a r a acal lar 
esta voz no h a n bastado las manifestaciones de mis minis t ros ; no h a n 
bastado m i s aserciones, m i s protestas m á s solemnes ante las pr imeras cor
poraciones de l Estado. ¿Y q u i é n acal la lo que propala e l odio personal, lo 
que se nut re á cada paso por l a sed de reacciones y venganzas? ¿Pensa ra yo 
en poner di laciones a l d í a m á s grande que me espera para coronar m i v i d a 
públ ica? Cuando e l e jemplo de tantos hombres desinteresados me halaga 
tan dulcemente e l c o r a z ó n ¿iría yo á i m i t a r á los que v io lentamente ho
l l a ron las leyes de su patria? N o tengo su genio; tampoco m e a n i m a su 
a m b i c i ó n funesta. E x p i a r o n los m á s de u n modo c rue l sus usurpaciones. 
T e r m i n ó sus d í a s en u n a roca ardiente de l O c é a n o e l d ic tador de l cont i 
nente. Gocen aquellos grandes hombres de u n a g lo r ia t an costosa á l a 
h u m a n i d a d , que B a l d o m c r o Espartero, nac ido en c o n d i c i ó n p r ivada , ele
vado en e l servicio de l a l ibe r tad de su pa t r i a y de su reina, á l a c o n d i c i ó n 
p r ivada t o r n a r á satisfecho de haber c u m p l i d o con todos sus deberes, con 
el p remio de merecer las s i m p a t í a s de los buenos. 

E s p a ñ o l e s : C o n e l c o r a z ó n os hablo. ¿Hay l a m i s m a s incer idad de sen
t imientos en los que in t en t an sumergiros en nuevas convulsiones? ¿Invo
can con e l m i s m o entusiasmo que yo el nombre de l a pa t r i a los que con 
pretextos frivolos, que s i rven de velo á su a m b i c i ó n , l evan tan e l estandar
te de l a r ebe ld ía? ¿Conocen esta pa t r ia los que predicando u n i ó n a t i zan l a 
discordia; los que p rovocan l a venganza, los que p roc lamando f ó r m u l a s 
par lamentar ias hacen impos ib le toda especie de gobierno? E s t á n de m i 
parte l a r a z ó n y l a ju s t i c i a , y nada temo. E n l a C o n s t i t u c i ó n me apoyo; y 
con su escudo impenet rable estoy cubierto. L a m i s m a confianza que me 
insp i ra ron otras veces los leales, los buenos, los verdaderos amantes de l a 
l ibertad, e l e jé rc i to , l a m a r i n a , l a m i l i c i a nacional , los e s p a ñ o l e s todos 
dignos de este nombre , me a n i m a en l a o c a s i ó n presente. E l l o s me ayu
d a r á n á contener l a d i v i s i ó n que amenaza envolvernos en nuevas desven
turas. E l l o s se p r e s e n t a r á n en l a arena electoral , y con l a triste, mas salu
dable exper iencia de lo ocurr ido, t r a t a r á n de formar u n Congreso nac ional 
en consonancia con los verdaderos intereses de l a patr ia . 

A las Cortes que h a n de dec id i r las graves cuestiones que hoy ag i tan 
los á n i m o s , debo entregar ilesos los sagrados d e p ó s i t o s de l a re ina y de 
m i au tor idad . Y o no los e n t r e g a r é á l a a n a r q u í a n i a l desenfreno de las 
pasiones; nada i m p o r t a l a suerte de l que m i l veces h a consagrado su v i d a 
á l a pat r ia ; pero l a re ina, l a C o n s t i t u c i ó n y l a m o n a r q u í a me i m p o n e n de
beres que c u m p l i r é como p r i m e r magis t rado de l a n a c i ó n y d e f e n d e r é 
como soldado. 

M a d r i d 13 de j u n i o de 1843 .—El duque de l a V i c t o r i a . 
Sal ido de M a d r i d e l general don Franc isco Serrano y D o m í n g u e z en 
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c o m p a ñ í a de G o n z á l e z Brabo pocos d í a s despue's de p romulgado e l decre
to de d i s o l u c i ó n de las Cortes, se d i r ig ie ron á Bayona , de a l l í á P e r p i ñ á n 
y seguidamente á Barcelona, donde h ic ie ron su entrada e l m i s m o d í a que 
N a r v á e z y sus c o m p a ñ e r o s desembarcaban en Va lenc ia . Rec ib idos con en
tusiasmo por los catalanes, no p e r d i ó e l general momen to para sacar par
t ido de su ca l idad de min i s t ro d imis ionar io de l gabinete López , y habiendo 
sido l a po l í t i c a que e'ste se propuso representar l a bandera y e l gr i to de 
los coalicionistas, idearon e l general y su c o m p a ñ e r o dar por const i tu ido 
e l min i s te r io cuya c a í d a era á l a vez m o t i v o y s e ñ a l de l y a generalizado 
alzamiento; y habiendo ha l lado acogida presurosa l a sagaz i n s p i r a c i ó n en 
e l general C o r t í n e z como igua lmente en P r i m y en l a j u n t a de Sabadell , 
a f i rmó e l general Serrano l a c o n s t i t u c i ó n de l popular gabinete c u y a 
r e p r e s e n t a c i ó n r e a n i m ó bajo l a g e n é r i c a y expres iva d e n o m i n a c i ó n de 
m i n i s t e r i o u n i v e r s a l , at inado expediente que s in c o m p l i c a c i ó n n i tropiezo, 
v ino á dotar a l g ran m o v i m i e n t o insur recc iona l de lo que m á s falta le 
h a c í a , que lo era tener u n gobierno aceptado por todos los coligados, u n 
centro d i rec t ivo de las operaciones, de l que pudiese pa r t i r u n programa, 
u n a pa labra de orden que siguiesen los pueblos y las tropas declarados 
por e l alzamiento. 

A efecto de fo rmula r acto de tanta impor tanc ia s in t i ó e l general Serra
no l a necesidad de dir igirse á l a n a c i ó n cuya voz iba á tomar, y lo verif icó 
en t é r m i n o s no menos extensos que los empleados por e l regente, con l a 
notable diferencia entre los dos opuestos manifiestos de que, e l del ma
gistrado p r ó x i m o á sucumbi r lo representaba como el acusado que se de
fiende, y e l de Serrano p a r e c í a como e l de u n agresor que para mo t iva r 
sus cargos tiene que exagerar los m ó v i l e s que le i m p u l s a n , toda vez que 
l a a c u s a c i ó n de que Espartero hubiese realmente pensado en prolongar l a 
m i n o r í a de l a re ina c a r e c í a de fundamento serio, y t o d a v í a era m á s falto 
de sano cri ter io afirmar que e l gobierno de E s p a ñ a se ha l l aba sometido a l 
inf lu jo exclusivo de u n gobierno extranjero, a l u s i ó n evidentemente d i r i 
g ida á significar que el gabinete i n g l é s d i r i g í a los actos de l regente, cuan
do l a s imple verdad no era otra, sino l a de que abiertamente protegidos 
por L u i s Fe l ipe los moderados, los progresistas y e l jefe que é s t o s se d ieron 
en l a persona de l duque de l a V i c t o r i a buscaron por contrapeso el apoyo 
de l a d ip lomac ia inglesa, l a que n u n c a l l evó su a l ianza con los progresis
tas n i con Espartero m á s a l l á de aquel la que r e s p o n d í a á los intereses de 
l a l iber tad de l a P e n í n s u l a y de las d i n a s t í a s de d o ñ a Isabel y d o ñ a M a r í a 
de l a Glor i a . 

A r g u m e n t o de mejor l ey era el empleado por e l general Serrano en su 
manifiesto, a l decir que e l bombardeo de hermosas ciudades h a b í a impo
pular izado e l nombre de l regente, cuyo pat r io t i smo le hub ie ra vedado 
realizar aquel acto á no haberlo cegado e l orgul lo de no querer rec ib i r l a 
ley de los que mi raba como á sus declarados enemigos; toda vez que l a 
cons ide rac ión de no sustraerse á lo que era u n a necesidad indecl inable 
del r é g i m e n const i tuc ional d e b i ó aconsejarle rechazar lejos de sí l a respon
sabi l idad de una guerra c i v i l . 

Pero l a p a s i ó n hablaba por ambos lados, y como era y a c u e s t i ó n de 
v i d a ó muerte, de i gnomin i a ó de g lor ia , todos los medios p a r e c í a n legí-
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t imos á los justadores, e m p e ñ a d o s en u n a l u c h a s in cuar te l ; j u i c i o que 
b a s t a r á á jus t i f icar lo que de revolucionar io e i r regular y v io lento t e n í a 
que ser e l acto que s i rv ió de corolario a l manifiesto Serrano, acto por medio 
d e l cua l e l ex m i n i s t r o de l a G u e r r a de l gabinete López, por s í y á nombre 
de sus ex c o m p a ñ e r o s , de los que n inguno se ba i l aba presente no pud iendo 
por lo tanto ser consultados, y a p o y á n d o s e ú n i c a m e n t e en e l parecer de 
u n a j u n t a provis iona l , l a de Barcelona, p r o m u l g ó u n decreto que era m á s 
que una ley, pues se s u s t i t u í a á l a fundamenta l de l Estado cambiando de 
u n a p l u m a d a e l gobierno de l a n a c i ó n . 

C A P Í T U L O I I I 

DESARROLLO DEL ALZAMIENTO 

Sale el regente á campaña.—Desembarque de los generales emigrados.—El regente 
en Albacete.—Van-Halen en Andalucía.—El general don Manuel de la Concha.— 
Operaciones de Seoane y del regente. 

A l manifiesto á l a n a c i ó n s igu ió l a revis ta que tres d í a s despue's pasaba 
e l regente en e l P rado á l a m i l i c i a nac iona l y á los cuerpos de l a guarn i 
c i ó n . S i l a m a y o r í a de los habitantes de las d e m á s provinc ias de E s p a ñ a 
hubiese estado a n i m a d a de sent imientos a n á l o g o s á los de que par t ic ipaba 
l a genera l idad de l vec indar io de M a d r i d y en pa r t i cu la r las clases popula
res, l a causa de l regente en vez de pe rd ida hub ie ra podido considerarse 
como ganada. L a revis ta fué br i l lante , entusiasta, fué u n a verdadera ova
c ión que pudo consolar a l v i tuperado magis t rado de las amarguras que 
sobre su cabeza acumulaban sus adversarios. 

A l t e rminar l a revis ta e l duque se d e s p i d i ó de l a m i l i c i a y de l e j é rc i to , 
d i r i g i é n d o l e s con aquel la sonora y penetrante voz que tanto realzaba sus 
palabras lo que vamos á reproducir : 

« N a c i o n a l e s y soldados: H o y os di r i jo m i voz, no como e l soldado c iu 
dadano que ayudado de vuestro va lor y pa t r io t i smo e n a r b o l ó l a bandera 
de l a patr ia , ele l a re ina y de l a C o n s t i t u c i ó n , y supo l l eva r l a de v i c to r i a 
en vic tor ia , hasta des t rui r los enemigos que l a c o m b a t í a n . H o y os hab la 
Ba ldomcro Espartero, e l h i jo de l pueblo nombrado regente de l reino por 
l a vo lun t ad nac iona l . Y o j u r é entonces guardar e l sagrado d e p ó s i t o de l a 
v i d a de nuestra reina, l a C o n s t i t u c i ó n de l a m o n a r q u í a , y yo no he faltado, 
n i f a l t a ré n u n c a á mis juramentos . Los que lo contrar io dicen, los que lo 
contrario vociferan, me ca lumnian . 

» N a c i o n a l e s y soldados: L a v o l u n t a d nac iona l es m i vo lun tad ; y o me 
s o m e t e r é s iempre á el la ; yo e n t r e g a r é e l sagrado d e p ó s i t o de l a re ina y de 
la C o n s t i t u c i ó n con l a m i s m a so lemnidad que lo he recibido. Pero preten
der que lo entregue á los furores de los motines, de l despotismo y de l a 
ana rqu ía . . . eso no . P r i m e r o l a a n a r q u í a y e l despotismo p a s a r á n sobre e l 
c a d á v e r de este soldado, que no tiene m á s a s p i r a c i ó n n i desea m á s g l o r i a 
que l a g lo r ia de su patr ia . 

»]Síacionales y soldados: L a pa t r ia cuenta con nosotros, nosotros corres
ponderemos á su confianza. 

»i V i v a l a re ina; v i v a l a C o n s t i t u c i ó n ; v i v a l a Independencia nac iona l !» 
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P o r l a noche de aquel m i s m o d í a l a m i l i c i a o b s e q u i ó a l duque con u n a 
serenata que e l festejado p r e s e n c i ó desde los balcones de l edificio de s u 
residencia oficial, en cuyos salones se p r e c i p i t ó l a concur renc ia aglomerada 
á sus puertas, i n v a s i ó n a c o m p a ñ a d a de las m á s calurosas demostraciones 
de entusiasmo y de afecto. 

Sacado por tales s e ñ a l e s de ardiente s i m p a t í a de l a m e l a n c ó l i c a re
serva en l a que se h a b í a manten ido e l regente, quiso hacer o i r de nuevo 
su voz a l pueblo y con fecha de l 19 h a b l ó l e en estos t é r m i n o s : 

«Españo le s : Tres d í a s h a n pasado desde que os d i r i g í m i voz, l a v o z 
de l jefe del Estado, atento sólo á su b ien; l a de u n soldado que h a comba
tido por su patr ia , l a de l que j u r ó consagrarse todo á l a c o n s e r v a c i ó n de 
sus leyes, de su independencia y libertades. Desde entonces el m a l cunde 
cada d í a ; invocando ment idamente e l nombre de estas leyes, se aumen ta 
l a audacia de los que enarbolan e l estandarte de l a r e b e l i ó n y se obs t inan 
en abr i r u n abismo bajo nuestras plantas, ¿Me c o n t e n t a r í a h o y con habla
ros otra vez, con haceros ver l a s incer idad de mi s p r inc ip ios de que n i n g ú n 
hombre de b ien duda? H o y mi s deberes son m á s grandes; hoy me in sp i r a 
m i conciencia p o l í t i c a que no c u m p l i r é con ellos s ino saliendo á comba t i r 
en persona á los enemigos de m i patr ia , á derr ibar ese sacrilego p e n d ó n 
bajo e l que se abr igan los enemigos de l sosiego p ú b l i c o . ¡Ya e s t á n conoci
dos sus designios é intenciones! 

» H o m b r e s de l a l iber tad , de l a C o n s t i t u c i ó n , y l iberales de buena fe, 
que a s p i r á i s á l a r e g e n e r a c i ó n comple ta de vuestro p a í s , y a h a b é i s v is to 
m á s claro que l a l u z de l d í a que estos mov imien tos son todos de r e a c c i ó n 
y de venganza, que se os quiere arrancar el fruto de l a glor iosa r e v o l u c i ó n 
de setiembre de 1840, que se os quiere prec ip i ta r en l a a n a r q u í a pa ra 
a l lanar as í e l camino de l a servidumbre. ¿Y e s t a r í a e l regente de l reino en 
l a i n a c c i ó n cuando ruge t an negra tempestad sobre e l hor izonte p o l í t i c o 
de España? Esto quis ieran los1 enemigos de m i pa t r ia , los que se complacen 
en su h u m i l l a c i ó n , los que le preparan sus cadenas. E n dos ocasiones pa
recidas de jé l a capi ta l ; l a ac tua l es m á s c r í t i c a ; mayores son los peligros 
que v a á arrostrar este soldado; mas c r e c e r á su va lo r y constancia , crece
r á n el á n i m o , el al iento de los que con j u s t i c i a m e consideran como l a 
bandera de nuestras libertades. V o y á merecer hoy m á s que n u n c a tan 
hermoso t í t u l o Sí, val ientes liberales; no d e f r a u d a r é vuestras esperanzas. 

» E s p a ñ o l e s : H o y os vue lve á prometer e l regente cons t i tuc iona l que no 
e n t r e g a r á á l a r ebe l ión , á l a a n a r q u í a las r iendas de l gobierno de l Estado; 
hoy os j u r o de l modo m á s solemne, ho l l a r con pie firme cuantos o b s t á c u 
los se opongan á l a l iber tad , á l a grandeza, á l a g lo r i a de esta n a c i ó n t an 
d igna de ser feliz y venturosa. E n derredor de m í , patr iotas todos ¡Vivan 
l a l iber tad y l a C o n s t i t u c i ó n ! ¡Viva d o ñ a Isabel II , re ina cons t i tuc iona l de 
las E s p a ñ a s ! 

» M a d r i d 19 de j u n i o de 1 8 4 3 . — ^ duque de l a V i c t o r i a » 
Dispuesta y a l a sa l ida de l regente á c a m p a ñ a , a c o n s e j á r o n l e los min i s 

tros que se dir igiese nuevamente á l a m i l i c i a y a l e jé rc i to ; y dóc i l á l a 
ind icac ión , su sc r ib ió alocuciones en las que exhalaba amargas quejas 
contra sus declarados enemigos, m a n i f e s t a c i ó n á l a que c o r r e s p o n d í a n los 
batallones de l a m i l i c i a de l a capi ta l , exhor tando á sus c o m p a ñ e r o s de l as 
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provincias á que permaneciesen fieles a l regente y adictos á l a causa p o r 
l a que h a b í a n j u r ado sacrificarse sus amigos de M a d r i d . 

E l 21 sa l ió e l duque á c a m p a ñ a , s i ta l puede l lamarse l a l en ta camina t a 
que e m p r e n d i ó pa ra Albacete a c o m p a ñ a d o de los generales conde de A l -
modo var, L inage , Noguera , Fer raz , C h a c ó n , I r iar te y de l m in i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n don Pedro G ó m e z de l a Serna. 

An te s de abandonar á l a cap i t a l t uvo t o d a v í a Espartero palabras de 
s i m p a t í a pa ra los nacionales, de los que se d e s p i d i ó por medio de l a s i 
guiente l a c ó n i c a p roc l ama : 

« C o m p a ñ e r o s : E n dos ocasiones de j é l a cap i ta l para abat i r e l estandarte 
de l a r e b e l i ó n . E n ambas confié á vuestro pa t r io t i smo l a persona de nues
t ra amada reina, l a c o n s e r v a c i ó n de las leyes y de l orden p ú b l i c o . H o y me 
l l a m a n por tercera los enemigos de nuestras libertades, los que arrastran 
á l a n a c i ó n a l borde de u n abismo. M a y o r es hoy e l conflicto, m á s negra 
l a tempestad, m á s inminentes los peligros; pero t a m b i é n crece en m í e l 
va lor y en vosotros l a constancia. T a n sagrados d e p ó s i t o s encomiendo h o y 
de nuevo á vuestro c i v i s m o esclarecido, mi l i c ianos . Vosotros c o n o c é i s su 
impor tanc ia , y a l confiarlos á vues t ra lea l tad os doy e l m á s grande test i 
mon io de l al to aprecio que me merecen vuestras vi r tudes . ¿Diré vuestro 
elogio? ¿Os m a n i f e s t a r é e l derecho que t e n é i s á m i c a r i ñ o , á m i a l ta esti
m a c i ó n , á l a g r a t i t ud de esta capi ta l , a l sentido aprecio de l a España? ¿Os 
p o n d r á de patente su c o r a z ó n , sus intenciones, e l hombre que conocé i s , á 
cuya s incer idad h a c é i s tanta just icia? I n ú t i l e s fueran las palabras cuando 
median t a n posi t ivos test imonios. Salgo, c o m p a ñ e r o s , l l eno e l c o r a z ó n de 
vuestras s i m p a t í a s , y fiado en l a j u s t i c i a de l a causa nac iona l , a lentado 
con los sent imientos de l ibe r t ad que arden en e l c o r a z ó n de todos los pa 
triotas dignos de este nombre . Salgo con e l present imiento noble de que 
delante de l estandarte de l a pa t r ia , que o n d e a r á alzado, v a n á hund i r se 
en e l polvo los de sangre en que e s t á escri ta l a h u m i l l a c i ó n y se rv idumbre 
de l a patr ia . Salgo para vo lve r d igno de vosotros, merec iendo m á s que 
nunca l a confianza de los leales y verdaderos hijos de l a patr ia . M i l i c i a n o s 
de M a d r i d : ¡V ivan l a n a c i ó n , l a C o n s t i t u c i ó n y l a re ina cons t i tuc iona l de 
las E s p a ñ a s ! 

» M a d r i d 21 de j u n i o de 1 8 4 3 . — ^ duque de l a V i c t o r i a . » 
E n l a v a n a creencia de atraer par t idar ios á l a combat ida causa de l re

gente h izo M e n d i z á b a l co inc id i r con l a sa l ida de a q u é l l a p u b l i c a c i ó n de 
decretos que j u z g ó le t r a e r í a n aplausos; tales eran los que a b o l í a n los i m 
puestos que en nuestro ant iguo s is tema r e n t í s t i c o se c o n o c í a n c o n los 
nombres de a lcabalas , cientos y mi l lones , medidas c u y a a p r e c i a c i ó n eco
n ó m i c a era comple tamente i lusor ia , cuando exaltadas las pasiones y con
movidas las masas, e l fallo p e n d í a de l a fuerza exc luyendo toda otra clase 
de i n t e r v e n c i ó n . 

In te r in e l regente caminaba en d i r e c c i ó n de Albace te y le l legaba l a 
noticia de l a i n s u r r e c c i ó n de las provinc ias l imí t ro fe s , l a populosa capi ta l 
de A n d a l u c í a , l a h i s t ó r i c a Sev i l l a , i m i t a b a e l ejemplo de M á l a g a , de G r a 
nada y d e m á s capitales de l a s iempre entusiasta Bé t i ca . 

M a n d a b a las armas e l general C a r r a t a l á y era jefe p o l í t i c o don V a l e n 
t í n Llanos , an t iguo secretario par t i cu la r de M e n d i z á b a l . Y uno y otro 
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afectos a l regente, se dejaron., s in embargo, sorprender por l a m i l i c i a , de 
m u y a t r á s resentida por haber sido desarmada de resultas de su descolo
r ido y e q u í v o c o p ronunc iamien to de 1840. A u n q u e poster iormente h a b í a 
vuel to á ser reorganizada, no c o r r í a n b ien los mi l i c i anos con las tropas de 
l a g u a r n i c i ó n , y aparentando que se ha l l aban dispuestos á prestar su apoyo 
á l a autoridad, lograron permiso para pat rul lar , y u n a vez en p o s e s i ó n del 
santo y seña , se h i c i e ron d u e ñ o s de los pr incipales edificios, i l u m i n a r o n 
en l a noche de l 18 l a majestuosa Gi ra lda , echaron á vuelo las campanas 
de l a catedral y de las d e m á s iglesias, y como por encanto S e v i l l a se en
c o n t r ó pronunciada , representada por u n a j u n t a que p r e s i d i ó e l br igadier 
don M i g u e l D o m í n g u e z , siendo vocales de e l la los s e ñ o r e s R a m o s y Gon
zález , L l aguno , Barbaza, Ar i spe , He r r e r a de l a E i v a , Fe r ro y Ch inch i l l a , 
pero cuyo M e n t o r lo fué e l c a n ó n i g o Cepero, ex d iputado á Cortes y libe
r a l sincero, aunque de opiniones m u y conservadoras, sujetos todos de 
r e p r e s e n t a c i ó n y arraigo. 

E e p i t i é n d o s e en Sev i l l a e l e s p e c t á c u l o que pocos d í a s antes se h a b í a 
dado en Valenc ia , menos e l der ramamiento de sangre, tuv ie ron C a r r a t a l á 
y e l jefe p o l í t i c o que retirarse á Cádiz , a l m i s m o t iempo que s a l í a n de 
S e v i l l a para unirse á los generales Á l v a r e z y V a n - H a l e n los jefes y t ropa 
que p e r m a n e c í a n adictos a l regente, ejemplos estos ú l t i m o s de fidelidad 
m u c h o menos frecuentes que lo eran las separaciones voluntar ias de l ser
vic io , de los centenares de oficiales que diar iamente p e d í a n sus l icencias 
absolutas en los cuerpos de eje'rcito mandados por Seoane y Van-Ha len , y 
hasta se d ió i g u a l e s p e c t á c u l o entre los regimientos salidos de M a d r i d con 
e l regente. 

U n suceso, cuyas consecuencias d e b í a n p rec ip i ta r e l desenlace de l a 
e m p e ñ a d a l i d , se real izaba en V a l e n c i a en los mi smos d í a s en que e l re
gente l legaba á Albacete . L o s generales emigrados, cuya ac t i tud y trabajos 
hemos dado anter iormente á conocer, m a n t e n í a n activas relaciones en el 
e j é rc i to , h a b i é n d o l a s t a m b i é n ex tendido á hombres po l í t i cos entre los que 
se contaban Madoz , Quin to y otros, y apenas h ú b o s e dibujado e l conflicto 
entre e l regente y e l gabinete L ó p e z , los generales acudieron á l a frontera 
ansiosos de tomar parte en l a cont ienda, l a que no era dudoso dejaba de 
ser c u e s t i ó n de votos en los comicios, para tomar e l c a r á c t e r de l u c h a co
me t ida a l fallo de las armas. 

E l 27 de j u n i o fondeaba en e l puer to de l Grao u n vapor fletado en 
Marse l l a por N a r v á e z y sus c o m p a ñ e r o s , los que provistos de recursos y 
contando con l a dec id ida p r o t e c c i ó n de las autoridades francesas, v e n í a n 
á traer e l peso de su r e p r e s e n t a c i ó n y de sus espadas en favor de los levan
tados cont ra e l regente. H a b í a precedido a l arr ibo de N a r v á e z á Va lenc ia 
l a entrada en e l terr i tor io e s p a ñ o l por P e r p i ñ á n de l coronel don Fernando 
F e r n á n d e z de C ó r d o v a y de l m a r q u é s de Vi l l av i e j a , acogidos ambos en 
Barce lona por P r i m como b ien venidos auxil iares . 

A bordo de l vapor anclado en e l Grao se ha l laba e l estado mayor de 
los vencidos de octubre, y apenas a d m i t i d o e l buque á p l á t i c a , ba jó en 
t ierra e l br igadier don J u a n de l a Pezuela , por tador de l a diestra y sumisa 
expos i c ión que presentaban á l a j u n t a los expatriados. H e a q u í su tenor: 

«Los generales que abajo se expresan, hasta hoy emigrados en tierras 
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extranjeras, no por l a i r a de sus conciudadanos, no por e l voto d é l o s pue
blos, por l a t i r a n í a , sí , y e l desapiadado encono de u n hombre , por l a en
v i d i a y e l e s t ú p i d o exc lus iv i smo de u n a pand i l l a , p i san ahora en estas 
playas e l p r i m e r suelo de l a patr ia . 

>Sus pechos, cubiertos de cicatrices, h a n sido por espacio de siete a ñ o s 
e l baluar te de l a l iber tad , el escudo de l a rea l h u é r f a n a . J a m á s , n u n c a sus 
espadas h a b r í a n podido desenvainarse cont ra objetos t an caros. Esa torpe 
c a l u m n i a es y a de todos conocida . N a d a en octubre de 184:1 t e n í a n que 
temer de nosotros l a l i be r t ad , las leyes, n u e s t r a r e i n a . 

» Q u e r í a m o s entonces refrenar l a a m b i c i ó n de l soldado de casualidades. 
D e c í a m o s t a m b i é n entonces: D i o s salve a l p a í s y á l a 7*eina. ¿Nos ha l la 
mos ahora t an distantes? 

» U n a voz amiga se l e v a n t ó por nosotros en e l santuario de las leyes, y 
los representantes de l a n a c i ó n , todos los e s p a ñ o l e s con e l c o r a z ó n respon
d ie ron : o lv ido y a m n i s t í a . E l min is te r io f r a n c o y generoso que represen
taba ese p r inc ip io h a desaparecido y h a desaparecido porque representaba 
ese pr inc ip io . 

» A h o r a l a n a c i ó n entera se l evanta pa ra sostenerle. ¿ P u e d e n en este 
trance quedar ociosas nuestras espadas? N o , a q u í e s t á n . P o r g r a t i t u d 
cuando menos, a q u í e s t á n nuestras espadas y nuestras vidas. 

> A esta c i u d a d ven imos l a p r imera , porque se ha d icho que e l destruc
tor de Barce lona se d i r i g í a á des t rui r á V a l e n c i a ; y con l a pena de no ha
ber podido entonces con t r ibu i r á l a s a l v a c i ó n de l a una, ahora nos presen
tamos á l a otra, y no s u c u m b i r á mientras nos dure l a existencia. P a r a eso 
os ofrecemos nuestros servicios, l ibres de e n v i d i a , ajenos de a m b i c i ó n , 
obedientes y sumisos , s i f uese necesario, entre los g rupos de l pueblo, entre 
las f i las de los soldados. 

»E1 br igadier d o n J u a n de l a Pezuela , a l paso que e n t r e g a r á á l a j u n t a 
suprema esta d e c l a r a c i ó n de nuestros sent imientos , v a encargado de ma
nifestar m á s ampl iamente los que nos an iman , y de darle todas las segu
ridades de nues t ra c o n s i d e r a c i ó n y respeto. 

»La j u n t a suprema e s t á en e l caso de manifestarnos sus deseos y de 
dictarnos sus ó r d e n e s . 

» E n t r e t a n t o quedamos repi t iendo: D i o s salve a l p a í s y á l a r e i n a . 
Dios guarde á V . E , muchos a ñ o s . 

»Grao de V a l e n c i a 27 de j u n i o de 1 8 4 3 . — l l a m ó n M a r í a N a r v á e z (ge
n e r a l ) . — d e l a Concha ( i d . ) . — / í t e m de l a Pezue l a (brigadier) — M a 
n u e l A r i z c u n ( c o r o n e l ) . — J o s é F u l g o s i o ( i d . ) .—Juan Contreras (teniente 
c o r o n e l ) . — i m s Se r r ano {iá.). — J o a q u í n Ravenet ( \ .á . . ) .—Juan Ortega (ca
p i t á n ) . — ComZe de l a C i m e r a (id.). — M a t í a s Seco (id.). — J o s é ' A n g u l o (alfé
rez) .—Excma. j u n t a de s a l v a c i ó n de l reino de V a l e n c i a . » 

C o n j ú b i l o y entusiasmo a p r e s u r á r o n s e los directores de l m o v i m i e n t o 
valenciano á aceptar los servicios de reputados jefes mi l i ta res , y el coman
dante A r m e r o m o s t r ó s e e l m á s decidido de todos ellos en acoger servicios 
de l a impor t anc ia de los que p o d í a n prestar los r e c i é n l legados. 

L a i n s t a n t á n e a c o n t e s t a c i ó n dada por l a j u n t a á l a antecedente expo
sic ión fué t an l a c ó n i c a como expresiva. D e c í a a s í : 

«La j u n t a admi te con e l m a y o r entusiasmo t an generosos ofrecimien-
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tos y vue la en el instante á abrazar á los val ientes á l a p laya. — / . A r m e r o , 
presidente. — Vicente B e l t r á n de L i s — V e n t u r a M u g á r t e g u i . — J o s é A n s a l -
d o . — J o s é M a t é u y G a r i n . — J u a n F i o l y Vicente B o i x , s ec re ta r ios .» 

Llegados los generales á l a c iudad , festejados y tratados, no y a como 
protegidos, sino como protectores de l mov imien to , a d q u i r i ó é s t e lo que 
m á s necesitaba, u n caud i l lo m i l i t a r de capacidad y prest igio en l a perso
n a de don R a m ó n M a r í a N a r v á e z , y en e l m i s m o d í a en que puso é s t e el 
pie en Va lenc i a r e c i b í a de l a j u n t a l a i nves t idu ra de l m a n d o superior de 
todas las fuerzas de l d i s t r i to y de las provinc ias que se h a b í a n un ido a l 
mov imien to (1). 

L a e l ecc ión de N a r v á e z para general en jefe dejaba a l general don M a 
nue l de l a C o n c h a en cierto modo en segunda l ínea , a l terando a d e m á s l o 
anter iormente convenido entre los jefes emigrados, respecto á que N a r v á e z 
marchase á A n d a l u c í a y que Concha mandase las fuerzas que l a coa l i c ión 
reuniera en Va lenc ia , A r a g ó n y M u r c i a . Pero l a t e n t a c i ó n de tener i nme
diatamente soldados disponibles y á l a mano, era demasiado fuerte para 
u n hombre de las condiciones que c o n c u r r í a n en l a persona de N a r v á e z . 
M a n e j ó s e é s t e con tan ta destreza que s in indisponerse con Concha , consi
g u i ó que fuese á A n d a l u c í a á buscar soldados dispuestos á seguirle, que
dando N a r v á e z d u e ñ o de los cuerpos estantes en e l dis t r i to , y por tanto 
en s i t u a c i ó n de operar con l a celer idad que en asuntos de guer ra y de go
bierno s a b í a desplegar e l pacificador de l a M a n c h a . 

(1) Jun ta provincial de salvación de Valencia 

E n atención á las relevantes prendas militares que á V . E . adornan, teniendo en 
cuenta los distinguidos servicios que ha prestado á la libertad de su patria y á suEeina, 
y considerándole por sus particulares antecedentes como el verdadero y el mejor repre
sentante de la bandera de unión tan denodada y resueltamente enarbolada por el leal 
y patriota ministerio López, rasgada audaz y villanamente por la tiranía y el favoritis
mo, y con cívico ardor y decisión sostenida por todos los buenos españoles, y en su 
consecuencia como la expresión genuina de la situación creada por el glorioso alzamiento 
nacional, en cuyo pendón se ven grabados de un modo indeleble los venerandos nom
bres de Constitución é Isabel, esta junta ha tenido á bien nombrar á V E . general en 
jefe de las tropas de este distrito. Dios guarde á V . E . muchos años. 

Valencia 27 de junio de 1843.— E l presidente, Joaquín Armero.—Juan Fiol , vocal 
secretario. — Excmo. Sr. D. Eamón María Narváez, mariscal de campo de los ejércitos 
nacionales y general en jefe de este distrito. 

Esta comunicación fué contestada en los términos siguientes: 
Excmo. Sr : Poseído del más profundo sentimiento acabo de recibir el nombramiento 

que V . E . ha hecho en mi persona de general en jefe de este distrito. Mis ojos, que por 
espacio de cinco años no han caído más que sobre tierra extranjera, riegan ahora con 
lágrimas de gratitud este público manifiesto del aprecio de los míos: este testimonio 
que disipa la amargura que apretaba mi corazón, esta prueba de que no era el voto de 
mis conciudadanos el que me apartaba de la patria en pago de tantos servicios, de 
tanta sangre derramada por ella, por su libertad y por su Reina. Renovada mi existen
cia con el nuevo título que hoy he merecido, yo la consagro de nuevo á los objetos que 
fueron siempre su idolatría, y juro hacerme digno de tan alta confianza, asegurando en 
el campo la victoria que V . E . ha comenzado en estos heroicos muros.—Dios guarde 
á V. E . muchos años. 

Valencia 28 junio de 1843.—Excmo. Sr.—Eamón María Narváez.—Excma. junta 
suprema provincial de salvación de Valencia. 
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L a j u n t a va lenc iana i m p u s o como recurso reclamado por l a necesidad 
de l a s i t u a c i ó n u n e m p r é s t i t o de m i l l ó n y medio de reales, á cargo de los 
mayores contr ibuyentes , y a d o p t ó o t ra m e d i d a a u n m á s t rascendental y 
que d ió luga r á severa c r í t i c a por parte de los que en e l la v i e ron e l anun
cio de u n a m a r c h a p o l í t i c a que a l a r m ó á los progresistas. D e c r e t ó s e l a sus
p e n s i ó n de l a ven ta de los bienes nacionales, c u y a a d m i n i s t r a c i ó n se puso 
á cargo de u n a c o m i s i ó n especial, compues ta de delegados de l clero y de 
las monjas, dest inando a l sustento de é s to s los rendimien tos de las fincas 
que les h a b í a n pertenecido, y e l producto de ren ta de los d e m á s bienes, 
á las atenciones de l cul to . 

N o c o n s i n t i ó N a r v á e z en demorar su par t ida , not icioso de l a l legada 
de l regente á Albacete , y reuniendo todas las fuerzas que pudo, en n ú m e 
ro de tres m i l infantes y doscientos caballos, v o l ó en a u x i l i o de Terue l , 
c i udad que h a b i é n d o s e pronunciado , se ha l l aba s i t iada por e l general Ena . 
E r a tan un iversa l l a desa fecc ión d é las tropas que aun s e g u í a n l a bandera 
de l gobierno, que los soldados de este ú l t i m o general desertaban á cente
nares para i r á reunirse á los levantados, de cuyas resultas Ena , que hasta 
e l ú l t i m o m o m e n t o d e b í a permanecer fiel á Espartero, no se a t r e v i ó á es
perar á N a r v á e z y se a le jó d i r i g i é n d o s e á Cuenca , renunciando á u n a atre
v i d a o p e r a c i ó n m i l i t a r a c o n s e j á d o l e por e l comandante Inestal , e l que con 
su b a t a l l ó n , procedente de Va lenc ia , se h a b í a reunido á E n a . 

S i n d i f i cu l tad o c u p ó , pues, N a r v á e z á Terue l , engrosando sus fuerzas 
con los desertores que h a b í a n abandonado a l antedicho general . 

A fin de t r anqu i l i z a r á los l iberales de aque l la p r o v i n c i a les d i r i g i ó 
N a r v á e z l a p roc l ama que a l pie t ranscr ib imos (1). 

(1) Valencianos, catalanes, aragoneses, españoles todos: colocado al frente de una 
división por el voto de una junta patriótica, confirmado por el ministerio de la Guerra, 
constituido en Barcelona, y dispuesto á sacrificarme por mi Eeina y por mi patria, creo 
llegado el instante de dirigiros mi voz, manifestaros mis pensamientos y trazaros el 
plan político como mi corazón, de acuerdo con mi cabeza, han formado. 

Proscrito j oscuro en tierra extraña, merced á las mezquinas pasiones de un soldado 
ingrato, lloraba las desventuras del suelo que me vió nacer, y deseaba ardientemente 
que el cielo les pusiese coto. Dividida por desgracia la España en encontrados partidos, 
aparecían sus males de dificilísimo remedio; pero la Providencia, que escuchó los votos 
de todos los españoles honrados, ha querido salvarnos y nos ha salvado. 

U n ministerio producto fiel de la nación legítimamente representada, alzó el grito 
de unión en medio del Congreso. Este grito de unión ha resonado á las orillas del Sena, 
y los que derramábamos el llanto de los desterrados sobre sus aguas, hemos abrazado 
el programa del ministerio López con todo el entusiasmo de nuestros corazones. 

Sí, valencianos, compatriotas todos: mil veces os lo repito. A l desenvainar mi espa
da de nuevo, mi ánimo no es defender á un partido, es defenderlos á todos del despre
cio con que han sido pisoteados por el gobierno que va á caer. E l que en las circuns
tancias actuales quisiera destrozar la Constitución del 37 y abatir el pabellón de la 
patria; el que quisiera hollar el trono de nuestra Reina; el que, volviendo la vista 
atrás, intentare reacciones, de cualquier color que fuesen, destruyendo la bandera de 
unión que se ha proclamado, sería indigno del nombre español, merecería que todos 
unidos cayésemos sobre él para anonadarle. 

Este es el voto mío y el de mis compañeros, españoles, este es el voto que cumpliré 
á todo trance. E l que nos suponga otras intenciones, quien nos señale como venidos á 
resucitar otra bandera, ese es un enemigo del alzamiento nacional, un malvado que 
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Desde Terue l m a r c h ó N a r v á e z á Ca lamocha y Daroca, reclutando en 
ambos puntos desertores de l a bandera de l gobierno, entre los que le l l egó 
u n respetable n ú m e r o de j inetes procedentes de l d e p ó s i t o de l a r m a de 
c a b a l l e r í a establecido en A l c a l á de Henares. 

Sal ido de M a d r i d e l regente e l 21 de j un io , no l l egó á Albace te hasta 
e l 25, siendo l a p r i m e r a m e d i d a que t o m ó l a de ordenar e l desarme de l a 
m i l i c i a nac iona l de aquel la capi ta l , en castigo de haberse adherido a l mo
v imien to de Valenc ia , s in haber tomado en cuenta que a l pronunciarse 
los nacionales de Albacete h a b í a n declarado que no se separaban de l a 
obediencia de l regente, p rov idenc ia l a adoptada por e'ste, que no p o d í a 
menos de acabar de enajenarle l a vaci lante vo lun t ad de los que en otras 
provincias t o d a v í a dudaban entre prestar fe á l a e m p e ñ a d a pa labra de l 
duque, de que d e p o n d r í a en e l seno de las Cortes su magis t ra tu ra e l 10 de 
octubre, ó en desechar toda perspect iva de r econc i l i ac ión , m i r a n d o a l re
gente como legalmente exonerado por e l decreto suscri to por e l general 
Serrano en nombre d e l min i s te r io un iversa l ; c o n s i d e r a c i ó n que d e b i ó ha
ber pesado en el á n i m o de Espartero tanto m á s cuanto que en G a l i c i a y 
en otras provinc ias sus nacionales y sus jun tas h a b í a n adoptado u n tem
peramento i g u a l a l que se castigaba en los de Albacete . 

Burgos y Sor ia se p ronunc ia ron en e l m i s m o sentido que lo h a b í a he
cho V a l l a d o l i d , a l paso que en S e v i l l a l a s i t u a c i ó n se agravaba de resultas 
de los t a r d í o s mov imien tos l levados á cabo por las fuerzas de que aun 
d i s p o n í a e l gobierno para sujetar las insurrecciones de A n d a l u c í a . 

P o r dos veces h a b í a sido designado para e l mando en jefe de las fuer
zas de l a regencia en e l m e d i o d í a el conde de Peracamps, pero no sal ió de 
M a d r i d para ponerse a l frente de ellas hasta e l 13 de j u n i o . 

E l 16 se presentaba V a n - H a l e n á l a v i s ta de Granada que no pudo ata
car por h a l l a r l a fortificada, a r t i l l ada y defendida por m a y o r n ú m e r o de 
soldados de los que e l general d i s p o n í a . C a r e c í a é s t e a d e m á s de piezas de 
si t io, y no pudiendo contar tampoco con l a fidelidad de sus subordinados, 
r e t i r ó s e á Jae'n á efecto de reorganizar sus desmoralizados batallones, de 
cuyas filas desertaron, en e l corto espacio de cuarenta y ocho horas, m á s 
de quin ien tos hombres. E m p r e n d i ó V a n - H a l e n entonces su m a r c h a para 
C ó r d o b a , donde tuvo l a suerte de que se le uniesen e l regimiento de ca
b a l l e r í a de l a C o n s t i t u c i ó n y algunos c a ñ o n e s , refuerzo procedente de Se
v i l l a , á cuyo pronunc iamien to no h a b í a n querido asociarse aquellas tropas. 
A l g ú n tanto remontado e l decadente e s p í r i t u de los pocos batallones que 
s e g u í a n a l general V a n - H a l e n , e n t r ó é s t e en C ó r d o b a e l 2 de j u l i o , de don
de tuvo que sal i r á u ñ a de cabal lo l a j u n t a coal ic ionis ta , l a que persegui
da por el br igadier Ibars que mandaba l a vanguard ia de Peracamps, fué 
alcanzada en M o n t i l l a y derrotada l a t ropa que l a custodiaba, cayendo en 
poder de l vencedor l a caja de l a j u n t a insur recc iona l cordobesa. 

Antes de alejarse de l teatro de su reciente t r iunfo quiso el general po-

trata de dividirnos para diferir nuestro triunfo. Unión, pues, españoles; nuestra causa, 
la de la libertad y la de la Reina, ha triunfado para siempre: ni en España ni en el 
extranjero hay quien pueda contrarrestar la voluntad unánime de todos los partidos 
enlazados por la voluntad unánime y robusta de todos los pueblos. 

Teruel 4 de julio de 1843.—Ramón María Narváez. 
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ner l a capi ta l por él despronunciada en estado de sostener l a bandera de l 
gobierno y a l efecto fortificó e l palacio de l a I n q u i s i c i ó n , en cuyo fuerte 
i n s t a l ó u n a c o l u m n a de 350 infantes y 50 caballos, fuerza que confió a l 
br igadier Bage's, d i r i g i é n d o s e con e l resto de su d i v i s i ó n á l a Car lo ta , no 
perdiendo de v i s t a su p r i n c i p a l objeto, que era e l de hacerse d u e ñ o de 
Sev i l l a . An tes de dar v i s t a á l a amenazada capi ta l , rec ib ió V a n - H a l e n u n a 
c o r t é s c o m u n i c a c i ó n de l general F igueras , jefe m i l i t a r de l a lzamiento de 
aquel la c iudad , por l a que lo i nv i t aba á hacer causa c o m ú n con los co l i 
gados; mensaje a l que d ió V a n - H a l e n por respuesta l a d e v o l u c i ó n de l so
bre bajo e l cua l h a b í a recibido l a c o m u n i c a c i ó n de Figueras, a c o m p a ñ á n 
dolo a l m i s m o t iempo que con las proclamas coalicionistas llegadas á sus 
manos, con e l parte de s u v i c t o r i a sobre los jun te ros de Córdoba . 

S i g u i ó e l lugar teniente de l regente su marcha , y entrado e l 6 en Écija , 
r e c i b i ó l a m a l a nueva de que l a i n f a n t e r í a de mar ina , con c u y a coopera
c ión contaba para cortar á los sevil lanos el paso de l Guada lqu iv i r , se h a b í a 
p ronunciado , a l m i s m o t iempo que lo h a b í a hecho l a fragata Cortes, man
dada por e l general de m a r i n a P r i m o de R ive ra , y de sus resultas estacio
n ó s e V a n - H a l e n en C a r m e n a y A l c a l á de Guada i ra , habiendo in tentado 
vanamente negociar con e l A y u n t a m i e n t o y autoridades de Sev i l l a los té r 
minos de u n a avenencia que los levantados rechazaron s in dejar á V a n -
H a l e n esperanza a lguna de acomodamiento . 

In te r in este general c o n s u m í a en l a i n a c c i ó n , acantonado en Alca l á , 
d í a s que los sevi l lanos supieron aprovechar con fruto, r e c i b í a l a causa 
insurrecc ional en A n d a l u c í a u n impu l so de incuest ionable precio con l a 
l legada á las provinc ias mer id iona les de l general don M a n u e l de l a Con
cha, nombrado por e l min i s te r io un ive r sa l pa ra e l m a n d o superior de las 
mismas. 

L l e g ó Concha á M á l a g a y seguidamente á Granada s in o t ra fuerza 
que e l prest igio de su nombre, toda vez que a l presentarse en Cartage
na á recoger dos batallones destinados por l a j u n t a de V a l e n c i a á formar 
el n ú c l e o de las fuerzas con que d e b í a Concha operar, e n c o n t r ó s e con que 
otros jefes h a b í a n dispuesto de aquellos soldados y t u v o que resignarse á 
seguir su m i l i t a n t e p e r e g r i n a c i ó n , fiando á su acierto y á su buena estre
l l a e l é x i t o de su comprome t ida m i s i ó n . 

L o estuvo é s t a en rea l idad p r imero en M á l a g a y poster iormente en 
Granada. E n ambas capitales los progresistas m á s exaltados, que compo
n í a n parte de sus juntas , esc rupul iza ron en a d m i t i r á C o n c h a como jefe 
superior mi l i t a r , en a t e n c i ó n á su color ido de moderado y por haber sido 
p a r t í c i p e en los sucesos de octubre; pero l a m a y o r í a de los pronunciados 
y l a t ropa que se les h a b í a u n i d o , superaron á las artes é in t r igas suscita
das contra el general, lo ac lamaron y lo obsequiaron, ar ro l lando l a i n ú t i l 
é inopor tuna resistencia de los e x c é n t r i c o s oposicionistas. 

I n a u g u r ó don M a n u e l de l a Concha e l reconocimiento de su jefa tura 
por u n acto y por procedimientos que grandemente e n a l t e c e r á n su me
moria. P r o h i b i ó que los i nd iv iduos de l e j é rc i to pasasen las revistas de 
comisario, figurando en ellas con empleos superiores á los que p o s e í a n an
tes de l p ronunc iamien to , con lo que v i r tua lmen te d e s c o n o c í a los ascensos 
prodigados por e l favor de los junteros . R e i v i n d i c ó a d e m á s pa ra los gene-
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rales y jefes emigrados e l honor de no aceptar p remio alguno por su ad
h e s i ó n a l alzamiento; y consecuente á su severa y d i sc ip l ina r ia doct r ina , 
d e v o l v i ó á l a j u n t a de Sev i l l a e l nombramien to de teniente general con 
que esta quiso recompensar los servicios de l entendido caudi l lo . 

D e s p u é s de consumidos por V a n - H a l e n doce este'riles d í a s en las inme
diaciones de Sevi l la , r ec ib ió e l 20 las piezas de ba t i r que h a b í a pedido á 
Cádiz , pero que l l egaron faltas de b a l e r í o correspondiente á su cal ibre y 
vióse tambie'n p r ivado de los indispensables servicios de oficiales de ar t i 
l l e r ía é ingenieros, c u y a i n t e r v e n c i ó n era tanto m á s necesaria pa ra las 
operaciones de si t io, cuanto que perfectamente dotada l a defensa de arti
l l e r í a y de l personal á e l l a afecto, contestaba con super ior idad á los fue
gos de l vaci lante si t iador, y s í r v e m e de aquel adjetivo fundado en que no 
cesaba V a n - H a l e n de rei terar á los sevi l lanos propuesta de avenencia que 
és tos constantes rechazaron. 

Dejamos antes d icho que á su sa l ida de M a d r i d de jó Espartero confia
do a l general d o n A n t o n i o Seoane e l m a n d o de las tropas que aun le per
m a n e c í a n fieles en C a t a l u ñ a , A r a g ó n y Cast i l la . D i r ig ióse el regente, como 
es sabido, á Albacete pa ra estar a l alcance de acud i r á V a l e n c i a ó á A r a 
g ó n s e g ú n l o exigiesen los accidentes de l a e m p e ñ a d a l u c h a y p r inc ipa l 
mente los mov imien tos de Seoane, con cuyas fuerzas d e b í a contar para 
las operaciones que fuese recomendando e l curso de los sucesos. 

Mas semejante p lan , que no dejaba de responder á atendibles conside
raciones á l a vez p o l í t i c a s y e s t r a t é g i c a s , r e q u e r í a acierto y p ron t i tud , ante 
enemigos lanzados á desesperada l u c h a y cuyo n ú m e r o c rec í a de d í a en 
día , y se ha l l aban a d e m á s conducidos por hombres de l a e n e r g í a que ca
racterizaba á N a r v á e z , á Serrano, á Concha y á P r i m . 

Pero e l regente exper imentaba en d í a s para él t an c r í t i cos unas de 
aquellas p a r á l i s i s de spleen, de cansancio mora l , que so l í an postrar lo en 
u n a i n a c c i ó n cuyos inconvenientes p r o d u c í a n en él reacciones que no 
tardaban en hacerlo sa l i r de su p o s t r a c i ó n y h a c í a n b r i l l a r en su persona 
e l rayo de guer ra que t an frecuentemente le a l l a n ó e l c amino de l a v ic
toria. 

Desgraciadamente pa ra su for tuna como para su glor ia , Espartero, re
vest ido de l c a r á c t e r de magis t rado supremo, como regente de l reino, 
a d o p t ó demasiado a l pie de l a le t ra l a m á x i m a de no estar l l amado á 
gobernar por ser esta m i s i ó n reservada á sus min is t ros responsables; y 
esclavo de semejante falsa a p r e c i a c i ó n de parte de u n general que sa l í a á 
c a m p a ñ a , p e r m a n e c i ó e l duque i n m ó v i l en Albacete , s in hacer nada y s in 
que Seoane respondiese á lo que se esperaba de su dec i s ión y de u n valor 
personal que no supo a q u é l u t i l i z a r como general en jefe. 

Pero antes de r e s e ñ a r l a e s t é r i l c a m p a ñ a de Seoane en C a t a l u ñ a , de
mos una r á p i d a ojeada á las ingratas c i rcunstancias en que se e n c o n t r ó 
Espartero en su m a r c h a á Albacete . A l sacar de M a d r i d las tropas del 
e jérc i to que c o m p o n í a n su g u a r n i c i ó n , no d e s c o n o c í a su ant iguo ex gene
ra l en jefe que parte de l a of ic ia l idad le era desafecta. E n Aran juez se dió 
e l alarmante e s p e c t á c u l o de que e l reg imiento de L u c h a n a , cuerpo que 
siempre m i r ó con p r e d i l e c c i ó n el conde de este t í t u l o , manifestase s ín to 
mas de i n s u b o r d i n a c i ó n , y se n e c e s i t ó que e l regente en persona se pre-
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sentase á arengar á los recalci trantes para i m p e d i r u n e s c á n d a l o . L legado 
e l cuar te l general á l a E o d a , e l min i s t ro de l a Gue r r a s e p a r ó á los oficia
les de quienes m á s sospechaba é h izo su entrada en Albace te e l duque de 
l a V i c t o r i a a l frente de tres m i l hombres escasos de las tres armas. S i tua
do á no la rga d i s tanc ia de Va lenc i a , de T e r u e l y de l te r r i tor io donde ope
raba N a r v á e z , l a p r e v i s i ó n d e b i ó insp i ra r á Espartero haber tomado u n a 
d i r ecc ión que l o aproximase a l m á s temible de sus adversarios, a l m i s m o 
t iempo que a c e r c á n d o s e a l sur de l curso de l E b r o pudiese en caso necesa
r io l igar sus mov imien tos á los de Seoane. 

E n nada de esto se p e n s ó ; i n m ó v i l e s en A l b á c e t e las fuerzas salidas de 
M a d r i d , de jóse á N a r v á e z l i be r t ad y t iempo para organizar su hueste en Te
ruel , Da roca y Ca la t ayud , donde l l egó á r eun i r cuatro m i l infantes y seis
cientos caballos, puesto á c u y a cabeza el entendido ex comandante general 
de l a an t igua d i v i s i ó n de vanguard ia , e l incansable perseguidor de G ó m e z , 
se adelantaba r á p i d a m e n t e sobre M a d r i d , donde en c o m b i n a c i ó n con A z p i -
roz d e b í a r end i r á l a T r o y a de l esparter ismo, como p o d í a considerarse lo 
era entonces l a cap i ta l de E s p a ñ a , c u y a m i l i c i a n o cejaba en su entusiasmo 
á favor de l a per ic l i tan te causa de l regente. 

Pero t o d a v í a v i n i e r o n á redundar en m a y o r d a ñ o de é s t e los hechos 
relacionados con e l generalato de Seoane en e l Nordeste de l a P e n í n s u l a . 
D i s p o n í a este general de ve in t i c inco batal lones y once escuadrones, de 
los que confió diez y seis de los pr imeros y seis de los segundos á Zurba-
no, con orden á é s t e para que forzase e l paso de l B r u c h , en c u y a opera
c ión se r í a apoyado por Seoane en persona, a l frente de catorce batallones 
y seis escuadrones. L i s o n j e á b a s e e l regente, que p e r m a n e c í a en Albace te , 
de que l a i n s u r r e c c i ó n catalana no t e n í a eco fuera de las capitales y de 
los centros populosos, y no daba grande impor tanc ia , e q u i v o c á n d o s e en 
ello de medio á medio , á los trabajos á que se entregaban Serrano y P r i m 
en C a t a l u ñ a , pa ra rec lu ta r fuerzas y a rmar voluntar ios , y formando tales 
alegres c á l c u l o s los que rodeaban á Espartero, m i r a b a n como p r ó x i m a á 
ser sujetada l a i n s u r r e c c i ó n catalana, sofocada l a de V a l e n c i a y, como 
consecuencia de semejantes eventualidades, e l comple to t r iunfo de lo que 
el gobierno y sus adictos c r e í a n ser l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a causa de l a l i 
bertad legal . 

Esperanzados en perspectivas que no d e b í a n realizarse y antes a l con
trario conduc i r á resultados enteramente opuestas, aguardaban confiados 
en Albace te el regente y sus min is t ros l a l isonjera no t i c i a de l paso de l 
B r u c h por Seoane, h i p ó t e s i s sobre l a cua l fundaban l a casi cer t idumbre 
de ver coronada l a obra de l a r e s t a u r a c i ó n autor i tar ia , consideraciones 
que inf luyeron en que diesen o ídos á las instancias de Van-Ha len , e l que 
aseguraba que e n v i á n d o l e refuerzos de i n f a n t e r í a y de a r t i l l e r í a se h a r í a 
d u e ñ o de Sev i l l a , hecho a l que no p o d í a menos de seguirse el aquieta-
miento de A n d a l u c í a , complemento de l a i m a g i n a r i a c a m p a ñ a h i j a de l a 
i lus ión y de l a ceguedad que c o n d u c í a á su p é r d i d a a l e s p a ñ o l i lus t re , 
p r ó x i m o á s u c u m b i r por efecto de las causas r igurosamente l óg i ca s que 
creemos haber suficientemente explanado. 

N o eran, s in embargo, de l todo infundadas las apreciaciones relat ivas 
á las probabil idades de é x i t o que h a b r í a n seguido á l a o p e r a c i ó n de l paso 

TOMO XXII 14 



206 ' •• HISTORIA DE ESPAÑA 

de l B r u c h , s i hubiese sido efectuada con p r o n t i t u d y v igor . Pe rq c o m e t i ó 
Seoane u n p r imer error, debi l i tando sus fuerzas con e l e n v í o de l general 
E n a á Terue l con inferiores de lo que e x i g í a l a i m p o r t a n c i a de l a opera
c ión . Y a hemos vis to c u á l era e l e s p í r i t u defeccionarlo que m i n a b a á l a 
d iv i s ión E n a y e l fracaso que é s t e e x p e r i m e n t ó . L o general que se iba ha
ciendo aquel m i s m o e s p í r i t u de alejamiento hac ia e l gobierno y de s im
p a t í a para l a bandera a lzada por sus contrarios, i ba á hacer caer por su 
base las cuentas galanas fundadas en l a v i c to r i a que á j u i c i o de Seoane y 
de Zurbano d e b í a seguir a l forzamiento de l paso de l B r u c h . 

E l 21 de j u n i o ocupaba e l ú l t i m o de estos generales á Igualada 
con 7,000 infantes, 500 caballos y 12 piezas, y dispuesto á cont inuar su 
m o v i m i e n t o ofensivo, c o m u n i c ó a l gobernador de l cast i l lo de M o n t j u i c h 
l a orden de que rompiese e l fuego cont ra l a c i udad a l oir e l que partiese 
de las tropas de su mando por l a carretera de Le'r ida á Barcelona . E l 22 
i n t i m ó e l ci tado gobernador á las autoridades de esta ú l t i m a cap i ta l que 
se ha l l aba dispuesto á dar c u m p l i m i e n t o á las ó r d e n e s que h a b í a recibido 
y, hecho m á s impor tan te aun, co inc id ió con estas disposiciones u n a sig
ni f ica t iva correspondencia entre Seoane y l a j u n t a de Barce lona . Manifes
taba á é s t a e l general el á n i m o conci l iador que l levaba, ajeno á toda idea 
de venganza, confirmaba l a solemne oferta hecha por Espartero de que de
p o n d r í a en e l seno de las Cortes l a inves t idura que de ellas h a b í a recibido, 
y aunque l a j u n t a no se d ió por convencida p r e s t á n d o s e á entrar en i n 
mediatas estipulaciones de acomodamiento, se p r o d u c í a en t é r m i n o s que 
no cerraban de l todo las esperanzas de paci f icación, s in que por ello cesa
sen l a j un t a , e l min i s te r io un ive r sa l y los generales Serrano y P r i m , de 
tomar con l a m a y o r ac t i v idad y e n e r g í a cuantas medidas r e q u e r í a l a or
g a n i z a c i ó n y a rmamento de los voluntar ios y de los somatenes destinados 
á defender e l paso de l B r u c h . 

E l 22 d i r i g í a Seoane su ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n á l a j un t a , p in tando en 
e l la con colores lisonjeros para l a causa que d e f e n d í a e l estado de l a nac ión , 
y repi t iendo l a pregunta de á q u é p o d í a conduci r u n pronunciamiento 
p r e ñ a d o de der ramamiento de sangre, 'toda vez que e l e jé rc i to y l a m i l i c i a 
estaban conformes en sostener l a persona y los derechos de* l a reina, y 
que e l a lzamiento tan sólo se d i r i g í a contra e l regente. «El i lus t re caudi
l lo , d e c í a Seoane, e s t á decidido y h a e m p e ñ a d o su palabra, como v e r á esa 
jun ta , por e l manifiesto que a c o m p a ñ a , á deponer en el seno de las Cor
tes e l d e p ó s i t o sagrado que las mismas le confiaron. Que con este objeto, 
a ñ a d í a , h a b í a sido nombrado general en jefe de aquel e jé rc i to ; que en 
descargo de su m i s i ó n h a b í a dado orden a l general Zurbano de marchar 
sobre Barce lona revestido de l c a r á c t e r de c a p i t á n general de C a t a l u ñ a ; 
que é s t e l l evaba fuerzas considerables y que él m i s m o se d i s p o n í a á salir 
en su apoyo con e l e jé rc i to de reserva, concluyendo por decir, que u n solo 
disparo de fus i l que se dir igiese cont ra Zurbano se r í a l a s e ñ a l para que el 
gobernador de M o n t j u i c h rompiese e l fuego sobre l a c iudad hasta some
terla. » 

Es ta c o m u n i c a c i ó n fué l levada , s e g ú n af irma e l s e ñ o r P i r a l a en su his
toria, por e l c a p i t á n de Estado m a y o r que h a b í a t r a í d o á Seoane l a de la 
j u n t a , l levando a d e m á s e l encargo de que l a respuesta def in i t iva d e b í a 
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ser comunicada á Zurbano lo m á s tarde en l a noche de l s iguiente d ía , 
pues dicho general l l evaba l a orden, s e g ú n fuera a q u é l l a , de comenzar las 
host i l idades ó de avanzar precedido de u n r amo de o l i v a como prenda 
de paz. 

E n aquellos c r í t i c o s momentos y en ambos confines de l a especie de 
Termopi las que Zurbano se p r o p o n í a forzar y P r i m defender con no me
nos e m p e ñ o , empleaban tanto Zurbano como los pronunciados cuantos 
medios de s e d u c c i ó n p o d í a n d i scur r i r pa ra atraer á sus filas e l m a y o r n ú 
mero posible de los que m i l i t a b a n en las contrarias. 

E l plazo marcado por Seoane iba á c u m p l i r , y dispuesto Zurbano á dar 
p r inc ip io á las operaciones, sa l ió de Igualada y l legó a l 23 a l B r u c h s in 
haber encontrado l a menor resistencia. H i z o u n reconocimiento y se de
tuvo para adoptar ulteriores disposiciones, cuando le l l egó l a e x t r a ñ a 
orden de l general en jefe para que en vez de avanzar retrocediese aban
donando e l p l a n de operaciones que con tanta confianza h a b í a n acaricia
do los dos generales y en las esperanzas de cuyo é x i t o h a b í a en g r an par
te fundado e l regente su m a l aconsejada d e t e n c i ó n en Albacete , 

¿Cuál era l a causa de t an repent ina y sorprendente novedad? R e c o n o c í a 
dos o r í g e n e s : e l de las condiciones mismas que c o n s t i t u í a n l a s i t u a c i ó n ; e l 
desprestigio y l a d e s m o r a l i z a c i ó n en l a que dentro de l m i s m o e j é rc i to 
h a b í a c a í d o l a bandera representada por su antes inv ic to general ; e l otro 
y menos potente m ó v i l de l a contraorden, lo e x p l i c a r í a suficientemente 
el c a r á c t e r impres ionable y en cierto modo fosfórico de l general don A n 
tonio Seoane, hombre pundonoroso, lea l , consecuente, de g r an c o r a z ó n , 
pero de m u y l imi tadas facultades mentales, capaz de actos heroicos, pero 
desprovisto de l conjunto de dotes que requiere e l puesto de general en 
jefe, p r inc ipa lmente en é p o c a s de guerra c i v i l . 

Bastantes ejemplos dejamos consignados de las defecciones y frecuen
tes deserciones que desde m u y a l p r inc ip io de l a cont ienda h a n dejado 
claramente ver, que u n a parte m u y numerosa y escogida d é l a of ic ia l idad 
del e jé rc i to h a b í a cesado de tener depositada su confianza en su ant iguo 
caudillo, y que de l m i s m o modo e l c o r a z ó n de los soldados se h a b í a 
enfriado respecto a l hombre de l que h i c i e r an su ído lo . E n efecto, de 
las filas de l e j é rc i to cuyo apoyo h a b í a servido de pedestal á l a popu la r idad 
de Espartero h a b í a n salido todos los batallones que en aquellos momentos 
acaudillaban cont ra e l regente, N a r v á e z , Concha, Serrano, P r i m y A z p i r o z . 
De aquellas mismas filas p r o c e d í a n los oficiales que á centenares h a b í a n 
pedido en M a d r i d sus l icencias absolutas, inmedia tamente d e s p u é s de l a 
caída del min is te r io López , y los que no en inferior n ú m e r o h a b í a n insis
tido en separarse de l servicio en Zaragoza con Seoane. en A n d a l u c í a con 
Van-Halen y de l m i s m o regente en Albacete. 

U n a recrudescencia de i g u a l s í n t o m a de de fecc ión s o r p r e n d i ó y cons
ternó á Seoane cuando desde L é r i d a se d i s p o n í a á marchar en apoyo de 
Zurbano. E n v í s p e r a s de efectuar su sa l ida exper imenta ron los cuerpos 
que c o m p o n í a n l a reserva bajo e l mando inmedia to de l general en jefe, 
n u m e r o s í s i m a s deserciones; r e l a j ac ión de l a d i sc ip l ina m i l i t a r que a d q u i r i ó 
las proporciones de u n a c a t á s t r o f e en presencia de haberse separado en 
solos dos d í a s 192 jefes y oficiales, los unos bajo pretexto de tener pedidas 
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sus l icencias absolutas y los d e m á s h a b i é n d o l o verificado s in mi r amien to 
a l abandono que abiertamente h a c í a n de sus banderas. Pero lo que ma.s 
te r ror í f ico efecto l l evó a l per turbado e s p í r i t u de Seoane lo fué que su jefe 
de estado mayor e l br igadier don L u c i a n o Campuzano figuró entre los 
que se negaban á hacer armas cont ra aquellos á quienes se les c o n d u c í a 
á pelear. 

L a re t i rada inmedia tamente emprend ida por Seoane sobre Zaragoza 
dejaba á Zurbano en s i t u a c i ó n peligrosa, pues h a b í a avanzado casi hasta 
da r frente á l a vanguard ia de P r i m , á l a que t e n í a que vo lve r l a espalda, 
expuesto á verse atacado a l atravesar u n terr i tor io que el toque de soma
t é n h a b í a conver t ido en hos t i l . 

Vióse en su consecuencia compel ido Zurbano á entablar comunicacio
nes con e l br igadier Castro, jefe de l a fuerza enemiga m á s cercana, á fin 
de obtener concesiones que le permi t iesen atravesar con menos riesgo el 
camino que d e b í a seguir desde e l B r u c h hasta Cervera y L é r i d a , habiendo 
as í cambiado Zurbano de l a noche á l a m a ñ a n a su p o s i c i ó n de agresor por 
l a de protegido. 

N a d a es necesario a ñ a d i r para entrever l a í n d o l e de los sucesos que 
con asombrosa rapidez i ban á desarrollarse. 

L a re t i rada de Seoane daba comple ta v i c to r i a a l m o v i m i e n t o c a t a l á n , 
dejaba á Serrano y á P r i m l a l iber tad para avanzar sobre M a d r i d en com
b i n a c i ó n con A z p i r o z y con N a r v á e z . ISÍo h a b r á a d e m á s hombre po l í t i co ni 
entendido m i l i t a r que desconozca c u á n poco p o d í a prometerse Seoane de 
las tropas que le quedaban para luchar contra adversarios c u y a aproxima
c ión bastaba para atraerles auxi l iares de las filas contrarias. D e s p u é s de 
haber exper imentado d icho general todas las deserciones que tuvo en Lé
r ida , por falta de confianza en sus soldados a b a n d o n ó l a o p e r a c i ó n sobrp 
e l B r u c h . N o t e n í a en C a t a l u ñ a otros enemigos delante sino Serrano y 
P r i m , que, si b ien de g ran prestigio, d i s p o n í a n de m u y reducido n ú m e r o 
de tropas de l e jé rc i to que oponerle, mientras que ahora i ba á verse colo
cado en medio de tres adversarios temibles por su arrojo y por las superio
res fuerzas que jun tos r e u n í a n , no quedando á Seoane ot ra perspectiva 
que l a de l legar á M a d r i d de donde no le era posible sacar soldados y 
donde p o d í a verse reducido á u n bloqueo, que en u n pueblo de las condi
ciones de l a capi ta l de E s p a ñ a s e r í a de m u y corta d u r a c i ó n . 
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C A P I T U L O IV 

ASEDIO DE MADRID.—TORREJÓN DE ARDOZ.—PARSALIA DE LA,CONTIENDA 

Marcha del regente.—El general Azpiroz bloquea á Madrid: sus comunicaciones con 
las autoridades de esta capital.—Esperanzas de los defensores de Madrid en la 
llegada del ejército de Seoane.—Intimaciones de Narváez.—Ineficacia del auxilio 
que traen á la defensa de Madrid los generales Iriarte y Ena.—Acción de Torrejón 
de Ardoz.—Capitulación y toma de Madrid por los coligados.—Últimos actos y 
operaciones del regente.—Gallarda defensa de Sevilla.—Retirada del regente: di
solución de su ejército.—Embarque^ despedida y expatriación del duque de la 
Victoria. 

Pero dejemos á Seoane en ret i rada a p r o x i m á n d o s e á M a d r i d , á fin de 
no romper l a u n i d a d de l animado cuadro de sucesos que estaban r e a l i z á n 
dose en diferentes puntos de l a P e n í n s u l a , todos ellos convergentes a l final 
desenlace que i b a á tener l a cont ienda. 

L a d e t e n c i ó n de l regente en Albace te pudo en u n p r inc ip io ser consi
derada como siendo aquel pun to susceptible de servir le de base para caer 
sobre V a l e n c i a obl igando á N a r v á e z á acud i r en su defensa, lo que no 
pod ía efectuar e l ú l t i m o s in desventaja, por ser t o d a v í a inferiores las fuer
zas que r e u n í a á las que l levaba Espartero. N o se reso lv ió é s t e s in embargo 
á buscar á N a r v á e z y e s p e r ó en Albacete not ic ias de A r a g ó n y de A n d a l u 
cía, antes de resolver d ó n d e se e n c a m i n a r í a con los c inco m i l hombres 
que le quedaban d e s p u é s de las bajas experimentadas á consecuencia de 
las numerosas deserciones. 

Confiado el regente en que Seoane h a r í a vic tor iosamente frente á los 
levantados de C a t a l u ñ a , no m u y b ien dotados de batallones de l e j é r c i to 
permanente, supo con g r an disgusto que los dos generales en los que m á s 
confianza t e n í a depositada, Seoane y Zurbano, se re t i raban de C a t a l u ñ a s in 
haber disparado u n t i ro; pero t o d a v í a esperanzado en que a c a b a r í a n por 
tomar l a ofensiva y que en ú l t i m o resultado bastaban las tropas que t e n í a n 
bajo sus ó r d e n e s para acudi r á M a d r i d y conservarle l a p o s e s i ó n de l a ca
pital, p r e s t ó o ídos á las reiteradas excitaciones de Van-Halen , qu ien no 
cesaba de asegurar que siendo reforzado con tropas se h a r í a d u e ñ o de Se
vi l la y d o m i n a r í a los pronunciamientos andaluces, d e j á n d o s e e l regente 
influir por l a o p i n i ó n de los que se inc l inaban á que tomase este ú l t i m o 
partido. 

Los min is t ros quedados en M a d r i d se ha l l aban d iv id idos acerca de 
dónde c o n v e n d r í a que e l duque se dirigiese, y aunque l a m a y o r í a de l ga
binete fué cont rar ia á l a m a r c h a á A n d a l u c í a , cuando l legaron á Albace te 
las comunicaciones de l a corte, y a se h a b í a puesto el regente en camino 
para el m e d i o d í a . 

E l desaliento, e l temor, l a d e s m o r a l i z a c i ó n h a c í a n r á p i d o s progresos en 
las filas de los par t idar ios de l gobierno. E n e l cuar te l general se ocul taba 
cuanto era posible á los soldados e l conocimiento de las not icias adversas, 
y en M a d r i d l l egó á t a l pun to e l disgusto y l a zozobra que i n s p i r ó á los 
ministros y á los mi l i c i anos l a nueva de l alejamiento de l duque, que para 
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m i t i g a r sus efectos, qui tando armas á los adversarios, a d o p t ó s e l a excep
c iona l med ida de re t i rar á los p e r i ó d i c o s de opos ic ión l a facul tad de que 
e l correo transportase sus n ú m e r o s á las provincias . P o r lo peregrina, 
como adoptada por u n r é g i m e n que blasonaba de l ibera l i smo y de respeto 
á los derechos po l í t i cos de los ciudadanos, merece ser conocida l a orden 
en v i r t u d de l a cua l v ióse l a prensa p e r i ó d i c a e x c l u i d a de las disposiciones 
del derecho c o m ú n (1). 

E l A y u n t a m i e n t o , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y l a m i l i c i a de M a d r i d , l l e 
vando á los ú l t i m o s extremos su dec i s i ón en favor de l regente, renovaron 
su compromiso de conservar y sostener l a capi ta l del reino, y á fin de dar 
mayor eficacia é i m p u l s o á los medios de defensa contra los pronunciados 
que se adelantaban de A r a g ó n conducidos por N a r v á e z y de Cas t i l l a bajo 
las ó r d e n e s de A z p i r o z , f o r m ó s e u n a j u n t a l l a m a d a a u x i l i a r de gobierno, 
compuesta de d o n Pedro B e r o q u í en ca l idad de presidente y de los s e ñ o r e s 
Va ldo r , Gar r ido , Lancha , T o m é - O n d a r r e t a , Santos L e r í n y don J o s é Fer
nando Escaur iaza . 

A los desesperados esfuerzos de l regente en s o s t é n de su autor idad, 
r e s p o n d í a n con significativas muestras de alejamiento los que en e l ejér
cito s impat izaban con los coligados. Menospreciando los preceptos de l a 
ordenanza que no consiente quet en t iempo de guerra los oficiales se sepa
ren de l servicio bajo pretexto de pedi r sus l icencias absolutas, e l cuerpo 
de Estado m a y o r en masa se p r e s e n t ó a l c a p i t á n general San M i g u e l p i 
diendo sus l icencias todos los i nd iv iduos que lo c o m p o n í a n ; ejemplo que 
inmedia tamente s iguieron los oficiales de l cuerpo de a r t i l l e r í a y los del 
de ingenieros, y hasta los a lumnos de l colegio general de todas las armas 
h ic ie ron con a q u é l l o s causa c o m ú n . 

Desconfiando e l gobierno de l reg imiento de c a b a l l e r í a de L u s i t a n i a que 
estacionaba en M a d r i d , dispuso que saliese á unirse a l a s tropas de l regen
te; pero en vez de ejecutar esta orden, L u s i t a n i a pref i r ió i r á incorporarse 
con los pronunciados. 

E l 11 de j u l i o l legó á Griiadarrama e l general A z p i r o z , procedente de 
Cas t i l l a l a Vie ja , a l frente de u n a d iv i s i ón compuesta de los regimientos 
provincia les de L e ó n , Ávi la , Pa l enc ia y Tarragona, de 500 caballos y 6 pie
zas de a r t i l l e r í a rodada. 

N o desmayaron ante e l pel igro los mi l i c i anos de M a d r i d , y reforzados 
por aquellos de sus convecinos que par t ic ipaban de sus mismas opiniones, 
r e s o l v i é r o n s e á oponer l a m á s e n é r g i c a defensa á los que m i r a b a n como 
enemigos. A z p i r o z , s in embargo, a b r i ó cumunicac iones con l a capi ta l d i 
rigiéndose a l c a p i t á n general y e x h o r t á n d o l o á evi tar e l derramamiento 
de sangre entre compatr ic ios y hermanos, á que se separasen de l a obe
diencia de u n a s i t u a c i ó n que calificaba de hechura de u n a i n t r i g a extran
jera, y ofreciendo cuantas g a r a n t í a s de o lv ido y de to lerancia se le pidiesen, 

(1) En cumplimiento de orden de S. A . el Regente del reino no se admitirán desde 
hoy al franqueo, ni tendrán curso por esta administración del correo general, otros pe
riódicos de política que L a Gaceta, E l Espectador, E l Patriota j E l Centinela, j en 
caso de caer suelto en el buzón no se dará curso más que á los referidos. 

Madrid 1.° de julio de 1843.—José Rodríguez Espinosa. 
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á cambio de que se le abriesen las puertas de M a d r i d á fin de velar jun tos , 
decía , por e l reposo y bienestar de sus moradores y por l a cus todia de l a 
j o v e n re ina y de l a infanta su hermana. 

L a respuesta de San M i g u e l rectificaba l a idea que de l estado de los án i 
mos en l a capi ta l d e c í a n tener los coligados, y c o n c l u í a haciendo alarde 
de fidelidad a l gobierno que le h a b í a confiado l a guarda de l sagrado de
p ó s i t o de las personas reales. 

A l a m a ñ a n a de l siguiente d í a ocupaba A z p i r o z e l cercano pueblo de las 
Eozas, in ic iando su avance en d i r e c c i ó n de l a P u e r t a de Hie r ro ; no t i c i a que 
s i rv ió de s e ñ a l para que M a d r i d tomase u n a ac t i tud imponente. L a genera
l a l l a m ó desde m u y temprano los mi l i c i anos á las armas, ocupando sus ba
tallones los puntos de l recinto m á s indicados como posiciones defensivas. 
Las Vis t i l l a s , l a m o n t a ñ a de l P r í n c i p e P í o , e l campo de l M o r o y e l Ke t i ro 
fueron ocupados por batallones de mi l i c i a . Fuertes retenes e s t a b l e c i é r o n s e 
en las plazas; c o l o c á r o n s e c a ñ o n e s en b a t e r í a ; d ióse p r inc ip io á l a cons
t r u c c i ó n de barricadas; a b r i é r o n s e aspilleras y fosos; d e c r e t ó s e a d e m á s de 
l a m o v i l i z a c i ó n de los nacionales, u n a l is tamiento general de todos los habi
tantes aptos para tomar las armas hasta l a edad de sesenta a ñ o s . L a m a y o r 
v ig i l anc ia , general s i lencio y u n á n i m o resuelto p a r e c í a n re inar en todos 
los á m b i t o s de l a v i l l a de l Dos de M a y o . 

L a j u n t a a u x i l i a r de gobierno d e s p l e g ó e l m a y o r celo, y para que nada 
faltase, e l infat igable M e n d i z á b a l supo, s i n que lo hubie ra en e l Tesoro, 
encontrar dinero; recurso que p e r m i t i ó asalariar con c inco reales diarios 
á las numerosas clases de jornaleros que se u n i e r o n á los nacionales. 

E n esta s i t u a c i ó n p a s ó e l d í a 12 y parte de l 13 s in que ocurriese otro 
suceso notable que e l de que A z p i r o z hubiese si tuado su cuar te l general 
en e l Pardo, novedad que a g r a v ó é h i c i e ron m á s ruidosa los disparos de 
c a ñ ó n de las b a t e r í a s de l a M o n t a ñ a y las V i s t i l l a s que anunc iaban l a 
a p r o x i m a c i ó n de los sitiadores, los que en efecto tomaban p o s e s i ó n de l a 
Casa de Campo, de San Is idro y puntos m á s cercanos, l legando sus avan
zadas hasta e l puente de Segovia, donde se encontraron a l hab la con los 
de A z p i r o z los nacionales. E l fragor de l a guerra representado por e l es
truendo de los c a ñ o n e s y el de los tambores puso sobre las armas á toda 
l a m i l i c i a y á los vo lunta r ios armados que l a secundaban. A l a m i t a d de l 
d ía c rec ió l a a l a rma general izada por e l v ivo fuego que desde l a puer ta de 
Alca lá y desde e l Re t i ro d i r i g í a n los sit iados cont ra los agresores que tra
taban de completar alrededor de l a v i l l a sus l í n e a s de c i r c u n v a l a c i ó n . 
E m p e z ó á c i r cu la r entonces l a no t ic ia de que N a r v á e z se ap rox imaba con 
fuerzas cuyo n ú m e r o se e x a g e r ó , y á l a par c o r r í a n falsas y contradictorias 
especies sobre l a vue l t a de l regente y l a p r ó x i m a l legada de los cuerpos 
auxi l iares de los generales Seoane, Zurbano é Ir iarte. 

V o l v i e r o n á renovarse en l a tarde de aquel d í a las comunicaciones entre 
San M i g u e l y A z p i r o z , correspondencia i n q u i s i t i v a y esculpator ia en l a 
que ambos se p r o p o n í a n demostrar ser l a mejor causa l a que respectiva
mente d e f e n d í a n , tesis que por lo que respecta á San M i g u e l i b a apoyada 
por l a firma de todos los ind iv iduos de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , los de l 
A y u n t a m i e n t o y de los comandantes de l a M i l i c i a nacional . 

M u y luego se con f i rmó como hecho de l que no cupo d u d a l a l legada 
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de N a r v á e z cuya vanguardia p e r n o c t ó e l 14 en Fuencar ra l . E n los doce días 
t ranscurr idos desde que salió de Va lenc i a h a b í a recorrido d icho general 
todo el bajo A r a g ó n y l a A l c a r r i a , levantado y an imado á los pueblos en 
favor de l a causa por l a que mi l i t aba , a l m i smo t iempo que t r a í a engrosa
das con tr iple n ú m e r o de infantes y de j inetes las fuerzas que sacó de la 
c iudad del C id . 

E r a aquel caudi l lo hombre que j a m á s descuidaba traer en apoyo de 
las empresas en que se ha l laba e m p e ñ a d o cuantos elementos p o d í a n coad
yuvar á su éx i to , é i m p o r t á n d o l e a l presente hacerse acepto á los liberales, 
di r ig ió desde A l g o r a u n a in tencionada p roc lama á l a m i l i c i a de M a d r i d 
en l a que procuraba atraerla v a l i é n d o s e de l m u y especial argumento de 
que l a m a n i f e s t a c i ó n de l a vo lun t ad general de l a n a c i ó n contra el gobier
no que M a d r i d q u e r í a defender, relevaba á su m i l i c i a y á los habitantes de 
la capi ta l de l a obediencia que antes debieron prestar á l a au tor idad que 
l a confianza p ú b l i c a h a b í a acabado por repudiar. Rat i f icaba N a r v á e z con 
énfasis e l j u ramen to que t e n í a prestado á las inst i tuciones l ibres. 

P r o c u r ó M e n d i z á b a l neutra l izar l a i m p r e s i ó n p roduc ida por l a presen
cia de N a r v á e z delante de M a d r i d recorriendo los puntos ocupados por 
los batallones de l a m i l i c i a , á los que d ió lec tura de u n a carta escrita en 
Zaragoza e l 11, y en l a que aseguraba Seoane que no p o d r í a N a r v á e z estar 
doce horas a l frente de M a d r i d s i n ser atacado p o r s u espalda y des
t r u i d o . 

E l general que as í se expresaba con objeto de insp i ra r confianza á sus 
amigos, acababa de exper imentar en Zaragoza e l abandono que de su 
obediencia h ic ie ron s e p a r á n d o s e del servicio, u n n ú m e r o de jefes y oficiales 
no inferior a l que lo h a b í a efectuado en L é r i d a , suceso que fué l a causa 
de l a p e r t u r b a c i ó n de e s p í r i t u que a r r a n c ó á Seoane l a contraorden por él 
dada á Zurbano para que desistiese de l paso del B r u c h y m o t i v ó l a reti
rada á Zaragoza de l cuerpo de e jé rc i to en que m a y o r confianza h a b í a 
fundado e l regente. 

I n v e r o s í m i l p a r e c e r í a á no estar confirmado por test imonios a u t é n t i c o s , 
que el hombre que acababa de sufrir e l nuevo d e s e n g a ñ o de las separacio
nes de oficiales en g ran n ú m e r o y entre ellos l a de dos de sus propios 
ayudantes, uno de los cuales era su obligado, y que dos ó tres d í a s antes 
del d í a de l a fecha de l a carta l e í d a por M e n d i z á b a l á los batallones, es
cr ib ía á sus amigos de M a d r i d que no t e n í a confianza en sus tropas y que 
se hal laba rodeado de traidores, fuese e l mi smo que hubiese escrito lo que 
antecede. 

E n su la rga re t i rada h a b í a podido adver t i r Seoane que en cuanto se 
v e í a n los pueblos libres de su presencia, se p ronunciaban e s p o n t á n e a 
mente contra e l gobierno. C o n estos ejemplos á l a v is ta y cuando durante 
su marcha se le oyó decir «que no se acostaba s in tener las pistolas debajo 
de l a a lmohada para m o r i r como h a b í a v iv ido , no consint iendo en verse 
atado como una monja s in antes haber escarmentado á a lguno de sus 
agresores ,» p a r e c í a inconcebible que aquel general ofreciese que b a t i r í a á 
Na rváez ; y como por otra parte no es dudoso que Seoane era u n hombre 
sincero y leal , este mi smo convencimiento autor iza l ó g i c a m e n t e á cali
ficarlo de extravagante y e x c é n t r i c o , y que no obstante ser persona que 
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pose ía valederos t í t u l o s para ser es t imada como par t icular , c a r e c í a de las 
dotes m á s indispensables en el hombre p ú b l i c o y sobre todo de aquel la 
intel igencia que m á s que en otro puesto a lguno se requiere en e l de u n 
general en jefe, mayormente en circunstancias como l a s e n que se ha l laba 
E s p a ñ a en aquel la é p o c a . 

A l a c o m u n i c a c i ó n de N a r v á e z fechada en A l g o r a contestaron manco-
munadamente e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y los 
comandantes, haber acordado consultar l a o p i n i ó n del p ú b l i c o por med io 
del sufragio de l a fuerza c iudadana, y u n a vez conocida d i cha o p i n i ó n , 
ofrecían dar l a c o n t e s t a c i ó n pedida, expresando a l m i smo t iempo e l deseo 
de que no fuese hos t i l izada l a capi ta l de l reino, í n t e r i n no se conociese 
e x p l í c i t a m e n t e l a vo lun t ad de l a n a c i ó n . 

N o se d ió por satisfecho N a r v á e z con aquel la d i p l o m á t i c a respuesta, y 
ofició de nuevo a l A y u n t a m i e n t o encareciendo los inconvenientes de l a 
d i lac ión . A ñ a d í a que acababa de ser testigo de l entusiasmo de los pueblos 
en favor de l a bandera que tremolaba, expresando l a o p i n i ó n de que no 
pudiendo ponerse en p a r a n g ó n el i n t e r é s de u n solo hombre con l a vo lun
tad y a bastante conocida de l a n a c i ó n , confiaba que e l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d no p r o l o n g a r í a u n solo d í a m á s los males que arrastraba su resis
tencia. 

Pero á estas corteses premisas s iguieron de parte de l m i s m o general 
int imaciones duras y conminator ias , hijas de l a ext remada e n e r g í a de su 
ca rác te r , en cuanto se re fe r í a á asuntos mi l i t a res ó de po l í t i ca . Eesuel ta-
mente ofició a l A y u n t a m i e n t o que s i no se le a b r í a n las puertas de M a 
dr id e m p l e a r í a los medios de fuerza, y desde luego puso por obra el de 
cortar los viajes de agua que s u r t í a n a l vecindar io , adv i r t i endo que per
mi t i r í a que las personas designadas por e l tu tor de l a re ina saliesen á 
tomar e l agua necesaria para el consumo de Palacio. 

Con m o t i v o de aquel la correspondencia fijóse por las esquinas, á fin de 
excitar por este medio l a i n d i g n a c i ó n de l a m i l i c i a , u n a c o m u n i c a c i ó n 
de N a r v á e z en l a que d e c í a que no b a s t a r í a á contenerlo en su p r o p ó s i t o de 
ocupar mi l i t a rmen te á M a d r i d por l a fuerza, l a sangre que hubie ra de 
derramarse; pues en u n a l u c h a que é l no h a b í a provocado, c u a n t a m á s 
corriese de l a v i l y t r a i d o r a s e r á m á s provechoso y sa ludable á l a p ros
p e r i d a d c o m ú n de l a p a t r i a . 

Poster iormente d e s p u é s de su t r iunfo y h a l l á n d o s e en e l apogeo de 
su va l imien to y poder, r e p u d i ó N a r v á e z aquellas repugnantes palabras, 
asegurando que si firmó l a c o m u n i c a c i ó n , no l a h a b í a l e ído , pues se ha
llaba indispuesto y m u y atareado cuando le fué t r a í d a para rubr icar la . 
M a l p o d í a , en efecto, e l hombre que el 7 de j u l i o de 1822 pe l eó en las 
filas de l a m i l i c i a de M a d r i d cont ra los guardias e s p a ñ o l e s sublevados en 
favor de l r é g i m e n absoluto; m a l p o d í a , a ñ a d i r e m o s , e l hombre que osten
taba en su pecho l a c o n d e c o r a c i ó n i n s t i t u i d a en celebridad de aque l d í a 
memorable, haber suscri to á su propio deshonor v i tuperando á u n cuerpo 
á la sombra de c u y a bandera h a b í a hecho sus pr imeras armas. 

San M i g u e l y las autoridades de M a d r i d comunica ron á N a r v á e z como 
siendo el p rograma y e l u l t i m á t u m de l a defensa, que en nada h o s t i l i z a r í a 
és ta á sus tropas n i á las que mandaba e l general A z p i r o z ; que l a m i l i c i a 
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de M a d r i d e s p e r a r í a pasiva e l resul tado de l a cont ienda e m p e ñ a d a entre 
e l r é g i m e n legal existente y sus opositores; pero que si M a d r i d era ata
cado p e l e a r í a en soste'n de su derecho y de l gobierno establecido. N o fue', 
s in embargo, fielmente observada por las autoridades de l a coronada v i l l a 
su oferta de neut ra l idad, de l a que se a p a r t ó evidentemente San M i g u e l 
d i r ig iendo á los soldados de l e j é r c i to s i t iador u n a proclama, cuyo objeto 
era el de excitarlos, no sólo á no cruzar las armas con sus hermanos, s ino 
el de atraerlos á las filas de los que s o s t e n í a n l a causa de l hombre que 
tantas veces les condujo á l a v ic to r ia , que tantos favores les h a b í a dis
pensado y que s iempre se sacrificó, dec ía , por e l bienestar de sus subor
dinados. 

M a l c o n o c í a n á N a r v á e z los que creyeron que le h a l l a r í a n despreve
nido cont ra semejantes medios de s educc ión . E l fusi lamiento ejecutado en 
l a Fuen te Castel lana y á l a v i s ta , por decir lo así , de l vecindar io de M a 
dr id , de algunos incautos soldados en cuyas manos se ha l l a ron ejempla
res de aquellas proclamas, cor ta ron de r a í z l a propaganda. 

A l e n t a b a l a constancia de los m a d r i l e ñ o s , como antes queda dicho, l a 
esperanza de l a p r ó x i m a l legada de Seoane, que se adelantaba a l frente 
de ocho m i l infantes y m i l quinientos caballos, e s p e r á n d o l o todo de l a 
presunta v i c to r i a que se l isonjeaban a l c a n z a r í a a q u é l sobre los sitiadores; 
mas ¿qué p o d í a fundadamente esperarse de u n general que acababa de 
decir que se ha l laba rodeado de traidores y que d o r m í a con las pistolas 
debajo de l a a lmohada para no caer indefenso en manos de sus comen
sales? 

E l d í a 21 rec ib ió M a d r i d u n inesperado refuerzo. Vióse penetrar po r 
sus puertas l a d iv i s ión E n a y los nacionales de l m a r q u é s de Camacho, á 
t iempo que t a m b i é n se acercaba e l general Ir iarte con tropas que, un idas 
á las de Ena , c o m p o n í a n u n a d iv i s ión de dos m i l cuatrocientos infantes 
y quinientos caballos. S i las fuerzas que c o n d u c í a Seoane hubiesen venido 
resueltas á pelear, los doce m i l hombres que ostensiblemente se r e u n í a n 
á l a v i s ta de M a d r i d bajo l a bandera de l regente presentaban u n a supe
r io r idad n u m é r i c a que en m á s expertas manos p o d í a n no haber desespe
rado de l tr iunfo, 

Pero aunque Ir iar te m a n i o b r ó antes de su entrada en M a d r i d con i n 
t e n c i ó n y d i l igencia , no log ró colocarse en s i t u a c i ó n ventajosa; y E n a , que 
salió a l encuentro de A z p i r o z , fué bat ido por és te , dejando numerosos 
prisioneros en poder de l vencedor. A d e l a n t á b a s e en e l entretanto Seoane, 
y el 19 pernoctaba en Guadalajara. E n aquel la c iudad d ió á sus tropas 
una descolorida p roc lama y con l a m i s m a fecha escr ib ió a l gobierno que 
a l siguiente d í a a t a c a r í a á N a r v á e z . Mas en vez de ponerse en m a r c h a 
cuando a n u n c i ó que lo ver i f icar ía , d e t ú v o s e t re in ta y seis horas en Guada
lajara, no dando frente a l enemigo que h a b í a anunciado veni r á buscar 
hasta e l 22. Y ¿en q u é d i s p o s i c i ó n l legaba e l esperado libertador? T r a í a 
sus batallones como en ci rcunstancias ordinarias, en co lumna de camino, 
por mitades de c o m p a ñ í a y en l a d i spos i c ión que en estilo t á c t i c o se l l a m a 
e l orden delgado. N i aun tuvo l a p r e c a u c i ó n de componer su vanguard ia 
con las tropas que mayor confianza p o d í a n inspirar le . 

N a r v á e z que b ien s ab í a que entre las filas de Seoane contaba con 
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m a y o r n ú m e r o de aliados que contrarios, lo esperaba en l a p o s i c i ó n que 
h a b í a escogido en e l puente de Viveros . E e u n í a 4,500 infantes y 600 ca
ballos, y colocado á su frente rec ib ió una arrogante i n t i m a c i ó n por l a que 
e l enemigo, a l que á pie firme estaba esperando, le pa r t i c ipaba que t e n í a 
las ó r d e n e s , l a v o l u n t a d y l a fue rza p a r a p a s a r á M a d r i d , é i n v i t á n d o l o 
á ev i t a r l a e fus ión de sangre. A. este reto c o n t e s t ó N a r v á e z , que t a m b i é n 
él t e n í a las ó r d e n e s , l a v o l u n t a d y las fue rzas p a r a no consent i r lo y que 
p o d í a v e n i r c u a n d o q u i s i e r a . 

E e c i b i d o este contracartel , a v a n z ó Seoane en e l m i s m o orden de for
m a c i ó n que t r a í a s i n haber tratado de u t i l i z a r l a super ior idad de sus 
fuerzas para disponer a l g ú n mov imien to envolvente. A l dar v i s ta su con
trario, dispuso oponerle diez y nueve c o m p a ñ í a s de cazadores destacadas 
en guer r i l l a , las que s e ñ a l a r o n su entrada en acc ión dando de bayoneta
zos a l jefe que los mandaba , d e s a r m á n d o l o y p a s á n d o s e á los pronuncia
dos. Pero aquel lo sólo fué l a p r imera escena de l d r a m a que c o n v i r t i ó 
en soldados de N a r v á e z á los que cont ra é l c o n d u c í a el general espar-
terista. 

E l general Toledo, que mandaba l a c a b a l l e r í a de l ú l t i m o , en n ú m e r o 
de 1,400 excelentes caballos, se ofrece á Seoane como dispuesto á cargar 
los batallones frescos y en p o s i c i ó n de N a r v á e z , y s in tomar en cuenta 
Seoane que aquel la i n f a n t e r í a d e b e r í a ser antes quebrantada por l a metra
l la , acepta e l ofrecimiento de Toledo, y c o n s i n t i ó en l a carga que é s t e dio 
a l parecer con g ran denuedo, mas no y a para cruzar sus sables y sus lan
zas con e l enemigo que confiado le espera, sino para abrazar á S c h e l y J e f e 
de l a c a b a l l e r í a de N a r v á e z , que lo recibe con los brazos abiertos, s i b ien 
en e l p r imer momento de confus ión u n sargento de los de Toledo infir ió 
una l igera he r ida á Schely. L a doble defecc ión que acababa de exper imen
tar Seoane, de jó descubierta su a r t i l l e r í a . A efecto de resguardarla o r d e n ó 
el vendido general que las piezas rompiesen e l fuego, en cuyo momento 
comienza e l tercer acto precursor y e p í l o g o de u n hecho de armas a l que 
bien cuadra e l nombre que e l cardenal de E e t z ap l i có en l a guerra de l a 
F r o n d a á l a que l l a m ó j o u r n é e des dupes. L o s oficiales de a r t i l l e r í a en vez 
de apuntar sus piezas, d i r ig ie ron los t i ros por alto. A l a desesperada, y 
cuando todo estaba perdido, recibe Zurbano orden de avanzar con l a p r i 
mera d iv i s ión , pero no es obedecido, ó lo fué con tanta len idad , que pronto 
conoció que no p o d í a contar con su t ropa, y tiene que ponerse en salvo, 
justamente temeroso de caer v í c t i m a de u n a nueva t r a i c ión . 

U n destacamento de reclutas de l d e p ó s i t o de A l c a l á se p r e s e n t ó enton
ces gr i tando: todos somos unos , voz que repi ten los art i l leros, alentados 
por el jefe que los m a n d a L o s batallones m á s contiguos repi ten e l m i s m o 
grito, y e l que ocupaba el ex t remo izquierdo de l a l inea de Seoane hace 
una descarga, d i r ig iendo sus balas a l grupo de jefes y oficiales que forman 
el a c o m p a ñ a m i e n t o de l general en jefe. 

In te r in estos sucesos se desarrol lan uno tras de otro casi s i n in te rva lo 
y como d á n d o s e l a mano, en otros puntos de l a l ínea , donde se h a l l a n je
fes y cuerpos adictos á Espartero corre l a m i s m a voz de todos somos unos, 
pero voz echada á vo la r como significando que los soldados de N a r v á e z 
fraternizan con los de Seoane. E l coronel de Ex t r emadura , br igadier don 
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V i c e n t e S á n c h e z , que se ha l l a á retaguardia, apercibido de l e n g a ñ o quiere 
ponerle remedio, pero se ve para l izado a l o i r que sus soldados t a m b i é n 
p ro r rumpen en entusiastas v ivas al m i n i s t e r i o López. 

E l d rama c o n c l u y ó por ser hecho Seoane pr is ionero y conducido a l 
alojamiento de N a r v á e z , que bien nacido y caballero, t r a t ó a l general ven
cido con una c o n s i d e r a c i ó n que l l e n ó todos los deberes de l a amis tad . U n 
historiador, s i s t e m á t i c o apologista de l a causa de l regente, re la ta en los 
siguientes t é r m i n o s e l e s p e c t á c u l o que ofreció Seoane bajo e l techo que 
le dispensaba generosa hosp i t a l idad : 

Quiso l a v í c t i m a de aque l la para él desastrosa jo rnada , dar parte á su 
gobierno de l infausto desenlace, y se ha l l aba d i c t á n d o l o á su ayudante e l 
teniente coronel B a r r u t e l en los t é r m i n o s que a l p i é t ranscr ib imos (1), cuan
do llegado que hubo á las palabras servicios anter iores , a c o m e t i ó l e , dice e l 
m i s m o ayudante, u n accidente, y vue l to que hubo de su desvanecimiento, 
t e r m i n ó e l oficio a ñ a d i e n d o : aseguro á V , E . que lo ú n i c o sa lvado es el 
honor que h a quedado ileso. 

E n e l de l i r io furioso que el m i s m o his tor iador (don J o s é Segundo F l o 
res) dice a c o m e t i ó á Seoane, p i s ó é s t e l a faja, r o m p i ó l a espada, y s e g ú n 
e x p r e s ó u n parte dado aquel m i s m o d í a por qu ien fué testigo de l hecho, 
p e d í a l a muer te á gr i to her ido (2). 

S i u n g r an r i d í c u l o pud ie ra ser comparado á u n a g ran c a t á s t r o f e , 
h a b r í a hasta cierto pun to a n a l o g í a entre las causas que condujeron á l a 
j o rnada de A r d o z y las que exp l i can l a de S e d á n . L a c a í d a de l segundo 
imper io n a p o l e ó n i c o , como l a de l a regencia de Espar tero , hacen perfec
tamente in te l ig ibles las faltas de p r e v i s i ó n y de d iscern imiento de los d i 
rectores de ambas c a m p a ñ a s , j un tamente con e l d ivorc io que e x i s t í a en
tre aquellos poderes y l a o p i n i ó n p ú b l i c a , que en F r a n c i a a b a n d o n ó a l 
emperador N a p o l e ó n y en E s p a ñ a se d e c l a r ó cont ra Espartero. 

Conoc ida que fué en M a d r i d l a fus ión que acababa de consumarse en
tre los dos cuerpos de e jé rc i to , y á consecuencia de l a cual , como d e c í a 
Seoane en su parte, los soldados que l a v í s p e r a s o s t e n í a n l a causa de l re
gente se h a b í a n un ido á N a r v á e z , e l A y u n t a m i e n t o , los centros que obra
ban en c o m b i n a c i ó n con e l m u n i c i p i o , los comandantes de l a m i l i c i a 
nacional y e l c a p i t á n general San M i g u e l se apresuraron á enviar u n a 
c o m i s i ó n encargada de entablar con A z p i r o z las bases de u n a c a p i t u l a c i ó n . 

Las autoridades de M a d r i d jus t i f icaron l a resistencia que hasta aquel 
d í a h a b í a n opuesto á los coligados, e s c u d á n d o l a en que h a b í a n defendido 
u n p r inc ip io y no l a persona de l general Espartero. 

Desinteresado e l pueblo de M a d r i d en sus afecciones, d e c í a n los nego-

(1) Excmo. Sr.: E l ejército que estaba á mis órdenes se halla á estas horas á las 
del general Narváez: he sido envuelto y hecho prisionero al principio de la pequeña 
acción ocurrida. Reitero á V . E . la súplica, que desde Zaragoza hice á S. A . el Eegente 
del reino, de que tenga por admitidos mis despachos y diplomas con que fueron recom
pensados mis servicios anteriores. 

(2) Restablecido de su indisposición, pidió y obtuvo Seoane pasaporte para Fran
cia. A l pasar por Burgos la junta de aquella ciudad tuvo la pequenez de reducirlo á 
prisión con alguacil de vista. A la mediación de Olózaga debió Seoane su libertad y 
•el que se le permitiera seguir su viaje á Francia. 
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dadores, conoce l a fuerza de las c i rcunstancias y manif iesta so lemne ' 
mente que, componiendo parte de l a f ami l i a nacional , se h a l l a dispuesto 
á reconocer c u á n t o e l p a í s determine y resuelva en las formas prescri tas 
por las leyes. E n e l entretanto M a d r i d abre sus puertas y las de l rea l pa
lacio a l general A z p i r o z y á sus tropas, bajo las bases acordadas, que fue
r o n las siguientes: 

1. a L a estr icta y p u n t u a l observancia de l a C o n s t i t u c i ó n de 1837. 
2. a F o r m a c i ó n de u n a j u n t a p r o v i n c i a l por l a m i l i c i a nac iona l , que 

c e s a r á en sus funciones cuando lo determine e l gobierno. 
3. a L a m i l i c i a nac iona l de M a d r i d y su p r o v i n c i a s u b s i s t i r á bajo e l 

pie que tiene ac tualmente : cua lquiera v a r i a c i ó n que en e l la se j u z g u e 
opor tuna por e l gobierno que se establezca, s e r á con arreglo á l a ley. 

4. a Eespeto sagrado é inv io lab le á l a seguridad real y personal, s i n 
d i s t i n c i ó n de opiniones, de matices p o l í t i c o s n i de clases. — £r(m:sa¿o de 
C á r d e n a s . — 3 í a r i a n o G a r r i d o . — S i m ó n Santos L e r i n . 

Barajas 23 de j u l i o de 1843.—Acepto estas bases:—Javier de A z p i r o z . 
A c o m p a ñ a b a á este documento u n a c o m u n i c a c i ó n suscr i ta por e l capi

t á n general, jefe po l í t i co , i nd iv iduos de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y d e l 
A y u n t a m i e n t o , gobernador m i l i t a r y comandante de l a m i l i c i a . L a j u n t a , 
que apenas l l egó á funcionar n i aun á consti tuirse, l a compusieron, e l ge
nera l A z p i r o z , como presidente; e l arzobispo de Toledo; don J o a q u í n F a -
goaga; don Gonza lo de C á r d e n a s y d o n L e ó n G a r c í a V i l l a r r o e l ; los dos 
ú l t i m o s , comandantes de l a m i l i c i a . 

Los puestos guarnecidos por l a m i l i c i a fueron relevados por los restos 
de l a d i v i s i ó n Ena , r e t i r á n d o s e á sus casas los i n d i v i d u o s de a q u é l l a , re
signados los menos, descontentos e indignados los m á s , ante el i r revocable 
fallo de u n dest ino adverso. 

A las c inco de l a tarde de l 23 de j u l i o verif icó su entrada l a d i v i s i ó n 
A z p i r o z d i r i g i é n d o s e , en medio de u n si lencio bastante general, á palacio, 
donde desfiló delante de l a reina, á l a que v i torearon mezc lando á los v i 
vas que l a d ie ron otros en honor de l gabinete L ó p e z . 

A z p i r o z d ió u n a p roc l ama en l a que mostraba sent imientos conc i l i a 
dores y en l a que, á manera de consuelo, no escaseaba elogios á los m a d r i 
l eños , y c o n c l u í a recomendando u n i ó n , f ra ternidad y e l o lv ido de lo pasado. 

A las once de l a noche penetraba en l a capi ta l e l grueso de los dos 
e jé rc i tos y a confundidos en uno solo, que en los campos de T o r r e j ó n de 
A r d o z h a b í a n p a t r i ó t i c a m e n t e preferido abrazarse, á l a triste g lo r i a de 
haber ahondado, c o n e l der ramamiento de noble sangre, l a d iv i s i ón de los 
á n i m o s . 

A l s iguiente d í a 24 l l egó l a d iv i s i ón catalana á c u y a cabeza v e n í a n 
P r i m y Mi l áns , á los que sal ieron á rec ib i r con ruidosas demostraciones 
de entusiasmo sus paisanos y amigos, quedando as í congregados todos los 
elementos que acababan de t r iunfar . S o b r e s a l í a entre todos ellos l a e n é r 
gica personal idad de don E a m ó n M a r í a N a r v á e z , qu ien fué inmedia ta 
mente nombrado c a p i t á n general de Cas t i l l a l a N u e v a por e l min i s t e r io 
López , en cuyas manos y en l a comple ta confianza de que i ba á ser su d ó 
c i l ins t rumento , pus ie ron e l poder los vencedores. 

Cont ra r iamente á lo est ipulado en l a c a p i t u l a c i ó n suscr i ta por A z p i r o z , 
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el p r i m e r acto de l reconst i tuido gobierno que t o m ó e l t í t u l o de p r o v i s i o 
n a l y que c o m p o n í a n los mismos hombres que h a b í a n formado e l gabinete 
L ó p e z , lo fué el de decretar el desarme de l a m i l i c i a nac iona l de M a d r i d , 
med ida l levada á efecto con grande aparato de fuerza y conminando á los 
recalcitrantes con l a ap l i cac ión de las severas penas que encerraba l a ley 
de 17 de ab r i l de 1821, hecha cont ra los rebeldes l lamados facciosos en 
aquel la época. 

Pero antes de darnos cuenta de l c a r á c t e r que e l nuevo gobierno i m 
p r i m i ó á l a s i t u a c i ó n creada por e l def ini t ivo t r iunfo de l a lzamiento, c ú m 
plenos completar e l cuadro de los sucesos que consumaron l a d e s a p a r i c i ó n 
del r é g i m e n , que a q u é l h a b í a tenido por objeto destruir . 

L a marcha de Espartero de Albace te á A n d a l u c í a , no a ñ a d i ó u n solo 
soldado á las mermadas fuerzas que capitaneaba, n i menos h a l l ó en los 
pueblos de l t r á n s i t o s i m p a t í a s que pudiesen servir de contrapeso á las 
demostraciones que en favor de los coalicionistas se manifestaban donde
quiera que tropas t o d a v í a fieles a l gobierno, no contrarrestaban e l e s p í r i t u 
generalmente hos t i l de los habitantes. E n los puntos de m a y o r p o b l a c i ó n 
como A n d ú j a r , C a r m e n a y Éci ja , algunos devotos de Espartero a c u d í a n á 
saludarlo a l paso, h a c i é n d o s e l a i l u s i ó n de que t o d a v í a p o d í a n esperar u n a 
r e a c c i ó n favorable á l a causa que tan compromet ida se hal laba, a s p i r a c i ó n 
fundada en los recelos a l imentados por los progresistas que no se h a b í a n 
un ido á los pronunciados y que t e m í a n el ascendiente que con e l t r iunfo 
defini t ivo de l a coa l ic ión p o d í a n a lcanzar los moderados. 

E l 23 efectuaba e l regente su u n i ó n delante de Sev i l l a con las fuerzas 
de V a n - H a l e n , lo que daba a l e j é rc i to s i t iador 10,000 veteranos. N o obs
tante que y a se s a b í a en e l cuar te l general l a a p r o x i m a c i ó n á M a d r i d de 
los coligados y que no se ocul taba a l duque l a p robab i l idad de que a q u é 
l los h ic ie ran e m p e ñ o de apoderarse de l a capi ta l , confiaba en e l e s p í r i t u 
de su m i l i c i a é ignoraba que e l e j é r c i to de Seoane hubiese desaparecido, 
f u n d i é n d o s e en las filas de sus contrarios; consideraciones que inf luyeron 
tanto en el á n i m o de l regente como en e l de V a n - H a l e n y que l legaron á 
inspirarles l a confianza de domina r e l a rd imien to de los coligados de A n 
d a l u c í a y de abat i r e l e s p í r i t u de r e b e l i ó n que los animaba, y l levando 
t o d a v í a m á s a l l á los alegres cá l cu los de su engreimiento, no sólo se l ison
jeaban de rendi r á Sev i l l a por las armas, sino t a m b i é n por medio de nego
ciaciones, á las que nunca r e n u n c i ó de l todo Van-Ha len , qu ien pensando 
hacerlas co inc id i r con sus operaciones de guerra, c r e y ó l o g r a r í a bat i r a l 
general Concha, que con gran d i l igenc ia organizaba sus fuerzas en Gra
nada y en J a é n . 

Sobre semejantes cá lcu los , m á s aventurados que prudentes, basaron el 
duque y su lugarteniente e l conde de Peracamps su d e t e r m i n a c i ó n de 
cont inuar el s i t io v igor izando a l efecto sus medios de ataque. 

Si l a d e s t i t u c i ó n del regente, decretada por e l general Serrano en Bar
celona el 24 de febrero en nombre de l minis te r io universa l , pudo ser cal i 
ficada de acto esencialmente revolucionar io , no es aplicable e l mi smo j u i c i o 
á l a i n t i m a c i ó n que con fecha 27 de j u l i o , y a l saberse que á su l legada a l 
frente de Sev i l l a h a b í a e l duque de l a V i c t o r i a autorizado l a c o n t i n u a c i ó n 
de l bombardeo, aquel m i s m o general, en su ca l idad ahora de min i s t ro de 
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l a Guer ra de l gobierno que acababa de instalarse en M a d r i d , h a c í a l legar 
á manos de l que los vencedores h a b í a n cesado de m i r a r como au to r idad 
l e g í t i m a ; c o m u n i c a c i ó n en l a que d e c í a Serrano: 

«El gobierno de l a n a c i ó n previene á V . E . que s i d e s p u é s de l recibo de 
esta c o m u n i c a c i ó n s iguen las host i l idades con t ra Sev i l l a ú otro pueblo de 
l a m o n a r q u í a , queda V . E . y cuantos á e l lo cooperen declarados desde 
luego traidores á l a patr ia , pr ivados de todos sus honores y condecoracio
nes, y entregados á l a e x e c r a c i ó n de los e s p a ñ o l e s y de l a h u m a n i d a d 
en t e r a .» 

Eec ib ido que hubo V a n - H a l e n e l t ren de ba t i r que h a b í a pedido á Cá
diz, e n v i ó u n ayudante por tador de pliegos para e l A y u n t a m i e n t o de Sevi 
l la, pliegos que no l legaron á su destino, habiendo sido detenidos por e l 
general Figueras , jefe m i l i t a r de l a defensa, qu ien se h a b í a impues to l a 
regla de que sólo él pudiese tener c o m u n i c a c i ó n con e l campo enemigo. 

E l anuncio de u n p r ó x i m o bombardeo lejos de abatir h a b í a enardecido 
el á n i m o de los habitantes. P o s e í a n u n r ico parque de a r t i l l e r í a , mun ic io 
nes y pertrechos de guerra en abundancia; u n a escogida of ic ia l idad de los 
cuerpos facultat ivos h a b í a h á b i l m e n t e levantado b a t e r í a s protectoras de l 
recinto de l a c iudad y const ruido fuertes exteriores en los edificios de San 
Telmo, cuar te l de l a Carne, San A g u s t í n , Capuchinos y e l H o s p i t a l gene
ral, defensas reforzadas por b a t e r í a s interiores, por cortaduras, tr incheras, 
barricadas y casas aspilleradas. 

í n t e r i n semejantes preparat ivos h a c í a Sev i l l a , Van-Ha len , cuyo mate
rial era m u y infer ior a l que p o s e í a n los sitiados, esperanzado en que l le
gar ía á t r iunfar por medios de i n t i m i d a c i ó n con m a y o r p robab i l idad de 
éxi to que a t r i b u í a á los de fuerza, h a c í a l legar á Sev i l l a exageradas not i 
cias que p in taban como p r ó s p e r o e l estado de l a causa de l regente. Cre
yendo sacar mayor par t ido de las impresiones t e r ro r í f i cas que equivocada
mente imag inaba haber hecho nacer en el á n i m o de los sevil lanos, dispuso 
que e l 18 se adelantase en d i r e c c i ó n de l recinto u n a fuerza de carabineros 
al mando de l br igadier don Francisco Montes , c o l u m n a que, rec ib ida á 
tiros por los puestos avanzados de l a plaza, se detuvo efectuado que hubo 
el reconocimiento, ú n i c o objeto que se h a b í a propuesto, y que, como era 
consiguiente, a c a b ó por retirarse ordenadamente. 

E x a g e r á r o n s e los sevil lanos aquel aparente tr iunfo, p r o d u c i é n d o s e de 
sus resultas e l contradic tor io efecto de exal tar e l belicoso e s p í r i t u de los 
sitiados y de sugerir á V a n - H a l e n l a idea de repetir sus propuestas de 
acomodamiento, é h í z o l o en circunstancias las menos á p r o p ó s i t o para que 
fuesen escuchadas. F lo t aba e l general indeciso é impaciente entre su pro
pósi to de negociar las dificultades que presentaba e l asalto y e l deseo de 
aparentar u n poder que en rea l idad no t e n í a , antes de acud i r a l ex t remo 
del bombardeo. Vac i l an te en medio de esta c o g i t a c i ó n de contradicciones, 
Peracamps v iendo que no lograba i n t i m i d a r á Sevi l la , á l a que har to co
nocía no p o d r í a rendi r por asalto s in comprometer las escasas fuerzas 
disponibles para e l ataque, a c a b ó por apelar a l ext remo y deplorable medio 
de arrojar bombas sobre l a hermosa re ina de l Betis. F i jo en este pensa-
niiento d i r i g ió u n a tercera i n t i m a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o , l a que, como las 
anteriores, tampoco l l egó á manos de és te , pero á l a que el general F igue-
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ras t o m ó sobre sí contestar, hac iendo saber á V a n - H a l e n que los sevil lanos 
estaban resueltos á sepultarse en las ru inas de l a c iudad , antes que abat i r 
l a bandera que h a b í a n levantado. 

I r r i tado Peracamps de que su designio de r end i r á Sev i l l a no pudiese 
realizarse, d e c i d i ó l l eva r á efecto l a amenaza de l bombardeo, y a l efecto 
p r o c e d i ó á l a c o n s t r u c c i ó n de b a t e r í a s de brecha, cont ra cuyos trabajos 
j u g ó con é x i t o e l c a ñ ó n de l a plaza. T o d a v í a en aquel estado de cosas, y 
como si nada debiese decir le l a exper iencia , quiso V a n - H a l e n , antes de 
real izar su desastroso designio, probar u n a cuar ta t en ta t iva conci l iadora . 
Pero esta vez en l uga r de hacerlo a l A y u n t a m i e n t o se d i r i g i ó á Figueras, 
c r u z á n d o s e de sus resultas par lamentar ios de u n campo á otro, c ircuns
tancia que o c a s i o n ó que en l a amb igua s i t u a c i ó n en l a que se ha l laban 
sitiadores y si t iados lanzasen disparos las b a t e r í a s de los ú l t i m o s , lo que 
siendo m i r a d o por V a n - H a l e n como u n a p r o v o c a c i ó n , no quiso esperar 
m á s , y cerrando los ojos a l insano proyecto de des t ru i r u n a p o b l a c i ó n t an 
ant igua y m o n u m e n t a l como es l a c é l e b r e Sev i l l a , c a r g ó con l a odiosa res
ponsab i l idad de d ic ta r u n a i n ú t i l barbarie, pues har to sabido es de cuan
tos t ienen l a in te l igenc ia de los asuntos de guerra, que las bombas no 
r i n d e n las plazas, y l a esperanza que s in d u d a a l i m e n t ó V a n - H a l e n lo fué 
l a de que v iendo los sevil lanos con c o n s t e r n a c i ó n sus moradas en ruinas, 
e j e r c e r í a n sobre los defensores en armas l a p r e s i ó n m o r a l que en casos 
a n á l o g o s m u y c o m ú n m e n t e in f luyen en las capi tulaciones de las plazas 
fuertes. 

Pe ro susceptibles de entusiasmo y alentados por l a voz y e l e jemplo 
de hombres t an notables y de t an merec ida popu la r idad como e l c a n ó n i g o 
Cepero, que h a b í a figurado con br i l l an tez en las Cortes de los a ñ o s 1820 
á 1823, e l jefe p o l í t i c o M u ñ o z Bueno y otros sujetos de no menos respeta
b i l i dad , y exci tado e l a rd imien to que en casos a n á l o g o s no fal ta á las ra
zas mer id ionales cuando se h a l l a n b ien mandadas, lejos de dejarse in t i 
m i d a r supieron los sevi l lanos mostrarse los dignos é m u l o s de los defensores 
de 'Zaragoza y de Gerona. 

Perseverando en su m a l ca lcu lada esperanza de que e l bombardeo 
a t e r r o r i z a r í a a l vec indar io y de que se le a b r i r í a n las puertas de Sevi l la , 
h izo V a n - H a l e n suspender e l fuego a l anochecer de l 19. M a s poco pudo 
durar le su e r r ó n e a expec ta t iva en v i s ta de que a l amanecer de l d í a 20 los 
si t iados t o m a r o n l a i n i c i a t i v a de arrojar granadas y m e t r a l l a cont ra las 
l í n e a s de los sitiadores. D u r a n t e todo el d í a 21 c o n t i n u ó e l bombardeo 
con m a y o r in tens idad, de cuyas resultas los si t iados se s in t ieron, aunque 
no in t imidados , dudosos de que e l general Concha , con cuyo a u x i l i o cre
yeron poder contar, llegase á t i empo de p r e s t á r s e l o . M a s no fué en efecto 
Concha sino e l regente e l que, como antes se h a d icho, se p r e s e n t ó en 
aquel d í a a l frente de l a c i udad acrecentando las fuerzas d e l e jé rc i to si
tiador. A p r e s u r ó s e e l duque á d i r i g i r á los sevil lanos u n a p roc l ama en l a 
que ofrecía o lv ido , conv idando á que se le franqueasen las puertas, a l mis
mo t iempo que amenazaba que si l a c i udad cont inuaba e l fuego, d e s p u é s 
de haber cesado e l de los sitiadores, cada uno de los disparos de las bate
r í a s de Sev i l l a s e r í a contestado arrojando tres bombas cont ra su recinto. 
N o h a b í a cesado e l bombardeo e l 24, y enardecido e l entusiasmo de los 
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sitiados, respondieron con s e ñ a l a d o va lor a l c rec imiento de proyect i les 
destructores. E l r igor de l a l u c h a l l egó á exasperar á los batallones veni 
dos con e l regente y u n a p e t i c i ó n de los sargentos r e c l a m ó con ins tanc ia 
que se diese e l asalto, ex t remo á que se opuso e l duque, á qu ien no obs
tante su poca acertada a p r o b a c i ó n de los rigores empleados por V a n - H a -
len, repugnaba e l de r ramamiento de sangre e s p a ñ o l a . 

C o n grande ansiedad e s p e r á b a n s e en e l cuar te l general not icias de M a 
dr id , donde si b i en se s a b í a que d e b í a haber l legado e l e j é rc i to de Seoane 
y venido á las manos con los pronunciados mandados por Serrano, Nar -
váez , P r i m y A z p i r o z , t o d a v í a se ignoraba c u á l hubiese sido e l resultado 
de l inevi table encuentro. D e esta febri l ansiedad v i n i e r o n á sacar a l re
gente en l a m a ñ a n a de l 27, á l a vez que e l repique general de las campa
nas de Sev i l l a , los partes que las autoridades de Jae'n daban a l cuar te l 
general no t ic iando e l desenlace de que h a b í a n sido teatro los campos de 
T o r r e j ó n de A r d o z . A u n m i s m o t iempo pues, y por el doble conducto de 
sus adversarios y de sus amigos, supo Espar tero l a c a p i t u l a c i ó n de M a d r i d 
y que h a b í a desaparecido para su causa, u n i é n d o s e á sus contrarios e l 
l uc ido e j é r c i to que h a b í a confiado á Seoane, e j é r c i to de l que en vez de 
haber sabido este general sacar part ido, se lo h a b í a enajenado siendo tes
tigo ine rme de l a de fecc ión de sus tropas enfrente de l enemigo. 

Eác i l es de i m a g i n a r cuan grande s e r í a e l desmayo y l a c o n s t e r n a c i ó n 
que se apoderaron de los min is t ros de l duque, de sus generales y de su es
tado mayor . L o deplorable y urgente de l caso no daba luga r á largas del i 
beraciones. T a n ocioso era pensar en entrar en Sev i l l a como i n ú t i l h a b r í a 
sido e l conseguir lo. Concha , alentado por e l t r iunfo de los suyos y refor
zado con movi l i zados y voluntar ios de las provinc ias que en A n d a l u c í a 
s e g u í a n su bandera, p o d í a presentarse con l a ventaja consiguiente á pe
lear cont ra u n adversario que dejaba de tener base de operaciones. Dos 
partidos ú n i c a m e n t e quedaban que tomar á Espartero, ó por mejor deci r 
uno solo; e l de levantar inmedia tamente e l si t io, ganar á Cád iz , que aun 
no se h a b í a p ronunc iado , ó en ú l t i m o caso d i r ig i rse á u n puerto de mar . 

Keso lv ióse esto ú l t i m o , y á las once de l a noche de aquel m i s m o d í a 
e m p r e n d i ó e l e j é r c i to s u m o v i m i e n t o de re t i rada en d i r e c c i ó n de A l c a l á 
de Guadai ra . I g n o r á b a s e a ú n l a c a t á s t r o f e cuyo secreto guardaron los je
fes; pero l a na tu ra l perspicacia de los soldados e s p a ñ o l e s pronto a d i v i n ó 
que l a causa de l caud i l l o que s e g u í a n estaba perd ida , y no t a r d ó en pa
tentizar l a r e l a j a c i ó n de l a d i s c ip l i na el considerable n ú m e r o de rezaga
dos que comenzaron á separarse de las filas desde l a m a ñ a n a siguiente. 

A l l legar á U t r e r a d ie ron parte los jefes de los cuerpos de las numerosas 
bajas que h a b í a n exper imentado en las pocas horas t ranscurr idas desde 
que se signif icó e l m o v i m i e n t o de ret irada. S ú p o s e a d e m á s que C o n c h a se 
hallaba en V i l l a m a r t í n , y era m u y de temer, en e l estado de desmoral iza
ción en que v e n í a n las tropas, que puestas en contacto con aquel general , 
se le unieran. T a n grande era en efecto e l asombro, l a r e l a j ac ión de que 
fueron presa los diez m i l hombres que s e g u í a n a l duque y c u y a m a y o r í a 
no hubiera osado e l d í a antes desobedecer sus ó r d e n e s , que b a s t ó l a no
che de l 28 y l a es tancia de algunas horas en U t r e r a para que aquel e jé rc i 
to dejase de ex is t i r . 

TOMO XXII 15 
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Jefes, oficiales y soldados, v i endo inevi table l a c a í d a del duque y con 
tagiados por el ejemplo, por e l e s p í r i t u de defecc ión que reinaba y no me 
nos aguijoneados por l a codic ia de los ascensos, prodigados á aquellos de 
sus c o m p a ñ e r o s y amigos que se h a b í a n declarado á favor de l a coa l ic ión , 
t e m í a n comprometerse s iguiendo l a hue l l a de l vencido, y habie'ndose pa
sado toda l a noche de l 28 en juntas , reuniones y c o n c i l i á b u l o s de jefes, de 
oficiales é ind iv iduos de clase y hasta de soldados, l a g ran m a y o r í a resol
v ió no seguir adelante, y en efecto los m á s abandonaron e l pueblo durante 
l a noche, otros se ocu l ta ron en las casas alentados á ello por sus vecinos, 
y conociendo todos que h a b í a cesado de haber pel igro en abandonar una 
bandera rota, resolvieron negarse á marcha r á l a m a ñ a n a siguiente E l 
general en jefe V a n - H a l e n v ió desvanecerse su au tor idad sobre sus subor
dinados. É l h a b í a sido e l autor de l p l a n de retirarse á Cád iz , acariciando 
l a idea de que c o n s e r v á n d o s e fiel a l regente, aunque sólo fuese u n a pro
v inc ia , e l la p o d r í a ser l a cuna de l a r e a c c i ó n que s iempre fué l a grande 
i l u s ión de los que d e s c o n o c í a n e l verdadero estado de l a o p i n i ó n de l pa í s , 
mas en aquel la m i s m a noche e c h ó de ver V a n - H a l e n lo i r remediable que 
era l a comple ta d i s o l u c i ó n de l e jé rc i to que h a b í a mandado y pudo apli
carse l a mora l i dad de l a cé l eb re sentencia de l Dante : Lasc ia te o g n i spe-
r a n z a . 

A l t ratar de formar las tropas en l a m a ñ a n a de l 29, los jefes de los re
gimientos provincia les d ieron parte de l a falta de casi l a to ta l idad de l a 
fuerza con l a que se h a b í a n puesto en marcha . D e l reg imiento de Zarago
za sólo se reunieron noventa hombres; a l de Luchana , e l predi lecto de Es
partero, le fal taron seiscientos hombres y en el m i s m o caso se h a l l ó el 
regimiento de l E e y , que p r e s e n t ó u n a baja de m á s de quinientas plazas. 
Desertaron igualmente , l l e v á n d o s e e l ganado, los ar t i l leros que s e r v í a n 
las b a t e r í a s rodadas, por lo que hubo que abandonar las piezas. N o bas
taron los esfuerzos de V a n - H a l e n n i los de otros generales, para que l a in 
f a n t e r í a que se l og ró reuni r dejase de m u r m u r a r de que e l duque de la 
V i c t o r i a á l a cabeza de su escolta se hubiese puesto en marcha m u y de 
madrugada, para ganar, d e c í a n , u n puerto de m a r y salvarse d e j á n d o l o s 
abandonados. N o era esta queja fundada. E l duque no se h a b í a l levado 
otra fuerza que l a de su fiel escolta, l a que lo a c o m p a ñ ó hasta e l ú l t i m o 
momento y á l a que se un ie ron dos c o m p a ñ í a s de cazadores, u n a de 
L u c h a n a y otra de León , que con ejemplar d e v o c i ó n s iguieron a l trote á 
los j inetes de l estado mayor y de l a escolta. 

Pero e l grueso de l a c a b a l l e r í a y entre e l la los cuerpos que m a y o r alar
de de esparterismo h a b í a hecho, como lo eran el regimiento de l a Consti
t u c i ó n y e l de L u s i t a n i a que no h a b í a n quer ido unirse á los pronuncia
dos, si b i en consint ieron en formar para e l solo objeto de es t imular á la 
i n f an t e r í a , su comandante en jefe, general Puer to , m a n i f e s t ó á Van-Halen 
antes de sal ir de Ut re ra , que los jefes y oficiales le h a b í a prevenido que 
cuando se llegase a l p r i m e r descanso, hiciese saber a l general en jefe, que 
aunque se ha l laban dispuestos á a c o m p a ñ a r a l duque hasta dejarlo en se
gur idad , d e b í a n ellos t a m b i é n m i r a r por sus intereses en l a s i t u a c i ó n en 
que los negocios p ú b l i c o s se ha l laban . A l recibi r esta c o m u n i c a c i ó n t r a t ó 
V a n - H a l e n de hacer comprender a l que se l a h a c í a en nombre de sus ofi-
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cía les , que lo m á s ventajoso y honor í f i co pa ra é s tos , s e r í a e l que permane
ciesen fieles a l regente hasta e l desenlace final. 

Pero los que t ra taban de l lenar las apariencias de u n proceder caba
lleroso, h a b í a n y a tomado l a r e s o l u c i ó n de abandonar a l vencido. In t e r in 
el general Puer to conferenciaba con V a n - H a l e n , los escuadrones h a b í a n 
hecho alto y efectuado su s e p a r a c i ó n , enviando á decir a l general que se 
h a b í a prestado á ser su ó r g a n o que viniese á ponerse á su cabeza. C o m 
p r e n d i ó entonces, dice V a n - H a l e n en sus Memor ias , que l a m a n i f e s t a c i ó n 
de Puer to h a b í a sido va lor entendido entre é s t e y sus oficiales y a c a b ó 
de penetrarse de c u á l era su verdadera s i t u a c i ó n y lo vano que ser ía , p r i 
vado como se ha l laba de medios de fuerza, emplear los de u n influjo mo
ra l que en rea l idad h a b í a perdido. 

E n su consecuencia, y antes que con l a i n f a n t e r í a que le quedaba su
cediese lo que acababa de exper imentar con l a caba l l e r í a , dispuso que los 
jefes de aquel la a r m a explorasen el á n i m o de sus subordinados respecto 
á si se ha l l aban dispuestos á permanecer leales ó que de lo contrar io los 
de j a r í a en l ibe r t ad de separarse. Optaron por esto ú l t i m o los i nd iv iduos 
que aun restaban de l a que h a b í a sido l a segunda d iv i s ión de l e jé rc i to , y 
otro tanto h ic ie ron e l regimiento de l E e y , e l de L u c h a n a y los zapadores, 
siendo l a inevi table consecuencia de aque l torrente de ind i sc ip l ina , que á 
las dos horas de haber salido de Osuna no le quedase á V a n - H a l e n n i u n 
soldado, v i é n d o s e reducido su s é q u i t o á los generales, á los jefes y oficia
les de l estado mayor , á sus ayudantes de campo y á los empleados de l a 
Hac ienda mi l i t a r . 

Abandonado que se v ió por las tropas s in que le a c o m p a ñ a s e o t ra 
fuerza que l a que c o m p o n í a su fiel escolta, cesó para el duque de l a V i c 
toria l a necesidad de deliberar sobre q u é par t ido t o m a r í a . N o le quedaba 
otro que e l de poner en segur idad su persona, ú n i c o medio de resguardar 
la d ign idad de l a magis t ra tu ra á l a que no h a b í a renunciado, y en su 
consecuencia e n d e r e z ó su m a r c h a a l Puer to de Santa Mar í a , con e l de l i 
berado p r o p ó s i t o de trasladarse él y los que le a c o m p a ñ a b a n á a lguno de 
los buques que se hal lasen surtos en aque l la b a h í a . 

En t r e e l corti jo de las Torres de A l o c a r y l a ven ta de l m i s m o nombre , 
e n c o n t r ó V a n - H a l e n a l regente seguido de su lea l escolta, de l a que no se 
h a b í a separado u n solo i n d i v i d u o , y no tuv ie ron m u c h o que del iberar 
para convencerse de que no les quedaba otro medio de s a l v a c i ó n que e l 
de embarcarse. E n medio de l a ansiedad y de l sobresalto que era na tu ra l 
perturbase e l á n i m o de los fugit ivos, oyóse decir á L inage : A n a d i e se d i g a 
l a ho ra que saldremos, estamos rodeados de t ra idores . 

M u y de madrugada l legaron a l Puer to e l duque, V a n - H a l e n y los jefes y 
oficiales resueltos á correr l a m i s m a suerte que cupiese a l i lus t re vencido, 
y á las tres y m e d i a de l a m a ñ a n a se ha l laban todos reunidos á bordo de l 
vapor Betis, siendo e l p r i m e r cuidado que en aquel momento o c u p ó a l escar
necido general, á qu ien h a b í a cabido l a honra de t e rminar gloriosamente l a 
guerra c i v i l , e l de extender l a protesta que á c o n t i n u a c i ó n insertamos: 

« D o n Pedro G ó m e z de l a Serna, min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n de l a Pe
n í n s u l a , encargado de l despacho de l min is te r io de Grac i a y Jus t i c i a , y en 
ta l concepto notar io mayor de los reinos. 
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»Cert i f ico: Que en este d í a y hora de las diez de l a m a ñ a n a se h a hecho 
por e l S e r e n í s i m o S e ñ o r don Ba ldomero Espartero, conde de L u c h a n a , du
que de l a V i c t o r i a y de More l l a , regente de l reino, u n a protesta que, exten
d ida en el mi smo acto, es como sigue: 

» E n el d í a 30 de j u l i o de 1843 y ho ra de las diez de l a m a ñ a n a , h a l l á n 
dose S. A . S. don Ba ldomero Espartero, conde de L u c h a n a , duque de l a 
V i c t o r i a y de More l l a , regente de l reino, en e l vapor Be t i s en l a b a h í a de 
Cádiz , y á su presencia e l mar i sca l de campo don A g u s t í n Nogueras, m i 
nistro de l a Guer ra ; don Pedro G ó m e z de l a Serna, min i s t ro de l a Gober
n a c i ó n de l a P e n í n s u l a ; e l teniente general don A n t o n i o Van -Ha len , conde 
de Peracamps; los mariscales de campo don Franc isco Linage , d o n Facundo 
Infante y don Francisco Osorio; e l br igadier don J u a n Lacar the ; don Sal
vador Valde's, oficial de l minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n de l a P e n í n s u l a , y 
los coroneles don Ignacio Gurrea , don Pedro F a l c ó n y d o n V e n t u r a Bar-
c a í z t e g u i , di jo: que e l estado de i n s u r r e c c i ó n en que se ha l laban varias 
poblaciones de l a m o n a r q u í a y l a defecc ión de l e j é rc i to y armada, le obl i 
gaba á sal ir s in permiso de las Cortes del ter r i tor io e s p a ñ o l , antes de l le
gar e l plazo en que con arreglo á l a C o n s t i t u c i ó n d e b í a cesar en e l cargo 
de regente de l reino: que considerando no p o d í a resignar e l d e p ó s i t o de 
l a au tor idad real que le fué confiada sino en l a forma que l a C o n s t i t u c i ó n 
permi te y de n i n g ú n modo entregarlo á los que ant iconst i tuc ionalmente 
se er igieron en gobierno, protestaba de l a manera m á s solemne contra 
cuanto se hubiere hecho ó se hic iere opuesto á l a C o n s t i t u c i ó n de l a mo
n a r q u í a . 

» S e g u i d a m e n t e p rev ino S. A . se extendiese acta de esta protesta por 
el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n de l a P e n í n s u l a , encargado de l despacho 
de Grac i a y J u s t i c i a y en ta l concepto notar io m a y o r de los reinos, y que 
por e l m i smo se certificasen y autorizasen las copias que oportunamente 
deben pasar á las Cortes s in perjuicio de darle desde luego p u b l i c i d a d ; y 
para que conste firma S. A . esta acta o r ig ina l con los testigos presentes, 
antes mencionados, en papel c o m ú n por no haberlo de l sello correspon
d i e n t e , — d u q u e de l a V i c t o r i a . — A g u s t í n Nogueras .—Pedro Gómez de 
l a Serna . — M conde de Pe racamps .—Franc i sco L i n a g e . —Facundo I n f a n 
t e .—Franc i sco O s o r i o . — J u a n L a c a r t h e . — S a l v a d o r V á l d é s . — C i p r i a n o 
Segundo Montes inos .—Ignacio Gur rea .—Pedro F a l c ó n . — V e n t u r a B a r -
c a í z t e g u i . — C o m o notario mayor de los reinos. —PecZro Gómez de l a Serna. 

» C o n c u e r d a á l a le t ra con e l acta o r ig ina l de protesta á que me refiero 
y de orden de S, A doy esta copia certificada en papel c o m ú n por no ha
berlo de l sello correspondiente, á bordo de l vapor e s p a ñ o l Be t i s en l a 
b a h í a de C á d i z á 30 de j u l i o de 1843.—Como notar io m a y o r de los reinos. 
—Pedro Gómez de l a S e r n a . » 

Has ta los elementos p a r e c í a n haberse conjurado contra l a causa que 
s u c u m b í a . C o m o C á d i z no se h a b í a t o d a v í a pronunciado, p e n s ó s e en que 
el regimiento p r o v i n c i a l de Segovia y l a i n f a n t e r í a que h a b í a seguido la 
escolta, t ropa que s in e x c e p c i ó n se m a n t u v o fiel, se embarcase para Cád iz 
donde su presencia p o d r í a ofrecer a l duque u n asilo aunque sólo fuese 
m o m e n t á n e o . Pero era e l t empora l t an fuerte que hizo de todo punto i m 
posible que aquel la t ropa cruzase por m a r l a b a h í a . 
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L a d i l a c i ó n i m p o s i b i l i t ó que los fugi t ivos l legasen oportunamente á 
Cádiz , donde en l a m a ñ a n a de aquel d í a a l recibirse las not ic ias de l a d i 
so luc ión de l e j é r c i to que h a b í a acaudi l lado e l duque y de que e x i s t í a en 
M a d r i d u n gobierno obedecido por e l resto de l a n a c i ó n , fueron m á s que 
suficiente m ó v i l pa ra que con l a a y u d a de los mar inos y a anter iormente 
pronunciados á bordo de l a fragata Cortes que mandaba e l general P r i m o 
de E i v e r a , l a G u a r n i c i ó n de C á d i z fuese arrastrada á pronunciarse, con lo 
que no quedaba en toda l a P e n í n s u l a u n pa lmo de terreno donde no do
minase l a bandera de l a coa l i c ión . 

E l general don M a n u e l de l a Concha, qu ien desde A n d ú j a r se h a b í a 
aprox imado á Sev i l l a , ocupaba e l pueblo de Lebr i j a cuando Espartero y 
su escolta pasaban á m e d i a legua de distancia. Con l a m a y o r d i l igenc ia y 
puesto a l frente de u n a c o l u m n a de l a c a b a l l e r í a m a r c h ó Concha á Jerez 
en seguimiento de l duque, y no h a l l á n d o l e en d i cha c iudad co r r ió a l 
Puerto, donde tampoco pudo hacerse d u e ñ o de l a persona de l perseguido, 
á cuyo p r o p ó s i t o es de notar que Concha prev ino á sus ayudantes que s i 
se lograba hacer pr is ionero a l duque, fuese é s t e tratado' con e l respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n d e b i d o s . á su persona y d ign idad . 

E l nav io i n g l é s M a l a b a r a l mando de l cont raa lmirante Sartor ius se 
ha l laba surto en l a b a h í a de Cádiz , y y a fuese, como es de suponer, obran
do con arreglo á ins t rucciones de su gobierno ó l levado de propio i m p u l 
so, seguro de no ser por a q u é l desautorizado, e l mar ino i n g l é s se a p r e s u r ó 
á ofrecer l a hosp i ta l idad de su bordo a l que h a b í a sido regente de E s p a ñ a 
y en e l acto dispuso destacar u n bote a rmado y con p a b e l l ó n flotante, 
que a c o s t ó a l Be t i s p o n i é n d o s e á d i spos i c ión de l duque y de su acompa
ñ a m i e n t o . 

H a b í a sido, como dejamos dicho, u n a esperanza para los proscri tos 
que s e g u í a n á Espartero, e l haber ganado á C á d i z antes que esta p laza se 
pronunciase; mas no h a b i é n d o l o logrado, se h izo imper ioso acogerse a l 
hospitalario asilo de l M a l a b a r , en cuyo bordo e l duque y sus amigos fue
ron recibidos con los honores que en momentos de tanta advers idad po
d í a n m i t i g a r l a amargura de los que buscaban su segur idad á l a sombra 
de u n p a b e l l ó n extranjero. 

C o n l a m i s m a fecha que l a protesta de l a que queda hecho m é r i t o , 
susc r ib ió e l duque e l siguiente solemne acto: 

« A c e p t é e l cargo de regente de l reino para afianzar l a C o n s t i t u c i ó n y 
el t rono de l a reina, d e s p u é s que l a P rov idenc ia , coronando los nobles 
esfuerzos de los pueblos, los h a b í a salvado de l despotismo. 

» C o m o p r i m e r magis t rado j u r é l a ley fundamental ; j a m á s l a q u e b r a n t é 
n i aun para sa lvar la : sus enemigos h a n debido el t r iunfo á este ciego res
peto, pero yo n u n c a soy perjuro. 

»Fel iz en otras ocasiones, v i restablecido e l imper io de las leyes y a u n 
esperé que en e l d í a s e ñ a l a d o por l a C o n s t i t u c i ó n , e n t r e g a r í a á l a re ina 
una m o n a r q u í a t r anqu i l a dentro y respetada fuera. L a n a c i ó n m e daba 
pruebas de l aprecio que le m e r e c í a n m i s desvelos; y u n a o v a c i ó n cont i 
nuada a ú n en las poblaciones mismas en que l a i n s u r r e c c i ó n h a b í a levan
tado l a cabeza, me h a c í a conocer su vo lun tad , á pesar de l estado de agita
c ión de algunas capitales, á cuyos muros sólo estaba l i m i t a d a l a a n a r q u í a . 
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U n a i n s u r r e c c i ó n m i l i t a r que hasta carece de pretexto, h a conc lu ido l a 
obra que m u y pocos comenzaron, y abandonado de los mismos que tantas 
veces conduje á l a v ic tor ia , me veo en l a necesidad de marcha r á t ierra 
e x t r a ñ a haciendo los m á s fervientes votos por l a fe l ic idad de m i quer ida 
pa t r ia : á su j u s t i c i a recomiendo á los que leales no h a n abandonado l a 
causa l e g í t i m a , n i aun en los momentos m á s c r í t i cos : e l Es tado t e n d r á 
s iempre en ellos servidores decididos. 

»A bordo de l vapor Be t i s á 30 de j u l i o de 1843.—El duque de l a V i c 
t o r i a s 

Vese que sentaba e l duque como causa ú n i c a de su c a í d a el pronuncia
miento mi l i t a r , contrar iamente, dec ía , á los sent imientos de los pueblos, 
que por todas partes lo h a b í a n aclamado: error de c o n c e p c i ó n que b ien se 
comprende de parte de l hombre que no conoc ió que á despecho de sus 
buenas intenciones, l a o p i n i ó n se h a b í a separado de su gobierno, habiendo 
sido las inspiraciones y exigencias de los mismos pueblos e l p r i n c i p a l 
m ó v i l que tuv ie ron los generales, jefes, oficiales y soldados que cedieron 
á los m ov im ien to s populares, t r iunfantes en Barcelona, en Va lenc ia , en 
Sevi l la , en Granada , en M u r c i a , en A l i c a n t e y en M á l a g a , de l m i s m o modo 
que en l a i nmensa m a y o r í a de las provincias , entre las que ú n i c a m e n t e 
M a d r i d y Zaragoza se mos t ra ron decididamente adictas á Espartero. 

L a c a í d a de Espartero y l a manera r á p i d a , ru idosa y hasta popular como 
se e fec tuó , ofrece l a m á s comple ta ju s t i f i cac ión , l a m á s concluyente prueba 
de lo imparcia les y v e r í d i c a s que son las apreciaciones contenidas en 
nuestra h i s to r ia de l a m i n o r í a de d o ñ a Isabel II, acerca de l voluntar io , 
e r r ó n e o sacrificio hecho por e l duque de l a V i c t o r i a de l a gloriosa y en
vid iab le pos i c ión que deb ió , á l a vez que á sus merecimientos , á su feliz 
estrella. 

Despue's de l a v ic tor iosa p e r s e c u c i ó n que el general en jefe de los ejér
citos reunidos c a p i t a n e ó contra don Carlos, l legado hasta las puertas de 
M a d r i d á l a cabeza de sus huestes, y cuyo resultado fué e l de acorralar a l 
Pretendiente , h u m i l l a d o y fugit ivo, en sus guaridas de l Nor te ; d e s p u é s 
de l v igo r y de l pa t r io t i smo desplegados por Espartero para restablecer l a 
d i sc ip l ina m i l i t a r ho l lada por los vergonzosos asesinatos de los generales 
Ceval los Escalera y Sarsfield; d e s p u é s de haber reconquistado e l terr i torio 
vascongado y desarmado a l enemigo en los campos de Vergara ; d e s p u é s 
de haber lanzado á Cabrera de A r a g ó n , vencido las facciones catalanas, y 
rest i tuido l a suspirada paz á l a desangrada patr ia , era Espartero l a p r imera 
figura de E s p a ñ a ; p o s e í a l a o m n í m o d a confianza de l a re ina gobernadora, 
hasta e l ex t remo de que por no ponerse en p u g n a abierta con su caudi l lo 
predilecto, se d e s p o j ó M a r í a C r i s t i n a de su inves t idura regia deponiendo 
el cetro que en nombre de su h i j a e m p u ñ a b a . 

Los part idos respetaban a l pacificador de E s p a ñ a y s in h u m i l l a c i ó n se 
h a b r í a n sometido á u n a p o l í t i c a conci l iadora pat rocinada por el afortunado 
general. Mas en vez de haber é s t e hecho u n uso i m p a r c i a l y recto de l i n 
menso poder de que se h a l l ó revestido, se de jó l l evar de r ival idades mez
quinas, conc ib ió u n temor p u e r i l hac i a los generales C ó r d o v a y N a r v á e z , 
sacrificando á resentimientos personales e l i n t e r é s p ú b l i c o y su p rop ia 
g lo r i a .—Dec la ró a l par t ido conservador, que se le b r indaba so l íc i to , u n a 
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guerra inmot ivada , prefiriendo ponerse a l frente de l par t ido progresista 
que no supo gu ia r y cuya s i m p a t í a no t a r d ó en enajenarse. 

E l correct ivo de aquellos errores, l a inevi table r e a c c i ó n á que no p o d í a 
menos de conduc i r l a innecesaria é incons t i tuc iona l r e v o l u c i ó n de setiem
bre de 1840, no ta rdaron en presentarse bajo l a imponente forma de l a l 
zamiento de 1843 c u y a fisonomía y accidentes dejamos dibujados. 

Bas ta conocer las esmeradas prendas de e d u c a c i ó n que d i s t inguen á 
l a of icial idad inglesa y lo agasajadora que generalmente se mues t ra l a de 
m a r i n a con los extranjeros que v i s i t an los buques de l Estado, para que no 
deban sorprender las exquisi tas atenciones y obsequios de que fueron 
constantemente objeto á bordo de l M a l a b a r el duque y sus c o m p a ñ e r o s , 
compelidos por e l r igor de l a adversa for tuna á buscar asilo en t ier ra ex
tranjera. 

N o tuv ie ron los vencedores de Espartero l a suficiente tolerancia y d ig
n i d a d para haber escuchado con ca lma y sangre fría las esculpaciones y 
lamentos consignados por e l duque en l a protesta fechada en e l Bet i s y 
en su manifiesto á l a n a c i ó n , y d e j á n d o s e l l evar de l a i r a y de l enajena
miento de l t r iunfo, e l gobierno recie'n insta lado en M a d r i d , gobierno no-
mina lmente ejercido por los ind iv iduos que compusieron e l gabinete López , 
pero gobierno que realmente se ha l laba en manos de l general N a r v á e z y 
de los que h a b í a n hecho armas contra l a s i t u a c i ó n que acababa de sucum
bir , de jóse arrastrar á tomar venganza de l a protesta y de l manifiesto por 
medio de u n i racundo y apasionado decreto que dec í a : 

«La ú l t i m a prueba de ceguedad y de a m b i c i ó n que ha dado don B a l 
domcro Espartero a l dejar e l terr i tor io e s p a ñ o l , ob l iga a l gobierno p rov i 
s ional á que s e ñ a l e a l nuevo pretendiente con l a marca de l a e x e c r a c i ó n 
p ú b l i c a que el voto de l p a í s h a b í a lanzado sobre él. N o bastando e l bom
bardeo de ricas ciudades, n i l a s u s t r a c c i ó n de las arcas p ú b l i c a s , n i e l 
patente designio de dejar entre nosotros g é r m e n e s de s u b v e r s i ó n y de 
desorden, que s i b i en es ineficaz y d igno de desprecio ante u n pueblo he
roico, prueba e l b á r b a r o in tento de mantener á algunos e s p a ñ o l e s en l a 
i lus ión y e l e x t r a v í o ; celoso e l gobierno de su p rop ia d i g n i d a d y de l a paz 
de l a n a c i ó n que le h a proclamado, ha ven ido en decretar lo siguiente: 

» A r t í c u l o ú n i c o . — Se declara á don B a l d o m c r o Espartero y á cuantos 
han suscrito l a protesta de 30 de j u l i o ú l t i m o , pr ivados de todos sus t í t u 
los, grados, empleos, honores y condecoraciones. 

» D a d o en M a d r i d á 16 de agosto de 1843. — J o a q u í n M a r í a López, pre
s idente .—il fa íeo M i g u e l A y l l ó n . — F r a n c i s c o S e r r a n o . — J o a q u í n de F r í a s . 
— F e r m í n Caballero. 

L a a c u s a c i ó n de ser e l duque de l a V i c t o r i a responsable de s u s t r a c c i ó n 
de fondos p ú b l i c o s c a r e c í a de todo fundamento, como no t a r d ó en demos
trarlo u n a c o m u n i c a c i ó n fechada en Londres , suscr i ta por don Celest ino 
Garc í a de Paredes, ex min i s t ro p r i n c i p a l de l a Hac ienda m i l i t a r anexa a l 
cuartel general de l regente. Y a c a b ó de caer por t ierra e l menguado pro
pós i to de las t imar l a umversa lmente conocida p rob idad de d o n Ba ldomc
ro Espartero e l haber hecho p ú b l i c o e l intendente general don Francisco 
Orlando, nada amigo por cierto de l expatr iado regente, que los 900,000 rea
les, ú n i c o dinero que e x i s t í a en l a caja m i l i t a r l l evada á bordo de l Bet is , 
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h a b í a n sido dis t r ibuidos entre los jefes y oficiales que se quedaron en t i e r ra 
á cuenta de sus haberes y que de todos e x i s t í a n recibos en las oficinas de 
contabi l idad . 

M a s l lega á tanto l a s a ñ a que engendra e l e s p í r i t u de par t ido, que to
d a v í a se quiso apurar las cuentas que h a b í a n mediado entre l a Hac ienda 
m i l i t a r y e l general Espartero, cuando e'ste mandaba el e j é rc i to de l Nor te , 
época en l a que es sabido que a c u d i ó m á s de u n a vez con sus propios 
recursos a l remedio de las m á s perentorias necesidades de l soldado. E l 
resultado de l a l i q u i d a c i ó n prac t icada en m i r a de l ingrato deseo de ha l l a r 
compromet ido a l regente, fué e l de poner en claro que l a Hac ienda le es
taba debiendo á don Ba ldomcro Espartero setenta y cinco m i l duros. . 

Y para no guardar s i lencio sobre c i rcuns tanc ia a lguna conducente á 
demostrar l a concienzuda i m p a r c i a l i d a d con que nos hemos expresado 
sobre l a persona y los merecimientos , as í como sobre los errores en que 
pudo caer e l expatr iado caudi l lo , no omi t i remos hacer m é r i t o de l a opor
tuna o b s e r v a c i ó n que en esclarecimiento de l a pa rc ia l idad con que en aque
llos d í a s de prueba para e l duque de l a V i c t o r i a fué tratado por sus t r i un 
fantes adversarios, hace e l constante apologista de a q u é l , e l s e ñ o r d o n 
A n t o n i o P i r a l a . D ice é s t e en las ú l t i m a s p á g i n a s de su H i s t o r i a de l a gue
r r a c i v i l : % 

«Los que ac r imina ron a l duque (de malversador de fondos p ú b l i c o s ) 
hubie ron de arrepentirse de ello. S i n querer acr iminar los , nos apena que 
los part idos po l í t i co s apelen á medios i l íci tos, , aunque no sea nuevo en l a 
historia. D e l general Bonapar te cuando sa l ió de Eg ip to , e l intendente de l 
e jé rc i to , creyendo que s e r í a a q u é l apresado por los cruceros ingleses, es
cr ib ió a l Di rec to r io que h a b í a e x t r a í d o dos mi l lones de francos; a c u s a c i ó n 
que fué u n a ca lumnia , como en su h i s to r ia lo d e m o s t r ó T h i e r s . » 

E l d í a 3 de agosto z a r p ó anclas e l M a l a b a r y e l 6 fondeaba en Lisboa . 
A su arr ibo i n t e n t ó del icadamente e l duque explorar a l gobierno p o r t u 
g u é s por conducto de l general Nogueras, ú l t i m o min i s t ro de l a G u e r r a de 
l a regencia, é i g u a l g e s t i ó n h izo que se practicase cerca de l m in i s t ro de 
E s p a ñ a en aquel la corte, sobre c u á l s e r í a l a o p i n i ó n tanto de l gabinete 
como de nuestra l e g a c i ó n acerca de l a bajada á t ie r ra de l duque, y c ú p o l e 
a l ú l t i m o e l doble disgusto de rec ib i r u n a negat iva, agravada por e l des
d e ñ o s o si lencio de l min i s t ro de E s p a ñ a A g u i l a r , qu ien era deudor a l go
bierno de l a regencia de l puesto que ocupaba. 

D e bordo de l M a l a b a r pasaron e l general Espartero y su c o m i t i v a a l 
del vapor de l a m a r i n a real inglesa e l Frometheus, cuyo buque tomaba 
el 16 e l r u m b o de P o r t s m o u t h , donde a r r i b ó e l 20. Desembarcado que h u 
bieron los fugit ivos, se d i r ig ie ron á Londres , donde e l duque fué acogido 
por el gobierno, por l a ar is tocracia y por l a genera l idad de l pueblo i n g l é s 
con s e ñ a l a d a s muestras de s i m p a t í a . L a m u n i c i p a l i d a d de aquel la m e t r ó 
po l i , cé l eb re por m á s de u n t í t u l o y c u y a hosp i ta l idad es m i r a d a por pro
pios y e x t r a ñ o s como u n tes t imonio honor í f i co en sumo grado, rec ib ió á 
Espartero con l a so lemnidad y agasajos que rara vez h a b í a dispensado á 
los m á s cé lebres h u é s p e d e s extranjeros. 

Llegados a l t é r m y a o de l a h i s to r ia de l a m i n o r í a de l reinado de Isabel II, 
no nos toca extendernos á los hechos relat ivos á l a residencia de Espar-
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tero en Inglaterra , pero como acto í n t i m a m e n t e l igado á las v ic i s i tudes de 
l a regencia, debemos dejar consignado e l documento por medio de l cua l , 
l legado que fué e l d í a 10 de octubre de 1844, t é r m i n o l ega l de su finada 
magis t ra tura , h a b l ó e l duque de l a V i c t o r i a por ú l t i m a vez á los e s p a ñ o l e s 
con el c a r á c t e r p ropio de l a au to r idad que h a b í a ejercido 

H e a q u í e l tenor de d icho impor tan te documento : 
«El d í a 10 de octubre de 1844 es e l s e ñ a l a d o por l a ley fundamenta l de 

l a m o n a r q u í a para que S. M . l a re ina d o ñ a Isabel I I entre cons t i tuc ional -
mente á gobernar e l re ino; en él, cumpl i endo con u n a deuda de lea l tad , 
de honor y de conciencia , d e b e r í a poner en sus augustas manos l a autor i 
dad real, que las Cortes, en uso de su prer rogat iva const i tuc ional , depo
si taron en las m í a s . Desde que e l voto nac iona l me s e ñ a l ó entre mi s 
conciudadanos para honra rme e n s a l z á n d o m e á l a regencia, deseaba que 
llegase este d ía , e l m á s satisfactorio de m i v i d a p ú b l i c a , en que de l a 
cumbre de l poder supremo d e b í a descender á l a t r a n q u i l i d a d de l hogar 
d o m é s t i c o , consagrando mi s ú l t i m a s palabras á l a glor iosa bandera de l a 
C o n s t i t u c i ó n , que el pueblo h a b í a enarbolado para reconquistar su liber
tad, y que dos veces en este siglo, á costa de torrentes de sangre, h a b í a 
salvado l a d i n a s t í a de sus reyes. L a P r o v i d e n c i a se h a negado á mi s votos 
y á mis esperanzas, y en vez de hablaros en med io de l a ceremonia de u n 
acto augusto y solemne, os d i r i jo m i voz desde e l destierro. 

»E1 m u n d o entero sabe que j a m á s h a hab ido m á s l ibre , m á s franca y 
m á s general d i s c u s i ó n que l a que p r e c e d i ó á m i nombramien to de regen
te. A c e p t é , e s p a ñ o l e s , este cargo, no como u n a corona m u r a l concedida por 
victorias, sino como u n trofeo que e l pueblo h a b í a puesto en l a bandera 
de l a l iber tad . 

»Fie l observador de las leyes j a m á s las q u e b r a n t é , nada o m i t í para 
hacer l a fe l ic idad de l pueblo; cuantas leyes me presentaron las Cortes fue
ron sancionadas s in d i l ac ión ; e l ejercicio de l a a c c i ó n de l a j u s t i c i a fué i n 
dependiente de l gobierno, que j a m á s u s u r p ó las funciones de los d e m á s 
poderes po l í t i co s ; y todos los manant ia les de r iqueza y de prosper idad re
cibieron e l impu l so y p r o t e c c i ó n que las c i rcunstancias permi t ie ron . S i 
a lguna vez para conservar e l imper io de las leyes tuve que apelar á med i 
das fuertes, l a j u s t i c i a , no e l gobierno, d e c i d i ó de l a suerte de los desgra
ciados, N o d e s c e n d e r é á l o s « p o r m e n o r e s de m i conducta como regente: l a 
his tor ia me h a r á ju s t i c i a ; y o me someto á su inf iexible fallo: e l la d i r á con 
una i m p a r c i a l i d a d dif íci l en mi s c o n t e m p o r á n e o s , si tuve otra a s p i r a c i ó n 
m á s que e l b ien de m i patr ia , n i otro pensamiento que e l de entregar en 
este d í a á l a re ina d o ñ a Isabel I I u n a n a c i ó n p r ó s p e r a dentro y respetada 
fuera: e l la d i r á s i en medio de las agitadas luchas de los par t idos s e g u í 
otra d iv i sa m á s que l a de salvar l a l iber tad , e l t rono y l a l ey de l encontrado 
v a i v é n de las pasiones: e l la p o d r á decir las causas que de tuv ie ron l a rea
l ización de muchas ú t i l e s reformas. Cuando se prepararon nuevos dis tur
bios nada o m i t í en e l c í r c u l o de las leyes para evi tar los: no v o l v e r é l a v i s t a 
a t r á s , no t r a z a r é e l cuadro tr iste de funestos acontecimientos que todos 
lamentamos, y que d e j á n d o m e s in medios pa ra resist ir me ob l iga ron á to
mar asilo en u n p a í s hospi ta lar io , protestando antes en nombre de l a san
t idad de las leyes y de l a j u s t i c i a de su causa. 
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» P r o t e s t e , e spaño le s , no por mi ras de u n a a m b i c i ó n que j a m á s he abri
gado, sino porque as í c u m p l í a á l a d i g n i d a d de l a n a c i ó n y á l a de l a co
rona. Kepresentante cons t i tuc iona l de l trono, no p o d í a ver en silencio 
destruir el p r inc ip io m o n á r q u i c o ; depositario de l a au to r idad real, d e b í a 
defenderla de los t iros que se l a d i r i g í a n ; personificando el poder ejecu
t ivo, estaba en e l deber de levantar l a voz cuando v e í a hacer pedazos las 
leyes. M i protesta t e n í a por objeto evi tar el funesto precedente de conve
n i r en nombre de l trono en su d e s t r u c c i ó n : no era u n gr i to de guerra, no 
hablaba á las pasiones n i á los part idos; era l a e x p o s i c i ó n senci l la de u n 
hecho, u n a defensa de los p r inc ip ios y u n a a p e l a c i ó n á l a poster idad. A l e 
jado de vosotros, no h a habido u n gemido en e l reino que no haya tenido 
eco en m i c o r a z ó n ; no h a habido u n a v í c t i m a que no h a y a encontrado 
c o m p a s i ó n en m i a lma. 

» C u a n d o l legue el d í a feliz en que pueda regresar á m i quer ida patr ia , 
hi jo de l pueblo, v o l v e r é á confundi rme en las filas de l pueblo s in odios y 
s in reminiscencias: satisfecho de l a parte que me h a cabido para darle l a 
l iber tad, me l i m i t a r é en m i c o n d i c i ó n p r i v a d a á gozar de sus beneficios; 
mas en e l caso de pel igrar las ins t i tuciones que l a n a c i ó n se h a dado, l a 
pa t r ia á cuya voz j a m á s he ensordecido, me e n c o n t r a r á s iempre dispuesto 
á sacrificarme en sus aras. 

»Y si en los insondables decretos de l a P rov idenc i a e s t á escrito que 
debo m o r i r en e l ostracismo, resignado con m i suerte, h a r é hasta e l ú l t i 
m o suspiro fervientes votos por l a independencia , por l a l ibe r tad y por l a 
g lo r i a de m i patr ia . 

» L o n d r e s 10 de octubre de 1844.—El duque de l a V i c t o r i a . » 
E n esta como en todas las manifestaciones de los sent imientos de l ge

nera l Espartero, sobresale e l fondo de su no desment ida honradez y de su 
pa t r io t i smo á toda prueba, a l m i s m o t iempo que en sus ju ic ios y aprecia
ciones po l í t i c a s , c laramente se trasluce que no bastando para servir le de 
g u í a l a nobleza de su c a r á c t e r , era propenso á adoptar l a o p i n i ó n de sus 
allegados, no a p e r c i b i é n d o s e a l hacerlo de los errores que t an frecuente
mente le h a b í a n hecho cometer; errores que, á pesar de su gravedad, no 
obstaron para que e l h i s t ó r i c o nombre que a d q u i r i ó como gran soldado, y 
enaltecido y glorioso plebeyo, h a y a honrado l a m e m o r i a de Espartero, s in 
que l a h a y a rebajado el que l a na tura leza y l a e d u c a c i ó n le hubiesen ne
gado las condiciones que hacen aptos á los hombres para ser estadistas y 
certeros g u í a s de los destinos de u n g ran pueblo. 
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SITUACION D E E S P A Ñ A A L D E C L A R A R S E L A M A Y O R E D A D 
D E D O Ñ A I S A B E L II 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Florecimiento literario.—Causas que le prepararon.—Los afrancesados y los emigrados 
liberales.—La poesía romántica 

Refugiado y a Espartero en t ier ra e x t r a ñ a , y t r iunfante l a coa l ic ión , 
que pronto v a á romperse para que e l par t ido reaccionario mande solo, se 
h a l l a p r ó x i m a l a d e c l a r a c i ó n solemne de l a m a y o r edad de l a reina, con 
l a cua l v a á empezar verdaderamente su re inado y con é l u n nuevo é i m 
p o r t a n t í s i m o p e r í o d o de nuest ra m á s reciente his tor ia . 

É s t a , á pesar de su a g i t a c i ó n y de su r iqueza en casos estruendosos, 
lances y cambios, s e r í a m o n ó t o n a , s i á lo meramente p o l í t i c o se l imi tase . 
Toda e l la es u n cont inuo tejer y destejer; p ronunc iamien tos y contra
pronunciamientos ; const i tuciones que nacen y mueren ; leyes o r g á n i c a s 
que se m u d a n apenas ensayadas; par t idos medios que por no contar c o n 
c r é d i t o y secuaces bastantes en e l pueblo, n i confiar en las v í a s legales, 
apelan á l a i n s u r r e c c i ó n de l e j é rc i to á fin de escalar el poder; par t idos 
extremos, que no c o n f í a n tampoco en las v í a s legales, y que apelan á las 
armas, aunque de u n modo m á s popular , creando y sosteniendo largas, 
costosas y sangrientas guerras c ivi les ; carencia absoluta de verdadera y 
l e g í t i m a o p i n i ó n p ú b l i c a , a l menos p a c í f i c a m e n t e manifestada, por donde 
se exp l i can tantos tumul tos y trastornos; apuros y miser ias de l Tesoro, 
aterrador aumento de l a deuda y c rue l recargo de los t r ibu tos , amargo 
fruto de dichos trastornos, de los gastos que m o t i v a n y de los d e s ó r d e n e s 
á que prestan ocasiones propicias ; inconsis tencia de las m á s respetables 
agrupaciones ó parcial idades, por e l a le jamiento de ellas de los que no 
v iven de l a po l í t i c a , dejando solos á los prohombres po l í t i co s de profes ión , 
á su cl ientela, ora cesante, ora empleada, y á los capitalistas, prestamis
tas y banqueros, que especulan con los ahogos de l erario. Todo esto hace 
de nuest ra h i s to r i a p o l í t i c a algo t an s in finalidad y s i n p r o p ó s i t o , t a n 
triste y t an d e s e n g a ñ a d o , que da g ran do lor e l tener que escr ibi r la , s i
quiera sea r á p i d a m e n t e y dejando á u n lado pormenores á menudo har to 
lastimosos. 

P o r d i cha , esta n a c i ó n , en v i r t u d de u n a v i t a l i d a d í n t i m a y poderosa, 
del h e r o í s m o pasivo con que se resigna á cuantos sacrificios se le impo
nen, a s í de dinero como de sangre, y gracias a l m o v i m i e n t o p rov idenc i a l 
é irresist ible de l resto de Europa , que l a l l e v a en pos de s í , progresa, ade
lanta, gana m u c h o en todo, á pesar de l constante desgobierno, y da mues
tra de l a ap t i t ud de sus hijos, e i i no pocas ciencias, artes y a u n industr ias , 
aunque n u n c a ó casi n u n c a en las de gobernarse bien. Esperemos que 
t a m b i é n esto h a b r á de aprenderlo y ejercerlo con e l andar de los a ñ o s . 
Y ahora, por lo pronto, antes de seguir l a n a r r a c i ó n de los sucesos po l í t i -
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eos, p a r é m o n o s á contemplar c u á l era l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a ; q u é cambios 
y novedades se h a b í a n real izado en el la, desde que Isabel I I s u b i ó a l 
trono, y q u é s e ñ a l e s daba de superior c o n d i c i ó n en su v i d a in te lec tua l , 
social y e c o n ó m i c a . 

Empecemos para el lo por hablar de l a v i d a de l e s p í r i t u , de l a revolu
c ión que o c u r r i ó en l a esfera serena de l pensamiento, y de l a grande agi
t a c i ó n y fecund idad especula t iva y l i t e ra r ia , sobrado en desacuerdo con 
nuestra p o s t r a c i ó n en todo lo ma te r i a l y p r á c t i c o , para que hasta e l d í a 
haya sido apreciada y es t imada en lo m u c h o que merece. 

V a r i a s causas concur r ie ron á l a vez a l s ingula r florecimiento, por 
donde aquel p e r í o d o se s e ñ a l a . E l d e s d é n con que Fe rnando V I I h a b í a 
m i r ado las ciencias y l a l i t e ra tura , e l recelo c o n que le acusan de haber 
considerado los estudios serios, cerrando en ocasiones las univers idades y 
abriendo escuelas de tauromaquia , y e l poco e s t í m u l o que se d ió , durante 
su reinado, á todo trabajo de e s p e c u l a c i ó n y de i m a g i n a c i ó n , todo esto 
p a r a l i z ó e l ingenio de los e s p a ñ o l e s , mas no l o g r ó secarle. Se d i r í a que le 
tuvo represado como fuente cuyos c a ñ o s se tapan; a s í es que, no b i en se 
a b r i ó de nuevo e l cauce, b r o t ó con m á s fuerza y con m a y o r abundanc ia 
l a vena. 

Es to en cuanto a l propio b r í o y cauda l de ingenio que h a b í a en E s p a ñ a . 
Otros impu l sos , venidos de fuera, con t r ibuyeron eficazmente á l a pro

d u c c i ó n de d icho f e n ó m e n o . 
U n a n u e v a secta l i t e ra r ia , l l ena de entusiasmo, con muchos aciertos 

en medio de sus e x t r a v í o s , se h a b í a d i fundido y dominaba en Franc ia , a l 
t e rminar e l p r i m e r tercio de l siglo presente. E l imper io de l a moda , en 
todo, estaba entonces en F r a n c i a pa ra los pueblos neolatinos, y con ma
y o r pujanza que en e l d ía . A s í es que lo que p r e v a l e c í a a l l í , h a b í a de pre
valecer a l cabo en I ta l ia , P o r t u g a l y E s p a ñ a . L a nueva secta ó escuela 
l i t e ra r ia d is taba m u c h o , no obstante, de ser francesa. E n parte, por el 
contrario, h a b í a nac ido en odio á F r a n c i a y pa ra contraponerse a l gusto 
f rancés . L a s guerras y conquistas n a p o l e ó n i c a s h a b í a n di la tado y corro
borado l a n u e v a escuela en Ingla te r ra y en A l e m a n i a , ganosas aquellas 
naciones de vencer á los franceses, no sólo mate r ia lmente y con las ar
mas, sino t a m b i é n en letras y en todo l inaje de poes ía . E l influjo l i terar io 
de F r a n c i a h a b í a sido p o d e r o s í s i m o hasta sobre dichas naciones, desde el 
reinado de L u i s X I V . L a fecundidad, l a e locuencia , las novedades fáciles 
de entender, l a p a s i ó n y e l arrebato, e l a t rac t ivo contagioso que tiene lo 
prohib ido , las gracias y los chistes y hasta lo l icencioso, picante y á veces 
desvergonzado de los escritores franceses de l s iglo x v m , de los enciclo
pedistas, y de ingenios t an peregrinos, y a e n é r g i c o s y sentimentales, ya 
amenos y d iver t idos , como Vo l t a i r e , Kousseau, Didero t y otros, h a b í a n 
asegurado este imper io . L o fácil m i s m o y lo somero de su filosofía, fun
dada en pobre m e t a f í s i c a ó apenas con m e t a f í s i c a , ora partiese de u n 
d e í s m o vago, o ra de u n a t e í s m o y mate r i a l i smo radicales, h a b í a n arrai
gado m á s en todas partes e l p r edomin io de l a c ienc ia y de l a l i tera tura 
francesas. E l a t rev imien to y l a novedad de muchas ideas p o l í t i c a s , que al 
cabo l a g ran r e v o l u c i ó n de 1789 trajo a l terreno p r á c t i c o , d ie ron alas á la 
propaganda de l gusto f r a n c é s y le ex tendieron hasta en aquellos pa í ses 



EDAD MODERNA 233 

m á s contrar ios p o r su e s p í r i t u á las nuevas ideas y regidos po r gobiernos 
m á s aptos para i m p e d i r que en ellos se d ivu lgasen . 

E n E s p a ñ a m i s m a , desde e l adven imien to de los Borbones, empezaron á 
prevalecer e l gusto y l a i m i t a c i ó n de las letras francesas, s iguiendo nosotros 
el m o v i m i e n t o in t e l ec tua l de aquel la n a c i ó n y r e m e d á n d o l e m á s ó menos 
incomple t a y d e s m a ñ a d a m e n t e en todas sus fases, é i ncu r r i endo en l a 
grave fal ta de renegar, o lv ida r ó menospreciar lo m u c h o bueno, pecu l i a r 
y castizo que h a b í a a ú n en nues t ra p rop ia c iv i l i zac ión , aunque d e c a í d a . 
Con t r a esta i n v a s i ó n de l gusto france's h a b í a hab ido protestas en E s p a ñ a , 
durante e l s iglo x v m , pero h a b í a n sido desatendidas ó ahogadas por e l 
general aplauso que se daba á los innovadores . 

E l pueblo donde e l influjo f r a n c é s se h a b í a sentido menos, porque su 
e s p í r i t u t iene algo de e x t r a ñ o , o r ig ina l y apartado, como lo e s t á t a m b i é n 
l a t ie r ra rodeada de m a r en que d icho pueblo hab i ta , es e l pueblo i n g l é s . 
E l p redomin io de los franceses, lejos de encontrar le d e c a í d o , le e n c o n t r ó 
en momentos de grande auge y c rec imiento de su for tuna y poder po l í 
t ico. As í es que e l influjo f r ancés no fué o m n í m o d o en Inglaterra . Este 
influjo m á s b ien fué m u t u o , recibiendo acaso, en e l comercio de ideas, -los 
franceses de los ingleses m á s de lo que d ie ron en cambio. Bas ta c i ta r los 
nombres de N e w t o n y de Loche , para convencerse de el lo . H u b o , s i n duda, 
algo de l e s p í r i t u f r a n c é s y de l gusto f r a n c é s en l a l i t e r a tu ra inglesa de l 
siglo pasado, pero descol lando á m e n u d o l a i m i t a c i ó n por c i m a de los 
modelos y de l pensamiento g e r m i n a l que l a informaba. As í D r y d e n y Pope 
como poetas, F i e l d i n g , Swift y K i c h a r d s o n como novelistas, A d d i s o n como 
cr í t ico , y G i b b o n y Rober t son como historiadores. Pronto , con todo, rom
pió e l ingenio i n g l é s las trabas de l a i m i t a c i ó n y de l a m o d a , y r e a p a r e c i ó 
con toda su o r i g i n a l i d a d y l o z a n í a , abriendo, en cierto modo , nuevos ca
minos. E l pa t r io t i smo i n g l é s , sobrexci tado por l a r i v a l i d a d con F r a n c i a , 
sobre todo durante las guerras cont ra l a r e p ú b l i c a y e l imper io , c o n t r i b u y ó 
á esto. E n Escoc ia a p a r e c i ó u n a nueva escuela filosófica que apl icaba e l 
m é t o d o expe r imen ta l y de o b s e r v a c i ó n s u t i l y a n a l í t i c a á las facultades 
del a l m a h u m a n a . U n h á b i l observador, A d á n S m i t h , casi se puede deci r 
que i n v e n t ó u n a c ienc ia nueva : l a e c o n o m í a po l í t i c a . Y otro hombre emi
nente, W á l t e r Scott , l l eno de f a n t a s í a p o é t i c a , m u y erudi to en h i s to r ia y 
en a r q u e o l o g í a , en especial de su patr ia , y dotado de perspicacia s ingu
lar, de algo como u n a segunda v i s t a para penetrar en lo pasado, debe te
nerse como creador de u n nuevo g é n e r o de l i t e ra tura : l a nove la h i s t ó r i c a , 
donde, sobre e l cuadro ó fondo de acontecimientos reales, bordaba l a 
i m a g i n a c i ó n personajes imaginar ios y u n a serie de sucesos fingidos, en
lazados discretamente con l a h i s to r i a m i s m a , con lo c u a l se a b r í a ancho 
campo pa ra e l es tudio de l a v i d a social , usos, costumbres, ideas, creen
cias y preocupaciones de l a é p o c a que se t ra taba de descr ibir . Este nuevo 
g é n e r o de c o m p o s i c i ó n p o é t i c a , aunque con m á s frecuencia que en verso 
estuviese en prosa, t u v o grande influjo y muchos imi tadores as í en In 
glaterra como en e l cont inente , y b i en cabe asegurar que, t rascendiendo 
de l a novela á los m á s serios estudios h i s t ó r i c o s , produjo cambio y mejora 
en ellos, y casi c r e ó u n a escuela de historiadores, de l a c u a l son en F r a n 
cia representantes b r i l l a n t í s i m o s Barante y ambos Th ie r ry . 
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L a p o e s í a l í r ica , que h a b í a tenido, á vue l t a de m u c h a c o r r e c c i ó n en l a 
forma, de l sano j u i c i o y de l a carencia de e x t r a v í o s que recomendaban 
Bo i l eau y otros preceptistas como e l m i s m o B l a i r en Inglaterra, vue lo des
mayado y bajo, se a lzó t a m b i é n con a t rev imiento dichoso y potente i m 
pulso á las m á s altas regiones de l pensamiento y de l a f an tas í a . L a fal ta 
de fe, l a i n c r e d u l i d a d que se h a b í a mostrado cont ra las religiones posi t i 
vas, y en bur las y sarcasmos s ingularmente contra e l cr is t ianismo, hubo 
de retroceder espantada de su p rop ia obra, a l considerar los estragos y 
d e s ó r d e n e s de l a p r i m e r a r e v o l u c i ó n francesa, por lo c u a l empezaron á re
nacer y prevalecer l a an t igua p iedad cr is t iana y cierto espl r i tual ismo y 
mi s t i c i smo : sent imientos de que se h i c i e ron eco sonoro y dulce no pocos 
poetas. Otros, que no lograban arrancar de sus e s p í r i t u s e l fermento de 
imp iedad y l a d u d a que los co r ro í a , en vez de hacer alegremente alarde 
de ello, se desataron en lamentaciones, desesperadas á veces, sobre l a t r is te 
s i t u a c i ó n de sus á n i m o s , t rayendo a l arte u n pes imismo m e l a n c ó l i c o , que 
d e s p u é s h a pasado en muchos p a í s e s á l a c iencia y á l a filosofía, y de l que 
fueron entonces acabados modelos B y r o n y Shelley, 

.Como r e a c c i ó n cont ra l a p o é t i c a acompasada y sobrecargada de reglas 
de l seudoclasicismo f rancés , y cont ra l a idea, que h a b í a l legado á hacerse 
vu lgar , de que h a b í a habido cuatro siglos de oro en l a h i s to r ia de las le
tras, los de Pericles, Augus to , L e ó n X y L u i s X I V , fuera de los cuales todo 
era reflejo é i m i t a c i ó n de los modelos inmortales, creados en dichos siglos, 
n a c i ó e l p ru r i t o de ensalzar hasta lo sumo todo lo popular y e s p o n t á n e o , 
empezando por las obras de l p a í s en que se h a b í a nacido, y der ramando 
luego esta a d m i r a c i ó n sobre los d e m á s pueblos y p a í s e s . D e a q u í l a trans
f o r m a c i ó n que tuvo e l arte l i te rar io en sus manifestaciones diversas. Se 
e s t u d i ó con m á s amor que n u n c a l a p rop ia p o e s í a nac iona l : las antiguas 
leyendas y tradiciones, baladas, romances y cantares, se desenterraron de l 
po lvo en que y a c í a n ó se escr ibieron de nuevo. Se d e c l a r ó l a guer ra a l em
pleo de l a m i t o l o g í a c l á s i ca y se a c u d i ó á lo sobrenatural cr is t iano pa ra 
m á q u i n a de los poemas. C o m o este sobrenatural t iene su fundamento y 
r a í z en los l ibros sagrados de nuest ra re l ig ión , vo lv i e ron é s t o s á estudiarse 
como fuente y dechado de poes ía . P o r o t ra parte, no l i m i t á n d o s e n i aquie
t á n d o s e con esto e l amor propio nac iona l , b u s c ó en muchos p a í s e s u n so
brena tura l propio, ó no griego n i la t ino , y a que propio no pud ie ra ser. L a s 
antiguas m i t o l o g í a s de l Nor t e de E u r o p a y hasta las de l Oriente surgieron 
para combat i r cont ra l a c lás ica . Macpherson , t a l vez tomando por g u í a 
fragmentos de poemas de los ant iguos bardos, t a l vez s a c á n d o l o de su pro
p i a i m a g i n a c i ó n , a rmada de cier to aparato erudito, d ió nac imien to a l gran 
poeta Osian, cuyos poemas, c r e í d o s de l t i empo de que Macpherson supo
ne, fueron admirados é imi t ados por toda E u r o p a . 

C o n m á s profundidad y m á s rad ica lmente que en Ingla terra , t uvo l u 
gar en A l e m a n i a esta r e v o l u c i ó n en las letras, s i b ien su influjo en nuestro 
p a í s fué menos inmedia to y m u c h o m á s t a r d í o . E n A l e m a n i a , antes de sus 
guerras con l a r e p ú b l i c a francesa y con e l imper io n a p o l e ó n i c o , h a b í a sur
gido l a protesta y se h a b í a declarado l a guer ra cont ra e l gusto f rancés . E l 
influjo de F r a n c i a sobre A l e m a n i a h a b í a sido g r a n d í s i m o en l i teratura. 
E l influjo de A l e m a n i a sobre F ranc i a , casi nu lo hasta m u c h o m á s de me-
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diado, hasta casi l legar e l fin de l siglo x v m . L o s franceses d e s c o n o c í a n l a 
lengua de sus vecinos de l lado a l l á de l R h i n , d e s c o n o c í a n t a m b i é n l a l i te 
ratura, y á u n a y á otra casi las t e n í a n por b á r b a r a s . L a A l e m a n i a , c o n 
todo, n i aun en las é p o c a s de m a y o r engre imiento f rancés , d e j ó de ejercer 
en F r a n c i a grande influjo en las ciencias y en l a filosofía. Sus sabios y sus 
filósofos e s c r i b í a n a ú n en l a t í n y á veces en f r ancés , y sus doctr inas y sis
temas eran en F r a n c i a conocidos y seguidos. A s í es que L e i b n i t z t uvo en 
Franc ia , durante todo e l siglo x v m , no menos parciales que L o k e y que 
Condi l l ac , y si cabe m u c h o m á s impor tantes y gloriosos. Diderot , Buffón, 
B icha t y otros sabios de casi i g u a l valer, s igu ie ron e l m é t o d o i n t u i t i v o de 
L e i b n i t z , compi t i endo y t a l vez venciendo en F r a n c i a á los d i s c í p u l o s de 
Cond i l l ac y de su m é t o d o a n a l í t i c o . 

E l desenvolv imiento u l te r ior de l a l engua a lemana h izo que esta len
gua pasase de l a l i t e r a tu ra amena á l a filosofía y á las ciencias, y que se 
dejase de escr ibir sobre estas materias en l a t í n y en f r a n c é s . Es to cont r i 
b u y ó poderosamente (ya que e l influjo de l lenguaje, i n s t rumen to de l pen
samiento, puede m u c h o sobre e l pensamiento mismo) á que l a filosofía 
alemana, que m á s tarde hubo de nacer y desenvolverse, t uv i e r a m a y o r 
o r ig ina l idad y condiciones m á s peculiares y castizas; pero, por lo pronto , 
r e t a r d ó su d i fus ión por p a í s e s e x t r a ñ o s y puso por l í m i t e s á ^ imper io 
los de l m i s m o p a í s en que h a b í a nacido. 

N o es nuestro á n i m o hablar de estas cosas sino r á p i d a y someramente^ 
s i b i en algo i m p o r t a saber y decir para que se comprendan todos los ele
mentos é impulsos que concur r ie ron a l m o v i m i e n t o in te lec tua l de E s p a ñ a 
en e l p e r í o d o de que acabamos de t razar l a h i s to r ia po l í t i c a . / 

E l l evantamiento de A l e m a n i a cont ra e l p r edomin io f r ancés en las l e 
tras p r e c e d i ó con m u c h o á l a guerra de n a c i ó n á n a c i ó n . E n var ios pun
tos co inc id ió con l a r i v a l i d a d inglesa; en otros fué m á s r ad i ca l y m á s 
hondo. 

I gua l e s p í r i t u de nac iona l idad h izo que l a an t igua m i t o l o g í a g e r m á n i 
ca, con sus h é r o e s , dioses y semidioses, surgiese con t ra l a c l á s i ca mi to lo 
g í a griega, como se no ta en muchas composiciones de K lops tock . Con t r a 
l a imp iedad , sensual ismo y a t e í s m o de l a l i t e ra tu ra y l a poes ía , r e v i v i ó e l 
ant iguo fervor cr is t iano, patente con m a y o r b r i l l o y m á s que en nadie en 
el y a ci tado K l o p s t o c k , en su poema de l a M e s i a d a . 

L a c r í t i c a se a lzó t a m b i é n en armas de l m o d o m á s e n é r g i c o con t ra los 
preceptistas franceses, y cont ra e l fruto de sus preceptos en l a l í r ica , en e l 
teatro y en todo g é n e r o de composiciones. 

Ha lagado con esto e l orgul lo p a t r i ó t i c o a l e m á n , se c r e y ó que Dios ha
b ía suscitado á u n ada l id pa ra l iber ta r á l a pa t r i a de l yugo la t ino en las 
letras, como y a h a b í a suscitado á otros dos adalides, en edades remotas, 
para l iber ta r la de l yugo ma te r i a l y de l yugo religioso. A r m i n i o , comba
tiendo cont ra e l imper io romano, y Lu te ro , combat iendo cont ra e l p o n t í 
fice de R o m a , h a b í a n ha l lado u n tercer c o m p a ñ e r o y u n d igno sucesor en 
el c r í t i co Less ing , U n i e n d o este c r í t i co l a p r á c t i c a á l a t eo r í a , e sc r ib ió poe
sía nar ra t iva , y e sc r ib ió pa ra e l teatro, poniendo en todo u n sello de or i 
g ina l idad alemana. 

F o m e n t a d o e l e s p í r i t u de e s p e c u l a c i ó n y de i n d a g a c i ó n por las cons-
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tantes contiendas l i terarias, se e l evó como n u n c a para buscar el funda
mento filosófico de l a c r í t i c a m i s m a , é h izo nacer, ó, si no h izo nacer, a p a r t ó 
y d ió forma y ser d is t in to á l a filosofía ó c iencia de lo bello, l l a m á n d o l a 
e s t é t i c a ó ca lo logía . Cas i puede decirse que u n d i s c í p u l o de L e i b n i t z , por 
medio de Wolf , e l c é l e b r e Baumgar ten , tuvo l a g lo r i a de dar ser i n d i v i d u a l 
á esta ciencia, sobre l a cua l tanto desde entonces hasta ahora h a n escrito 
los alemanes de varias escuelas filosóficas. 

E l e s p í r i t u de germanismo, aunque m u y soberbio y confiado en sus 
propias fuerzas, no es exc lus ivo n i intransigente; y , s in dejar de dar cul to 
y a d o r a c i ó n á su genio, l levado de na tu ra l y noble cur ios idad y de l deseo 
de apoyar en datos h i s t ó r i c o s sus t e o r í a s filosóficas sobre e l arte, y de 
probar que no h a b í a sólo modelos dignos de i m i t a c i ó n en los cuatro siglos 
c lás icos de oro, se d e d i c ó á estudiar y á realzar los merecimientos y á tra
duc i r y hacer propias, hasta d ó n d e fuera posible, las grandes obras m á s 
opuestas y apartadas por t i empo y lugar de las l i teraturas e x t r a ñ a s . Se 
d i s t i n g u i ó en esta tarea e l sabio poeta H é r d e r , convi r t iendo eij elegante 
p o e s í a a lemana las voces p o é t i c a s de dist intas naciones, t raduciendo, aun
que l ib remente , nuestro romancero de l C i d , y escribiendo su precioso 
l ib ro sobre l a p o e s í a de los hebreos. 

Dado este impulso , r e s u c i t ó , pub l i cando y restaurando unos, y hasta 
t raduciendo otros a l a l e m á n moderno, l a an t igua poes í a l í r i ca y ép i ca de 
l a E d a d m e d i a a lemana. A l g u n o s autores, movidos de u n v i v o e s p í r i t u 
crist iano, d i s t i n g u i é n d o s e en ello T i eck y los dos Sch lége l , t ra taron de 
sub l imar l a p o e s í a ca tó l i ca de otros pa í se s , no siendo E s p a ñ a l a n a c i ó n 
menos favorecida con este mot ivo ; por donde C a l d e r ó n y Lope , casi des
d e ñ a d o s en E s p a ñ a por cuantos p r e s u m í a n de cultos, y abrumados bajo 
e l peso de l a r e p r o b a c i ó n c lás ico-gal ic is ta , merced á l a c r í t i c a alemana, 
cobraron nueva v i d a y penetraron y subieron a l lugar m á s resplandecien
te y encumbrado de l templo de l a g lor ia . 

N o c o n c r e t á n d o s e n i e n c e r r á n d o s e e l cosmopol i t i smo ó panfilismo l i 
terario de los alemanes á los pueblos de Europa , p a s ó á Oriente; y , ayu
dado por e l e s p í r i t u invest igador de los ingleses, por sus mismas armas 
que y a se e n s e ñ o r e a b a n de g ran parte de l a I n d i a y por l a cur ios idad y tena
c idad en los estudios de l ingenio f rancés , e m p e z ó desde entonces á traer 
de Oriente e l r ico tesoro l i terar io de sus ant iguas y sobrepuestas c iv i l i za 
ciones: p o e s í a s a r á b i g a s anteriores y posteriores a l i s l a m ; l i t e ra tu ra persa 
desde los m á s antiguos l ibros sagrados a t r ibuidos á Zoroastro hasta Hafiz, 
S a d í y F i r d u s i ; y l i t e ra tura ind ia , desde los Vedas , los Puranas y los dos 
grandes poemas ép icos hasta l a m á s moderna p o e s í a l í r i ca y d r a m á t i c a . 

Todo este c ú m u l o de e r u d i c i ó n y de aparato c r í t i co , en vez de ser car
ga pesada para e l genio a l e m á n , fué su m a y o r e s t í m u l o y aliciente, é hizo 
que se levantase á m a y o r al tura , y que bri l lase con o r ig ina l idad superior 
á l a de otras épocas . Has ta aquellos autores, que menos se apartan del 
pensar y de l sent ir predominantes entonces en Franc ia , t ienen sello y 
c a r á c t e r propio, como acontece con W i e l a n d cuando p r e v a l e c í a en él con 
m á s fuerza e l e s p í r i t u volteriano. 

Aparecieron, por ú l t i m o , en medio de aquel la p l é y a d e l u m i n o s a que 
A l e m a n i a tuvo entonces, dos astros de p r imera magn i tud , dos soles es-
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p l é n d i d o s , que rompiendo a l cabo las nieblas esparcieron sus fecundos 
rayos sobre l a t ierra tocia Tales fueron Goethe y Sch í l l e r , á quienes, con 
poca infer ior idad, s igu ió m á s tarde otro ingenio o r i g i n a l í s i m o , E n r i q u e 
Heine, en qu ien el ser y l a c o n d i c i ó n de a l e m á n e s t á n mezclados con e l 
e s p í r i t u juda ico , porque era j u d í o de casta, y cuyas obras se h a n hecho 
populares é imi tadas despue's en e l resto de Europa . 

A l lado de estos a l t í s i m o s poetas, florecieron y v iv ie ron , l legando varios 
hasta nuestras d í a s , o t ra m u l t i t u d de ellos, como U h l a n d y B ú r g e r , nota
bles por m á s de u n concepto, y que todos jun tos d ieron valer y fisonomía 
propia á l a l i t e ra tu ra de aquel la n a c i ó n . 

L a realzaba, p r e s t á n d o l e superior sentido y e x t r a ñ a novedad hasta e l 
fondo m á s í n t i m o de l pensamiento, una poderosa, or ig ina l , nueva y gran
de filosofía, cuyo valer se concibe hoy mejor que nunca , y cuyo majestuoso, 
ampl io y completo desarrollo, sólo tiene algo comparable en l a an t igua 
filosofía griega, desde S ó c r a t e s hasta los alejandrinos y n e o p l a t ó n i c o s . Y a 
se entiende que hablamos de l m o v i m i e n t o filosófico, que empieza en K a n t 
y sigue c ó n F ich te , Sche l l ing , Hege l y sus contradictorios, hasta Trende-
lemburg , S c h o p e n h á u e r y H a r t m a n n . 

De todo este florecimiento de l e s p í r i t u a l e m á n e m p e z ó y a á haber no
ticias en F r a n c i a desde los t iempos de l p r i m e r imper io . U n a mujer i lustre, 
M m e . de Stael, fué par te p r i n c i p a l en esta d i v u l g a c i ó n . S u l ib ro sobre l a 
A l e m a n i a p o p u l a r i z ó las obras l i terarias de aquel p a í s en F r a n c i a y por con
siguiente en e l resto de Europa . A el lo c o a d y u v ó notablemente, a s í en l a 
autora como en sus lectores, e l e s p í r i t u de opos i c ión a l r é g i m e n n a p o l e ó n i c o . 

Venc ido , por ú l t i m o , el grande emperador, y restaurados los Borbones 
en Franc ia , s u r g i ó en este p a í s , cooperando á el lo e l trabajo in te lec tua l 
inglés y a l e m á n de que hemos hablado, u n a nueva l i tera tura , s in d u d a 
con varias tendencias y direcciones, pero donde p r e v a l e c í a cierto c a r á c t e r 
que se calificó de r o m á n t i c o . 

D e s p u é s , con e l sacudimiento de l a r e v o l u c i ó n de j u l i o de 1830, cobra
ron m a y o r ac t iv idad los e s p í r i t u s , hubo m a y o r anhelo de escribir , y e l 
pe r íodo l i terar io , empezado con l a r e s t a u r a c i ó n , se h izo m á s floreciente y 
rico, hasta l a c a í d a de L u i s Fel ipe. 

Los autores franceses de este p e r í o d o h a n sido tan l e ídos , admirados é 
imitados en E s p a ñ a , que casi es i n ú t i l nombrar los . Cha teaubr iand con su 
Genio de l c r i s t i a n i s m o , sus M á r t i r e s , su A t a l a y d e m á s novelas; V í c t o r 
Hugo, Lamar t ine , Dumas , Musset , y tantos otros con sus poes í a s l í r i cas y 
su teatro; y e l m i s m o D u m a s y V í c t o r H u g o y u n a caterva innumerab le 
de otros novelistas franceses, h a n dado con sus obras de entre tenimiento 
pasto espi r i tua l á dos ó tres generaciones e s p a ñ o l a s , apartando m u c h o á 
los que p r e s u m í a n de cultos, ó lo eran, de l estudio, de l a lec tura y de l a 
a d m i r a c i ó n de los c lás icos de l siglo de L u i s X I V , de las doctr inas p o é t i c a s 
seudoclás icas , y de los escritores sensualistas, i m p í o s y á veces desver
gonzados y chocarreros de l siglo x v m . N o cabe duda de que algunas de 
estas novedades hub ie ron de penetrar en E s p a ñ a antes de l a muer te de 
Fernando V I I , pero n i se d ivu lga ron n i h ic ie ron sent i r m u c h o sus efectos, 
q u e d á n d o s e como estancadas y v inculadas en las altas capas sociales, en 
la j e r a r q u í a ó escala de l entendimiento y de l a cu l tura . 

TOMO X X T I 16 
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E s inneg-able, s in entrar ahora á inves t igar las causas, que en E s p a ñ a 
h a b í a habido durante e l re inado de Fernando V I I g ran decadencia en e l 
orden intelectual ; p o s t r a c i ó n y es ter i l idad pasmosas; y que e l soplo de 
l iber tad, que se e x t e n d i ó por toda l a p e n í n s u l a d e s p u é s de l a muer te de 
aquel rey, r e a n i m ó e l e s p í r i t u e s p a ñ o l y le s acó de su letargo. 

E n t iempo de Carlos III , merced a l favor y p r o t e c c i ó n de p r í n c i p e t an 
i lustrado, h a b í a habido u n florecimiento de cu l tu ra d igno por cierto de 
alabanza, pero que tuvo algo de exó t i co , como venido de F r a n c i a y de 
I ta l ia en su r a í z y fundamento, y m u c h o de ar t i f ic ia l y de cortesano, como 
poco sentido y comprend ido por e l pueblo. 

Poster iormente a d q u i r i ó este florecimiento m a y o r va ler y v i t a l i d a d 
aunque e x t e n d i é n d o s e poco entre e l pueblo, en v i r t u d de ciertas ideas 
que v in i e ron de F ranc ia , que ge rmina ron en algunos e s p í r i t u s m á s despe
jados y m á s cul t ivados y que exc i t a ron l a c o n t r a d i c c i ó n en otros. Antes 
de l a r e v o l u c i ó n y durante l a r e v o l u c i ó n de 1789, p e n e t r ó entre nosotros 
el encic lopedismo y con él l a filosofía sensualista de los franceses y luego 
todas ideas de l iber tad, de democrac ia y de progreso. Y por c o n t r a p o s i c i ó n 
y c o n t r a d i c c i ó n á estas ideas aparecieron t a m b i é n escritores notables y 
elocuentes y hasta filósofos, aunque algo pedestres y chocarreros á menu
do, como V a r c á r c e l , e l Fi lósofo rancio y el padre Ceballos. S iguiendo en 
parte las ideas nuevas, y a t ratando de conci l iar ias con e l catol icismo, y a 
mi t igando ó velando su opos i c ión a l catol icismo, aparecieron t a m b i é n es
critores impregnados de u n nuevo e sp í r i t u . N o solamente en M a d r i d , sino 
en dos antiguas ciudades universi tar ias , donde v i v í a aunque d o r m i d a 
cier ta afición á las letras, en Sev i l l a y en Salamanca, r e n a c i ó d i cha afición 
y con e l la renacieron ó se crearon sendas escuelas, las cuales, por ser e l 
estudio de las ciencias m á s difíci l y por ser el de l a filosofía difícil tam
b i é n y expuesto a d e m á s , casi se l i m i t a r o n á l a be l l a l i t e ra tu ra y sobre todo 
á l a poes í a ; pero, como l a p o e s í a por vana, l igera y a tenida á l a forma que 
se l a suponga, no es posible que e s t é absolutamente v a c í a de sentido y 
que carezca de fondo y de pensamiento, las ideas nuevas hub ie ron de pe
netrar en ella, a n i m á n d o l a y h e r m o s e á n d o l a , con lo c u a l empezaron á 
difundirse y á hacerse populares. 

Independientemente de toda a c c i ó n benéf ica ó corruptora que á estas 
ideas quiera atr ibuirse, es claro que desde entonces se d iv id i e ron por ellas 
cuantos en E s p a ñ a pensaban y t e n í a n a lguna i n s t r u c c i ó n en dos bandos 
ó part idos opuestos: e l de los que abogaban y d e f e n d í a n con intransigen
cia y exc lu s iv i smo nuestra c iv i l i zac ión cast iza y propia, ' con sus ins t i tu
ciones y creencias hasta en sus mayores abusos, exageraciones y extra
víos , y e l de los que andaban prendados y enamorados de las novedades 
peregrinas y con ansia de d i fundir las y hasta de realizarlas entre nosotros. 

Claro e s t á que entre estos dos pareceres extremos p o n í a n t é r m i n o s 
medios muchos e s p í r i t u s concil iadores, creando así , a l menos en germen, 
los part idos medios, s i b i e n s in pasar a ú n de l a t e o r í a á l a p r á c t i c a y del 
terreno de l a p u r a e s p e c u l a c i ó n a l de l a acc ión , en p o l í t i c a sobre todo. 

Dichas t e o r í a s , no obstante, empezaron desde luego á dejarse sentir en 
l a p r á c t i c a , como conato y a sp i r ac ión , y penetraron y an imaron no pocas 
leyes civi les y adminis t ra t ivas . Entonces, á fin de defenderse cont ra l a nota 
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de extranjer ismo, e l nuevo e s p í r i t u r evo luc iona r io t r a t ó de ha l l a r ante
cedentes y au to r idad en nuestro pensar an t iguo, manifestado en ins t i tu 
ciones, en leyes y en l i t e ra tura . 

E n favor de l a l iber tad , b u s c ó fundamento h i s t ó r i c o e spaño l , estudian
do y encomiando las antiguas cortes de A r a g ó n y de Cast i l la , los fueros y 
cartas pueblas de los siglos medios y hasta los conci l ios toledanos: en 
contra de l a preponderancia de l a Iglesia a p e l ó á las r e g a l í a s de l a coro
na; y en favor de l a i gua ldad y de l a democracia , a l e s p í r i t u d e m o c r á t i c o 
de nuestros ant iguos t eó logos po l í t i cos , frailes los m á s . E r a cosa natura-
l í s i m a que e l amor propio p a t r i ó t i c o , con r a z ó n ó s in el la, a l aceptar no
vedades venidas de p a í s extranjero, quis iera ha l l a r en e l propio p a í s algo 
de ellas aunque fuese en e m b r i ó n ó en s imiente , o lv idada y como sepul
tada bajo e l peso de recientes abusos y t i r a n í a s . 

Con l a in jus ta i n v a s i ó n y o c u p a c i ó n por las armas francesas de l terr i 
torio e s p a ñ o l y con l a noble y e n é r g i c a guer ra de l a Independencia que a l 
invasor se hizo, este e s p í r i t u que t rataba de conc i l ia r e l ant iguo patr iot is
mo e s p a ñ o l con las nuevas ideas d e s p l e g ó alas poderosas y d ió b r i l l an t í s i 
m a mues t ra de sí, s ingularmente en u n poeta , don M a n u e l J o s é Quin ta 
na, e l m á s entusiasta é inspi rado l í r ico que, salvo fray L u i s de León , hasta 
entonces h a b í a m o s tenido. Tan to sus p o e s í a s l í r i cas como su teatro, sus 
V i d a s de e s p a ñ o l e s cé l eb re s y sus d e m á s obras en prosa, son e l espejo cla
rísimo donde se retrata e l pensamiento nac iona l de entonces, en su faz 
p a t r i ó t i c a y cast iza á par que innovadora . 

Todos los que en E s p a ñ a d i s c u r r í a n ó s a b í a n algo, durante l a guer ra 
de l a Independencia , ó b ien s iguieron esta be l la y noble p r o p e n s i ó n de 
Quintana; ó bien, encendidos en amor patr io, rechazaron toda novedad, 
por extranjera, pel igrosa ó noc iva ; ó b i en , por ú l t i m o , y esto fué lo m á s 
triste, encantados acaso de l a novedad extranjera ó m á s b ien induc idos á 
ello por l a flaqueza de l c a r á c t e r propio , s i rv iendo de pretexto y de excu
sa á su pecado e l a m o r de l a i l u s t r a c i ó n y de las mejoras y adelantamien
tos, fueron infieles á su pa t r i a y se pus ie ron de l lado de l rey in t ruso y de 
los injustos y crueles invasores, quienes h u m i l l a b a n y h e r í a n á l a n a c i ó n 
de que ellos formaban parte y contra quienes br iosa y heroicamente l a 
nac ión se res i s t í a . 

Venc ido N a p o l e ó n por las potencias de E u r o p a coligadas cont ra él y 
vuelto á E s p a ñ a Fernando V I I , toda l a l ibe r t ad que l a n a c i ó n , en e l p leno 
goce de su s o b e r a n í a , m í s e r a m e n t e abandonada por su monarca, se h a b í a 
ciado, á par que c o m b a t í a por restaurarle en su trono, mient ras que él 
adulaba p l á c i d a m e n t e a l César , que de d icho trono le h a b í a despojado, 
toda esta l iber tad , decimos, fué s u p r i m i d a por Fe rnando V I I apenas v o l 
vió á E s p a ñ a . 

Enemigos nosotros de infundadas declamaciones, no echaremos l a cu l 
pa de esto t an sólo á Fernando V I L Es m á s : por h á b i l y artero y por ené r 
gico que se suponga á u n rey ó á u n t i rano, no es fácil exp l i ca r que des
poje con tan ta fac i l idad á u n a n a c i ó n de l a l iber tad que e l la se h a dado, 
cuando esta l ibe r t ad es apetecida y entendida y apreciada y amada 
verdaderamente por e l pueblo, y no ha sido c r e a c i ó n hasta cierto pun to 
artif icial y p rema tu ra de una corta m i n o r í a de hombres , i lus t rados s i n 
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duda , y l lenos de Dueña fe, pero animados de pensamientos y sent imien
tos exó t i co s que l a g ran m a y o r í a no comparte sino que repugna. Fe rnan
do V I I , pues, a l declararse absoluto y a l echar abajo l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1812, s igu ió su p rop i a i n c l i n a c i ó n y gusto, pero s igu ió t a m b i é n e l gusto 
y l a i n c l i n a c i ó n de l a m a y o r í a de sus subditos y vasallos. Siendo entonces 
absoluto, fué, en nuestro sentir, m á s par t idar io de l a democracia , y d igá 
moslo así , de l sufragio un iversa l , que siendo l iberal . L o s l iberales eran en
tonces y s iguieron siendo hasta m u c h o t i empo d e s p u é s sólo lo m á s i lus
trado de l a clase media , y parte de l e jé rc i to , merced á sus jefes y oficiales 
por lo que de l a clase m e d i a t e n í a n . 

C o n toda ev idencia se v ió esto en el in te rmedio cons t i tuc ional de l 20 a l 
23 y en e l restablecimiento de l poder absoluto con e l aux i l i o de L u i s X V I I I 
y de l e jé rc i to de A n g u l e m a , cuando los soldados franceses, t an odiados en 
t iempo de N a p o l e ó n I, eran recibidos en palmas por e l pueblo, qu ien l l e g ó 
á g r i ta r en muchas partes « m u e r a l a n a c i ó n y v i v a n las cadenas :» y des
p u é s cuando l a o p i n i ó n ant i l ibera l , como y a se h a v is to y queda consig
nado en esta his tor ia , fué t an pujante, que l l egó á formar u n par t ido que 
que se calificó de apos tó l i co , e l cua l se l e v a n t ó en armas cont ra su propio 
rey ó a l menos cont ra su gobierno, t i l d á n d o l e de poco reaccionario. 

N o es jus to , pues, cu lpar sólo á Fernando V I I de las persecuciones, de 
los sangrientos castigos y de l a r e p r e s i ó n v io len ta y de l a c o m p r e s i ó n i n 
te lectual que hubo durante todo su reinado. N o era u n t i rano qu ien impe
raba, era u n par t ido numeroso, e l cual , a p o y á n d o s e en e l rey y no d á n d o 
se con frecuencia por satisfecho, pisoteaba y ahogaba a l par t ido que h a b í a 
c a í d o debajo. L a m i s m a i n s t i t u c i ó n al tamente d e m o c r á t i c a de los v o l u n 
tarios realistas, de l a plebe armada, y los frecuentes hechos de frailes ca
pi taneando y fanatizando á las turbas, i m p r i m í a n a l r é g i m e n de entonces 
el sello de u n a demagogia pol í t ico- re l ig iosa . 

D e todos modos, no fué e l reinado de Fernando V I I e l m á s á p r o p ó s i t o 
para que en él floreciesen las ciencias, las letras y las artes. Claro e s t á que 
algo d e b í a haber en torno de l trono, por poco cu l to y aficionado á l a cu l 
t u ra que fuese qu ien le ocupaba, de escritores y de artistas que viviesen 
de su favor y amparo. P o r o t ra parte las ideas son, por naturaleza, de con
d ic ión t a n s u t i l que siempre, por m u y cerradas que se ha l l en las puertas, 
acier tan á filtrarse por los m á s p e q u e ñ o s resquicios, y dotadas as imismo 
de s ingular l igereza, se d i funden con rapidez. N o fué aquel la é p o c a propia 
para los estudios n i despertadora de las aficiones é inspiraciones l i terarias; 
pero, y a sea porque d u r ó poco, y a porque es m u y dif íci l apartar espir i tual-
mente á u n pueblo de l m o v i m i e n t o europeo, cuando l a t ier ra que ocupa 
e s t á mater ia lmente u n i d a a l cont inente de Europa , ello es que a l ingenio 
españo l , s i b i en c a y ó en u n a especie de marasmo, no le sobrevino l a muer
te. E n general ven imos á parar á u n estado que casi rayaba en l a barba
rie, lo cua l se notaba hasta en l a v i d a mater ia l , en l a pobreza y miser ia 
con que casi todos v i v í a n , salvo pocas famil ias . 

Pocos a ñ o s antes de m o r i r Fe rnando V I I , y sobre todo desde su casa
miento con su cuar ta y ú l t i m a mujer , M a r í a Cr i s t ina , u n r é g i m e n de go
bierno, m á s suave y tolerante, r e a n i m ó a l e s p í r i t u e s p a ñ o l aletargado y 
compr imido . Sucesivamente d e s p u é s v in i e ron ocurr iendo sucesos y alie-
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g á n d o s e elementos para que este e s p í r i t u , a l menos en aquellas cosas que 
p iden m á s espontaneidad que ref lexión, m á s entusiasmo que ju i c io , m á s 
b r í o que ca lma y reposo, y m á s i n t u i c i ó n que proli jos y largos estudios, 
«e manifestase de nuevo. 

L a p rop ia v i d a in te r ior de l e s p í r i t u de E s p a ñ a , fomentada por l a l iber
tad, fué l a causa p r i n c i p a l de este florecimiento; pero c o n t r i b u y ó t a m b i é n 
n o poco e l a l u v i ó n de ideas t r a í d a s de p a í s extranjero por l a fac i l idad de 
comunicaciones , cada d í a mayor , y l a vue l t a de muchos emigrados, h o m 
bres que, a l sal i r de E s p a ñ a , eran y a de los que m á s s a b í a n y v a l í a n entre 
sus compatriotas, y que vo lv i e ron con acrecentado caudal de conoc imien
tos, adqui r idos en l a e m i g r a c i ó n . 

M u c h o s de estos hombres , aun estando emigrados, h a b í a n con t r ibu ido 
m á s ó menos modestamente, desde l a t ie r ra extranjera, á l a g lo r ia de Es
p a ñ a y á su cu l tu ra , e m p l e á n d o s e en trabajos l i terar ios ó c ient í f icos y p u 
b l icando l ibros, algunos de no corto m é r i t o . 

E n dos clases pr inc ipa les podemos d i v i d i r á los emigrados: los que lo 
h a b í a n estado por haber seguido durante l a guerra de l a Independencia 
a l rey intruso, Bonaparte , y los que lo h a b í a n estado por liberales. L o s 
pr imeros vo lv i e ron antes á E s p a ñ a y m á s tarde los otros. A l g u n o s no v o l 
v i e ron á pisar el suelo pat r io y m u r i e r o n en l a e m i g r a c i ó n . 

E n e l grupo de los afrancesados h a b í a habido hombres de notable m é 
r i to , t a l vez de m á s doc t r ina y estudios que los l iberales; pero, por lo 
c o m ú n , con menos aliento, i n s p i r a c i ó n y entusiasmo. U n o de los m á s glo
riosos, que m u r i ó antes de vo lve r á l a pa t r ia , h a b í a sido don L e a n d r o 
F e r n á n d e z de M o r a t í n , hi jo de u n poeta i lus t re , ép ico , l í r i co y d r a m á t i c o , 
y , y a que no m á s e s p o n t á n e o y brioso que su padre, m á s at inado casi 
siempre, m á s correcto y elegante, y m á s c r í t i c o y ju ic ioso en e l cu l t i vo de 
los tres g é n e r o s de poes ía . A u n q u e M o r a t í n h i jo se dejaba arrastrar de
mas iado en no pocas cosas de l gusto f rancés , su propio buen gusto y su 
recto cr i ter io hub ie ron de persuadir le de que nadie puede descollar en u n 
p a í s como l i terato y poeta s in tener m u c h o de propio y de castizo, a s í en 
e l fondo como en l a forma. D e a q u í que M o r a t í n estudiase con e rud i t a 
d i l igenc ia y con verdadero amor e l or igen y desarrollo h i s t ó r i c o de nues
tro teatro, y de a q u í t a m b i é n que su estilo y lenguaje, tanto en sus obras 
l í r icas como en las d r a m á t i c a s , fuesen u n dechado de elegancia y de 
pureza. 

Conociendo s in duda M o r a t í n que l a i m i t a c i ó n de los modelos france
ses de nada p o d í a valer le para l a d i c c i ó n p o é t i c a y para l a m é t r i c a , estu
d ió é i m i t ó en esto á los poetas i ta l ianos, s in descuidar n i d e s d e ñ a r l a 
forma cast iza de l romance oc tos í l abo . P r u e b a de esta i m i t a c i ó n i t a l i ana , 
m u y d ichosa por cierto, nos dan sobre todo su s á t i r a de D o n H e r m e g u n -
cio, y varias de sus e p í s t o l a s , en versos de once s í l a b a s s in consonantes, 
los m á s bellos y sonoros que j a m á s se h a n escrito en castellano. 

S u teatro es t a m b i é n u n a c a b a d í s i m o modelo de c o r r e c c i ó n , de ele
gancia y de grac ia en el decir , l legando esta grac ia a l m á s alto pun to de 
ingenioso a t ic i smo en aque l la obra suya donde l a p a s i ó n de secta de l c r í 
tico enardece y sostiene l a i n s p i r a c i ó n de l poeta. Y a se ent iende que ha
blamos de E l ca fé ó l a comed ia nueva . 
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Tan to en esta obra como en las d e m á s de su teatro, resplandecen las 
prendas de que hemos hablado; e l talento y e l t ino de l autor h a n sabido 
crear caracteres sostenidos, naturales y s i m p á t i c o s , desenvolverlos agra
dablemente en u n a a c c i ó n v e r o s í m i l y hasta cierto pun to interesante, y 
p in ta r con chiste lo r i d í cu lo , y á veces con c ier ta t e rnura lo pate'tico; pero 
no se puede negar que en M o r a t í n se v e n m á s l a re f lex ión y e l estudio 
que l a fecundidad e s p o n t á n e a e inspirada. 

Es curioso de notar que los afrancesados, que v o l v i e r o n á E s p a ñ a de 
l a e m i g r a c i ó n , acaso porque v o l v i e r o n antes, vo lv i e ron sobre poco m á s ó 
menos con las mismas ideas que se h a b í a n ido; no t rajeron ciertas nove
dades c ient í f icas y l i terar ias que caracter izaron d e s p u é s en E s p a ñ a e l pe
r í o d o que l l amaremos de l romant ic i smo; novedades que fueron t r a í d a s 
por los l iberales emigrados. 

L o s afrancesados, gente por lo c o m ú n m á s fría, y p r e s u m i é n d o l a que 
no siendo m á s sensata y cul ta , no se entregaron á n i n g ú n e x t r a v í o n i se 
dejaron l l evar á n i n g ú n extremo. E n e l fondo de l a lma, hasta donde por 
las apariencias es l í c i to penetrar a l l í , s iguieron sensualistas y algo des
c r e í d o s á l a m o d a de l siglo x v m ; pero, como hombres circunspectos y de 
gobierno, encubr ieron su escasa p iedad con g ran respeto oficial á l a re l i 
g i ó n de l Estado, y a u n aquellos que eran sacerdotes se most raron acom
pasadamente ca tó l i cos , guardando u n t é r m i n o medio m u y razonable 
entre el regal ismo y e l u l t r amontan i smo. E n p o l í t i c a fueron part idar ios 
de l despotismo i lus t rado ó de u n a p e q u e ñ a dosis de l iber tad; en adminis
t r a c i ó n , m u y inc l inados á reformas hasta ser revolucionarios en esto; y 
en l i t e ra tu ra casi s iempre c lás icos , s e g ú n lo que entonces por l a pa labra 
c lás ico se e n t e n d í a . 

C o n estas prendas es indudab le que los afrancesados concur r ie ron bas
tante á l a obra de l nuevo fiorecimiento in te lec tua l poniendo en e l la sus 
luces, esfuerzos y trabajos. 

H e r m o s i l l a tradujo á H o m e r o con amor y cuidado, con bastante fide
l i d a d y con el completo conocimiento de l texto, como buen helenis ta que 
era. M u c h o se ha hablado y con p o q u í s i m a j u s t i c i a cont ra esta t raduc
ción, cuyos censores por lo c o m ú n b ien se puede afirmar que no l a han 
l e ído ó que no s e r í a n capaces de entenderla aunque l a leyesen. L a traduc
ción, á m á s de l m é r i t o de l a fidelidad, encierra trozos m u y b ien versifi
cados, aunque en verso l ibre , que no sabemos por q u é no gus tan en Es
paña . Y , como quiera que sea, no es infer ior esta t r a d u c c i ó n á las hechas 
en otras lenguas modernas de Europa , salvo q u i z á l a de Voss , alemana, y 
la de M o n t i , en i ta l iano, y desde luego puede afirmarse resueltamente que 
j a m á s , hasta l a p u b l i c a c i ó n de l a R i a d a de Hermos i l l a , se h a b í a hecho en 
e s p a ñ o l y en verso t r a d u c c i ó n a lguna de poeta c lás ico griego ó la t ino, que 
no fuese infer ior por todos estilos. 

Otro afrancesado, á qu ien hemos vis to y a figurar en p r i m e r a fila de ía 
po l í t i ca , d e s e m p e ñ ó t a m b i é n m u y impor tan te papel como l i terato. P o r no 
ser proli jos no haremos a q u í e l recuento de todas las obras que cada 
autor que citemos h a escrito, y sólo mentaremos aquellas que h a n tenido 
m á s fama y que h a n coadyuvado a l florecimiento general. As í es que de 
este autor á que a ludimos, y que es d o n Francisco Jav ie r de Burgos , sólo 
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citaremos l a t r a d u c c i ó n en verso de Horac io , l a cual , pa ra l a genera l idad 
de los que en E s p a ñ a ent ienden y hab lan de letras, h a sido y es ten ida en 
m u c h a mayor e s t i m a c i ó n que l a t r a d u c c i ó n de l a R i a d a de H e r m o s i l l a ; 
pero de l a cua l no nos atrevemos nosotros á hacer tanto elogio, pues l a 
ha l lamos m u y des igual en m é r i t o y a tormentada á veces y oscura l a d ic
ción, sobre todo en las s á t i r a s y en las ep í s to l a s . Esto no obsta, s i n em
bargo, para que e l trabajo de Burgos sea l a p r imera buena t r a d u c c i ó n 
completa e s p a ñ o l a de u n poeta c lás ico la t ino y para que cada t r a d u c c i ó n 
suya de u n a c o m p o s i c i ó n separada pueda compet i r y aun vencer á las an
teriores de l a m i s m a hechas en castellano. L a t r a d u c c i ó n de Burgos ade
m á s no desmerece cotejada con las t raducciones en verso hechas en len
guas extranjeras y m u y estimadas en su p a í s , como son, por ejemplo, l a 
de Gargal lo en i ta l iano, l a de Franc is en ing lés , y en a l e m á n l a de Voss y 
l a de Wie l and . 

Otro de este grupo de los afrancesados es e l c é l e b r e d o n F é l i x J o s é 
Eeinoso, personaje que, como casi todos los que en E s p a ñ a h a n c u l t i 
vado las letras, t iene t a m b i é n su puesto y h a d e s e m p e ñ a d o papel impor 
tante en nuestra h i s to r ia po l í t i ca , hasta e l a ñ o 1841 en que le sobrevino 
l a muerte . 

Tanto és te , como otros c o m p a ñ e r o s suyos, no fueron obligados á emi
g r a c i ó n forzosa y por falta de recursos no emigra ron tampoco vo lun ta r ia 
mente, q u e d á n d o s e en E s p a ñ a , aunque olvidados, ret irados y m á s ó menos 
oscurecidos, y vo lv iendo los m á s á figurar y á b r i l l a r en los ú l t i m o s a ñ o s 
del reinado de Fe rnando V I I y en los pr imeros de Isabel I I . 

Eeinoso, por l a c o r r e c c i ó n y elegancia, merece ser colocado entre nues
tros pr imeros poetas l í r i cos y ép icos de l a escuela erudi ta . Y a , antes de 
te rminar e l siglo pasado, h a b í a conc lu ido su poema, L a i n o c e n c i a per
d i d a , d igno s in d u d a de l m a y o r encomio por su co r r ecc ión , aunque frío 
á par que at i ldado. Sus p o e s í a s l í r i cas son agradables por e l m i s m o con
cepto. Las mejores de ellas, de asunto rel igioso; pero indudablemente , s in 
que neguemos nosotros l a s incer idad y l a fe í n t i m a y e l fervor rel igioso 
del poeta, creemos notar, y a que no fr ia ldad, t ib ieza en sus afectos devo
tos, como de persona que ejerce s in d u d a l a m o r a l cr is t iana, que venera 
los dogmas ca tó l i cos en que se funda, y los cree por ob l igac ión , hasta de 
estado, porque era sacerdote, s in med i t a r m u c h o en ellos n i sentir los hon
damente en e l a lma, que en filosofía apenas s i t e n í a me ta f í s i ca , como casi 
todos los que s iguieron l a filosofía francesa de l siglo pasado, sino u n a 
ps ico log ía sensualista, á lo Condi l lac , puesta de acuerdo y conc i l l ada con 
las creencias religiosas oficiales. Tanto en p o e s í a como en prosa resplan
decen, s in embargo, en Eeinoso prendas nada comunes. 

Difícil es general izar s in exponerse a l error ó s in que se ha l l en excep
ciones en v i s t a de las cuales pueda calificarse l a g e n e r a l i z a c i ó n de e r r ó n e a . 
Menester es, no obstante, que generalicemos á menudo á fin de no ser 
prolijos y de no repet i r las mismas cosas en dist intas ocasiones.—Nosotros 
tratamos a q u í de dar cuenta de l estado in te lec tua l y de l m o v i m i e n t o l i te
rario de E s p a ñ a desde l a muer te de Fernando V I I hasta l a m a y o r edad 
de su h i ja E n este m o v i m i e n t o in te rv ienen dos clases de personas: las que 
vue lven de l a e m i g r a c i ó n , salen de l ret iro ó surgen de l o lv ido en que 
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y a c í a n , d e s p u é s de haber figurado y b r i l l ado en otras épocas , y las que apa
recen de nuevo. L a p r i m e r a clase, los afrancesados sobre todo, se dis t in
guen por l a superior cu l tura , esto es, por u n saber m á s intenso y m á s com
pleto de las cosas que s a b í a n , aunque supieran menos cosas, lo cua l estaba 
deslucido por c ier ta fal ta de entusiasmo y de in i c i a t iva . L a segunda clase 
era en general, en los pocos eruditos con que contaba, poseedora de u n 
saber m á s extenso, de u n saber casi enc i c lopéd ico , s e g ú n e l gusto moder
no, pero ex t remadamente superficial , perdiendo m á s en lo profundo y 
completo que lo que en e x t e n s i ó n ganaba. Y esto, de los que s a b í a n eh l a 
segunda clase. Pero , como l a l ibe r tad de escr ibir y de i m p r i m i r y l a acti
v i d a d de l a v i d a p o l í t i c a h ic ie ron que s in p r e p a r a c i ó n a lguna viniesen 
muchos a l estadio de l a prensa, fuerza es confesar que se e m p l e b e y e c i ó 
algo e l oficio de escritor, l a n z á n d o s e bastantes á serlo, no y a s in h u m a n i 
dades, s ino hasta s in los pr imeros rud imentos de g r a m á t i c a y de otras 
doctr inas elementales, propias de l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a . E l a t revimiento 
y l a soberbia de los escritores nuevos se apoyaban en l a m i s m a doc t r ina 
l i te rar ia de l romant ic i smo, por donde se v i n o casi á hacer ga la de l no sa
ber, suponiendo que l a e r u d i c i ó n y l a c r í t i c a cor tan ó m e r m a n las alas de l 
genio y que e l estudio y e l trabajo de nada va len para l a c r e a c i ó n de las 
obras maestras, las cuales casi siempre son debidas á u n a i n t u i c i ó n m i l a 
grosa, á u n a i n s p i r a c i ó n inconsciente, á algo de inexpl icab le y e s p o n t á 
neo. Como se ve, s i vale comparar esto á u n a nave, l a nave necesitaba las
tre para no irse á p ique con tanta ve la y con tanto viento de vanidad , y 
el Pegaso, para que no corr iera desbocado y cayese en u n prec ip ic io de 
vu lga r idad y de barbarie, h a b í a menester de c o r r e c c i ó n y de freno. 

Estos maestros ant iguos con t r ibuyeron m u c h o á p o n é r s e l e , y a u n tu
v ie ron l a g lo r i a de preparar , doc t r ina r y adornar de a l g ú n saber á l a j u 
v e n t u d m á s br i l lante , á las m á s egregias y levantadas figuras que en l a 
nueva era l i t e ra r ia resplandecieron. 

Eeinoso, aunque hombre de m u c h o saber, no y a sólo en letras sino 
t a m b i é n en t eo log ía , derecho c a n ó n i c o , c i v i l y penal , d i s c ip l i na ec les iás
t ica y otras ciencias, y de ac t iv idad infat igable como lo demuest ran las 
varias obras que e sc r ib ió sobre dichos asuntos hasta los ú l t i m o s a ñ o s de 
su v ida , i m p o r t ó poco, hasta como elemento moderador , en e l nuevo mo
vimiento . 

Qu ien á l a ve rdad a l c a n z ó g lo r i a imperecedera é h i zo inmenso benefi
cio á las letras patr ias , representando e l menc ionado papel , fué el compa
ñ e r o y amigo de R e i n ó s e , don A l b e r t o L i s t a , e l g ran preceptor de l a j uven 
t u d de entonces; e l maestro, consejero y g u í a de los que m á s lustre han 
dado d e s p u é s en las letras á su pa t r i a y de los que m á s alto h a n subido 
en nuestro Parnaso. Este es e l m a y o r m é r i t o de L i s t a ; mas no por eso sus 
propias obras dejan de ser estimables, y a que cont ienen c u á n t o puede dar 
de sí u n en tendimiento claro y u n recto j u i c i o , un idos a l amor de l a ver
dad y de l a belleza, y aux i l i ados por no vu lga r doctr ina . Sus p o e s í a s son 
correctas siempre, impecables por su buen gusto, l lenas de nobles ideas y 
de sentimientos elevados, y rayando á veces, y a que no c o n f u n d i é n d o s e , 
por lo b ien escritas y pensadas, con obras- de verdadera i n s p i r a c i ó n . E n 
sus lecciones de l i t e ra tu ra se mues t r a L i s t a c r í t i co agudo y ju ic ioso ; y , s in 
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renegar de los preceptos y reglas que en su j u v e n t u d h a b í a aprendido y 
que le h a b í a n servido de n o r m a durante toda su v ida , hace j u s t i c i a franca 
á nuestra an t igua l i t e ra tu ra r o m á n t i c a y sa luda y aplaude con s i m p á t i c o 
alborozo e l advenimien to de l a nueva, en c u á n t o tiene de acertado. 

D o n J u a n M a r í a M a u r y es t a m b i é n otro de los autores que p a s ó en 
t ie r ra e x t r a ñ a muchos a ñ o s , que s igu ió escribiendo fuera, y que vo lv ió á 
figurar y á b r i l l a r en este p e r í o d o . U n o de sus mayores servicios fué e l de 
t r aduc i r y dar á conocer en f r ancés no pocas p o e s í a s selectas de nuestros 
mejores autores. F u é e l m i s m o m u y est imable poeta l í r ico y ép ico , siendo 
u n dechado p e r f e c t í s i m o y pr imoroso su romance L a t i m i d e z ; contando 
c o n octavas de insuperable bel leza por l a es t ructura y en ocasiones por 
los felices rasgos descr ipt ivos su poema L a a g r e s i ó n b r i t á n i c a ; y dando, 
por ú l t i m o , en su Esvero y A l m e d o r a , y a que no una obra que pueda ser 
n u n c a popular , u n a mues t r a y repertorio completo de frases y giros, de 
me t r i f i c ac ión y de d i c c i ó n poé t i ca , donde p u g n a por prestar á l a p o e s í a 
e s p a ñ o l a cier ta conc i s ión harto difícil , á fin de l iber ta r la ó absolver la de 
l a a c u s a c i ó n , no de l todo injusta , de sobrado difusa y verbosa. 

D o n J o s é J o a q u í n de M o r a vo lv ió á E s p a ñ a d e s p u é s de haber peregri
nado largo t iempo t a m b i é n , y p r e s t ó a l nuevo m o v i m i e n t o e l concurso de 
su e r u d i c i ó n y de sus luces. S i su influjo se s i n t i ó menos fué porque lo 
que trajo de fuera era m á s i n g l é s que f r a n c é s y en u n p r inc ip io nos asi
m i l á b a m o s m á s y c o m p r e n d í a m o s é i m i t á b a m o s mejor en E s p a ñ a las cosas 
de F r a n c i a que las de Inglaterra; pero no cabe d u d a en que los trabajos 
de M o r a va l ie ron para in fund i r en l a savia de nuestro propio pensamiento 
las doctr inas escocesas p s i co lóg i ca s y e c o n ó m i c a s . Sus leyendas e s p a ñ o l a s 
en verso, i m i t a n d o las baladas inglesas, y l a p o e s í a na r r a t i va r o m á n t i c a 
de otros pa í s e s , y mezc lando en ellas lo heroico con lo c ó m i c o y e l estilo 
l lano con el subl ime, s e g ú n l a ocas ión, a d e m á s de ser de m u y agradable 
lec tura y dignas de e s t i m a c i ó n por no pocos conceptos, pud ie ron servir y 
tal vez s i rv ie ron de mode lo y de incen t ivo á otros poetas m á s dichosos 
y populares para escribir leyendas p o é t i c a s que fueron m á s aplaudidas y 
gustadas de l p ú b l i c o . 

Otro de estos peregrinos, que vo lv i e ron á E s p a ñ a y que a l vo lve r le tra
je ron u n r ico y f ruc t í f e ro presente, recogido y cu l t ivado a l l í por ellos, fué 
el m o n t a ñ é s d o n Telesforo de Trueba y Cosío , qu ien h a b í a escrito en l a 
m i s m a Inglaterra, en i d i o m a i n g l é s y con m á s que mediano aplauso, no
velas h i s t ó r i c a s , s iguiendo e l estilo de las de W á l t e r Scot t y tomando asun
to de casos de nues t ra h i s to r i a patr ia . 

T rueba y Cosío t a m b i é n e sc r ib ió ó t radujo ó h izo t r aduc i r en castella
no algunas de estas novelas, las cortas, sobre todo, con lo c u a l in t rodujo 
entre nosotros l a af ic ión á este l inaje de composiciones, en e l que se h a n 
ejercitado d e s p u é s algunos autores con buen é x i t o y c o n t ino. 

Pero los emigrados que m á s trajeron á E s p a ñ a y que m á s concur r ie ron 
a l nuevo florecimiento fueron los que h a b í a n figurado y se h a b í a n com
prometido en p o l í t i c a de l 20 a l 23, ó los que poster iormente , durante los 
diez a ñ o s de absolut ismo, h a b í a n tenido que emigra r por haberse mezc la 
do en conspiraciones ó para evi tar persecuciones ó vejaciones infundadas . 
De és tos casi todos v o l v i e r o n menos violentos y exagerados en e l l ibera-
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l i s m o que antes t e n í a n , c ircunspectos y amaestrados por e l destierro y l a 
desgracia, con las mi ras menos l imi t adas por u n hor izonte estrecho, y con 
l a exper iencia y doc t r ina que suelen adqu i r i r hasta los hombres m á s lige
ros y d i s t r a í d o s y menos estudiosos y observadores, cuando viajan por 
otros pa í ses . M u c h o s de estos hombres h ic ie ron , como y a se h a visto, a l 
vo lver á su patr ia , m u y br i l l an te pape l en l a po l í t i ca . A h o r a sólo nos i n 
cumbe hablar de ellos como literatos. 

P o r su impor t anc i a po l í t i c a , toca ser nombrado e l p r imero á M a r t í n e z 
de l a Eosa. S i hemos de ser justos, tendremos que aceptar e l ingrato papel 
de rebajar bastante e l m é r i t o que le c o n c e d í a n entonces como escritor en 
prosa y como poeta; pero, aunque nosotros le rebajemos, atendiendo sólo 
á lo que son sus obras, s iempre es g r a n d í s i m o su valer por lo que impor 
taron y s ignif icaron cuando se e s c r i b í a n y publ icaban . C o m o poeta l í r ico , 
M a r t í n e z de l a E o s a es terso, correcto, elegante y a t i l d a d í s i m o ; pero pre
sume de sent imenta l , y d é c i m o s que presume, porque es m á s lo que finge 
que lo que siente, y l lega en este pun to de ficción (ún i ca , á nuestro ver, 
que no es l í c i t a a l poeta) hasta rayar en puer i l idades y en ciertos embustes 
inocentes que exc i t an l a sonrisa. Así , verbigracia , h a l l á n d o s e en Ñ á p e l e s , 
dice en u n romance que casi nada de cuanto a l l í encuentra y ve le atrae y 
l l a m a notablemente l a a t e n c i ó n ; pero encuentra e l v i n o de Fa le rno y apura 
u n a bo te l la á l a sa lud de Horac io , lo cua l es p u e r i l y q u i z á falso, porque 
M a r t í n e z de l a E o s a b e b í a poco ó n i n g ú n v ino , porque p re fe r i r í a cualquiera 
otro a l de Falerno, y porque, dado caso que e l de Fa lerno le gustase hasta 
el ex t remo de apurar u n a botel la , no p o d í a ser por l a sa lud tempora l de 
u n hombre muer to 1800 a ñ o s h a c í a , n i por su sa lud eterna, y a que Mar 
t í n e z de l a Eosa , como buen cr is t iano que era, d e b í a creer piadosamente 
que e l l í r i co de V e n u s a e s t á ardiendo en e l infierno, por l iber t ino y por 
pagano. E n otra c o m p o s i c i ó n , t a m b i é n hecha en Ñ á p e l e s , nos cuenta que 
ba jó a l c r á t e r de l Vesubio y , y a en lo hondo, se puso á gr i ta r ¡ G r a n a d a ! 
¡ G r a n a d a ! lo cua l no es na tu ra l que hic iera , y, si lo h izo , s in d u d a que los 
g u í a s que iban con é l debieron de tenerle por loco. De estas falsedades de 
c o n v e n c i ó n , puestas en verso meramente porque parecen bonitas, e s t á 
l l ena l a l í r i ca de M a r t í n e z de l a Eosa . Has ta en l a m i s m a e leg ía á l a 
muer te de l a duquesa de F r í a s , que es u n a de sus m á s sentidas composi
ciones, h a y i d é n t i c o s rasgos de falso sentimiento. A u n q u e él estuviera 
triste y su t r is teza se reflejase en los objetos que le rodeaban, t o d a v í a no 
nos parece serio e l calificar de tristes las m á r g e n e s de l Sena, sobre todo 
en P a r í s , y e l suponer que a l l í no nacen flores, pues en invierno, lo m i smo 
que en verano, y m á s en aquel la época , cuando estaba a q u í m u c h o m á s 
atrasada l a h o r t i c u l t u r a y h a b í a poca agua, porque no h a b í a venido el 
Lozoya , se daban doscientas m i l veces m á s flores en P a r í s que en las ori
l las de l Manzanares . A veces, a l i m i t a r á los poetas antiguos, reproduce 
M a r t í n e z de l a E o s a u n a parte y se ca l la otra, por donde los versos resul
tan menos inmorales , y , s i son i m p í o s , dejan de ser i m p í o s , pero se con
vier ten en s imples . S i r v a de ejemplo cuando pide á L a u r a , como C á t u l o 
pide á Lesbia , que le d é c ien m i l besos. E n l a p o e s í a e s p a ñ o l a , esta p e t i c i ó n 
apenas tiene fundamento y excusa, como no fuera que se hiciese en prosa 
y pr ivadamente, mientras que en l a p o e s í a de C á t u l o , que empieza con l a 
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m i s m a p e t i c i ó n , hay a l final ciertas sentencias que le dan bel leza terr ible 
y m e l a n c ó l i c a , y a que e l poeta l a m é n t a l o e f ímero y caduco de l a j u v e n t u d 
y de l a v i d a y se mues t ra desesperado de o t ra v i d a mejor, creyendo sólo 
en u n a noche perpetua que d o r m i r m á s a l l á de l a muerte. 

E n epigramas y versos l igeros mues t ra M a r t í n e z de l a Rosa poca sal 
á t i c a y sobrada inocencia . As í , por ejemplo, e l cementerio de M o m o ó los 
epitafios jocosos, de que le d ie ron idea otros que hay en diversos id iomas, 
sobre todo los de Loredano, poeta ve'neto, que esc r ib ió en lengua toscana. 
Esto no obstante, hay en las p o e s í a s de M a r t í n e z de l a E o s a cierto hechizo 
que las hace m u y agradables y hasta que nos mueve á menudo á leerlas 
y á retraerlas á l a m e m o r i a con s ingular s i m p a t í a . Consiste este hechizo 
en dos cual idades excelentes, pero que se corresponden por p roven i r de l 
m i smo origen; de u n á n i m o reposado y apacible de v a r ó n vir tuoso, l leno 
de ben ign idad y senci l lez de e s p í r i t u , amante en todo de l a belleza, de l a 
pu l c r i t ud , de l a elegancia y de l a cu l tura . Son estas dos cualidades l a n i 
t idez de l a forma y l a bondad m o r a l de l fondo, que resplandecen siempre 
en cuanto escr ib ió , aunque á veces las deslustren las afectaciones de que 
y a hemos hablado. 

M a y o r elogio merece a ú n M a r t í n e z de l a Rosa como c r í t i co y precep
tista. Buena es su t r a d u c c i ó n de l A r t e p o é t i c a de Horacio , pero el arte 
or ig ina l y p rop ia suya vale m u c h o m á s para su fama, s i se atiende sobre 
todo á las eruditas y ju ic iosas notas con que l a a c o m p a ñ a é i l u s t r a y donde 
se ve que e l autor s e n t í a y c o m p r e n d í a las bellezas, excelencias y p r imo
res de nuestro i d i o m a y l i teratura , y que era apto para expresar y difun
dir aquel sent imiento y conocimiento. Cier to que su c r í t i c a no se funda 
en elevados pr inc ip ios filosóficos n i es tampoco atrevidamente innovadora ; 
pero hay en e l l a u n generoso e s p í r i t u de conc i l i ac ión entre e l severo gusto 
a c a d é m i c o y c e ñ i d o á las reglas de los escritores franceses de l t i empo de 
Luis X I V y e l r oman t i c i smo castizo e s p a ñ o l de los siglos x v i y x v n , así 
como cierto p ru r i t o de t rans ig i r con e l romant i c i smo moderno, refrenando 
un poco sus í m p e t u s y su ex t remada l icencia . 

E n ocasiones, este t é r m i n o medio, que busca M a r t í n e z de l a Rosa, cae 
en lo falso, pero s iempre de buena fe .—Así, por ejemplo, en l a u n i d a d de 
tiempo de los dramas no quiere ser t an severo como algunos preceptistas, 
y concede, no recordamos b ien c u á n t a s horas y t a l vez m á s de u n día , s in 
que, á su ver, se falte á l a un idad ; con lo c u a l tiene menos r a z ó n que 
todos, porque, u n a de dos, ó se supone que l a acc ión de l d r ama ocurre en 
el lugar mater ia lmente v is ib le de l a escena y en e l t iempo rea l que e l es
pectador v ive , y entonces no debe durar l a a c c i ó n patente á los ojos mar 
teriales m á s de lo que ta rdan dichos ojos en ver su desenvolvimiento , ó 
bien se supone que l a acc ión pasa en u n t i empo y en u n espacio ideales y 
que el escenario e s t á en e l fondo m i s m o de l a l m a de l espectador, y en este 
caso n i e l espacio n i e l t iempo t ienen l ím i t e s . 

M a r t í n e z de l a Rosa se e m p l e ó t a m b i é n en otro g é n e r o de l i tera tura , 
que ha tenido s iempre y sigue teniendo v i t a l i d a d y o r ig ina l i dad en Espa
ña, s in desaparecer n u n c a por completo, n i aun en las é p o c a s en que e l 
ingenio e s p a ñ o l h a estado m á s e s t é r i l y dormido . Siempre, hasta cuando 
la i m i t a c i ó n de lo extranjero h a hecho que otras manifestaciones l i terarias 
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p ie rdan su c a r á c t e r p ropio y nac iona l , este c a r á c t e r h a dado r a z ó n de sí 
en el teatro, pues que de l teatro hab lamos . D e ello resul ta que muchos 
escritores, que por los diversos asuntos sobre que h a n escrito pueden y 
deben l lamarse po l íg ra fos , y que por las c i rcunstancias de l a é p o c a en que 
v iv i e ron ó por l a l i m i t a d a c o n d i c i ó n de l propio ser de ellos, no pasan en 
sus d e m á s escritos de u n a est imable m e d i a n í a , como autores d r a m á t i c o s 
se elevan á m é r i t o m u y super ior y mues t ran prendas que los s e ñ a l a n y 
de te rminan con perfi l m á s claro y dis t in to . 

S i n vaci lar , pues, puede afirmarse que de toda l a obra l i t e ra r ia de Mar 
t í n e z de l a Rosa, lo que vale m á s es su teatro. Sus comedias, aunque t e n í a 
que compet i r c o n e l recuerdo reciente de M o r á t í n , con F lores Arenas y 
Goros t iza , y con los productos frecuentes entonces de l a abundante vena 
de B r e t ó n de los Herreros, no desmerecen de las obras de dichos autores, 
y e s t á n l lenas de d i s c r e c i ó n y gracejo na tu ra l y urbano, siendo modelos 
de buen decir. 

E n otro g é n e r o de composiciones d r a m á t i c a s desco l ló m u c h o m á s Mar 
t í n e z de l a E o s a y hasta se puede decir que no tuvo r i v a l en su t iempo n i 
que antes de él hubo nadie tampoco que se le igualase. H a b l a m o s de l a 
t ragedia a l gusto c lás ico f rancés . E n este g é n e r o , y m á s aun s i nos l i m i t a 
mos á las tragedias que t ienen por asunto algo de l a h i s to r ia fabulosa ó 
rea l de griegos y romanos, nada hay que se iguale en e s p a ñ o l a l JEdipo, á 
no ser l a V i r g i n i a de Tamayo , escri ta muchos a ñ o s d e s p u é s . Otras trage
dias de M a r t í n e z de l a Eosa , cuyo asunto e s t á tomado de l a h i s tor ia de 
E s p a ñ a , son inferiores a l E d i p o , mas no por eso dejan de ser apreciables. 

T a m b i é n quiso escr ibir y e sc r ib ió M a r t í n e z de l a E o s a dramas h i s tó r i -
•cos, s iguiendo e l moderno gusto r o m á n t i c o , y en esto fué no menos 
dichoso y at inado que a l escribir e l E d i p o , y l og ró ser inmensamente m á s 
popular por i r con l a corriente de l a m o d a y por complacer y halagar el 
sent ir genuino de los e s p a ñ o l e s . U n o de estos dramas. L a c o n j u r a c i ó n de 
Venecia . á m á s de su m é r i t o i n t r í n s e c o y permanente, que se funda, aun
que el d r a m a e s t á escrito en prosa, en l a pureza, elegancia y e n e r g í a de 
l a e x p r e s i ó n , y en e l v i v o y ter r ib le i n t e r é s de l enredo, t iene a d e m á s in
menso va le r en l a h i s tor ia de nuest ra l i tera tura , por haber sido el p r imer 
t r iunfo grande y glorioso, en l a escena e s p a ñ o l a , donde se r e p r e s e n t ó el 
d r a m a en 1834, de l romant ic i smo, ven ido s in d u d a de fuera, pero que se 
inger taba fácil y r á p i d a m e n t e en e l á r b o l f e c u n d í s i m o de nuest ra ant igua 
l i t e ra tura nacional , é p i c a y d r a m á t i c a , que se u n í a , cobrando v i d a castiza 
y v igor lozano, á nuest ra p o e s í a m á s e s p o n t á n e a y popular ; a l teatro y al 
romancero. 

Y a hemos d icho que las obras de W á l t e r Scott , l e í d a s con encanto, di
fundieron por toda E u r o p a l a afición á l a nove la h i s tó r i ca . M a r t í n e z de la 
Eosa se e n s a y ó t a m b i é n en este g é n e r o y compuso en D o ñ a Isabel de Sa
l í s una obra est imable por e l p r i m o r de l esti lo, aunque poco l e ída , por 
no elevarse en e l la l a f a n t a s í a de l nove l i s ta á l a a l tu ra á que se eleva el 
escri tor por su lenguaje. 

P o r ser q u i z á M a r t í n e z de l a E o s a na tu ra l de Granada , -escribió asi
m i s m o u n a his tor ia , que por lo novelesco y ex t raord inar io de los lances 
q u e refiere, aunque todos son reales y perfectamente probados, tiene las 
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apariencias y e l a t ract ivo de l a novela. Y a se entiende que a lud imos á 
su v i d a de H e r n á n P é r e z de l P u l g a r el de las H a z a ñ a s . 

Otras obras, s e m i h i s t ó r i c a s , semifi losóficas ó po l í t i ca s , se deben t a m b i é n 
á l a fecunda p l u m a de l autor de que vamos hablando. Todas concur ren á 
darle valer y á acrecentar su fama; pero, fuerza es confesarlo, las pretensio
nes trascendentales de estas obras las deslucen y per judican, p r i n c i p a l m e n 
te en l a t i t u l ada M e s p í r i t u de l siglo. M a r t í n e z de l a Posa , por n a t u r a l 
r e p u l s i ó n , por l a í n d o l e p rop ia de su entendimiento , por su v i d a agi tada y 
empleada en otros m u y dist intos quehaceres, y hasta por su modo de ser 
d i s t r a í d o y algo l igero, era lo menos á p r o p ó s i t o que puede ser u n hombre 
para dedicarse á filósofo, y n i s iquiera deb ió tener l a p r e t e n s i ó n de l l egar 
á ser lo que se l l a m a en F r a n c i a u n pensador , esto es, u n filósofo á me
dias, u n hombre que, s i n inven ta r n i adoptar, d e s p u é s de b ien medi tado, 
u n sistema para exp l i ca r las causas y razones de los f e n ó m e n o s , d i scur re 
sobre ellas con agudeza y profundidad, y tiene como i luminac iones y 
atisbos. E l e s p i r i t u de l s iglo, como e l t í t u l o m i s m o lo ind ica , pues s i s ig
nif ica algo presume de mucho , t e n í a que haber sido u n a filosofía de l a 
his tor ia c o n t e m p o r á n e a , donde se expusieran las razones y las causas, no 
meramente externas y nacidas de l encadenamiento de los sucesos, sino 
í n t i m a s y fundadas en e l desarrollo de l pensamiento h u m a n o , y en l a apa
r ic ión y d i v u l g a c i ó n de nuevas ideas, en v i r t u d de las cuales, t r a n s f o r m á n 
dose en hechos, h a n sobrevenido las revoluciones, cambios y trastornos 
de l a edad presente. N a d a de esto, por m u c h a d i l igenc ia y buena v o l u n t a d 
que se empleen para buscarlo, se h a l l a en E l e s p í r i t u de l s ig lo , sino refle
xiones que, si at inadas y ju ic iosas á veces, j a m á s traspasan los l í m i t e s de l 
sentido c o m ú n m á s casero. 

T e n í a M a r t í n e z de l a Rosa g ran confianza en su propio valer , lo c u a l 
no se pone a q u í como censura, pues s i n t a l confianza rara vez hacen 
los hombres nada bueno, be l lo ó ú t i l ; t e n í a u n a v a n i d a d dulce, y tanto 
por estar halagada como por ser dulce, era ben igna y complaciente para 
las otras vanidades; disculpable flaqueza que otros varones i lus t res te
n í a n entonces y que a u n h o y s iguen teniendo, p r inc ipa lmente los gran
des oradores, y M a r t í n e z de l a P o s a p o d í a pasar por t a l . C a r e c í a de l d o n 
de general izar , no remontaba su vuelo á especulaciones subl imes, n o 
arrebataba tampoco los á n i m o s con e l b r í o de l a e x p r e s i ó n y l a vehemen
cia de los afectos y pasiones; pero, en cambio, n i divagaba, n i se ex t ra 
viaba; era fácil y correcto, y s ab í a fijar l a a t e n c i ó n y ganar l a v o l u n t a d de 
sus oyentes, caut ivando á menudo, y a que no persuadiese, con l a sua
v idad de sus acentos, con e l buen orden y m é t o d o de sus raciocinios, y 
con l a bondad de su c a r á c t e r , que en sus palabras y modales se reflejaba. 

P iensan muchos que e l e g o í s m o es e l m ó v i l casi ú n i c o de las acciones 
humanas; sentencia que, en fuerza de querer deci r demasiado, nada dice, 
pues es evidente que, s i por e g o í s m o se entiende e l apetito de l b i en su
premo ó de l b ien m a y o r posible, qu ien se resigna a l ma r t i r i o m á s espan
toso es u n ego í s t a , porque lo hace para ponerse b ien con Dios y ganar l a 
gloria, y hasta e l ateo, que nada espera n i teme de Dios, si hace po r car i 
dad u n sacrificio, se puede decir que es igua lmente ego í s t a , pues le hace 
por el g r an b ien y soberano deleite que con hacerle recibe. Dejando, pues, 
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á u n lado estas sutilezas y entendiendo sólo por e g o í s m o e l que se c i f ra 
en a d q u i r i r bienes materiales a q u í en l a t ierra, l í c i t o es afirmar que era 
poco ó nada e g o í s t a M a r t í n e z de l a Kosa . Contento y pagado con l a alta 
p o s i c i ó n á que l l egó á encumbrarse, sólo deseaba y a l a n o m b r a d í a , y , l i 
bre de otros deseos, p o n í a su v o l u n t a d en hacer e l b i en de sus semejantes 
y en mejorarlos é i lus t rar los . E s t a v o l u n t a d , siendo e l p r i n c i p a l m ó v i l de 
sus escritos y m a n i f e s t á n d o s e en ellos, presta poderoso a t ract ivo hasta á 
los m á s endebles. D e a q u í que hasta E l l i b r o de los n i ñ o s , obr i ta que es
c r ib ió M a r t í n e z de l a Rosa para las escuelas de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , deleite 
á cuantos le leen. 

Otro personaje, m u c h o m á s modesto, de menos notor iedad y fama, 
porque s iempre ocurre as í en E s p a ñ a con e l que sólo es escri tor y no ora
dor n i hom bre p o l í t i c o , c o o p e r ó como e l p r imero de todos á l a nueva re
v o l u c i ó n l i te rar ia , y c o o p e r ó en e l sentido m á s sano y provechoso. E r a 
t a m b i é n poeta, pues a q u í , m á s que en n i n g ú n otro p a í s , todo hombre de 
c ier ta e d u c a c i ó n que piensa y escribe, es s iempre poeta ó empieza por ser
lo. É s t e , á pesar de que lo fué toda su v ida , y no por cierto de los menos 
merecedores de alabanza, c o n q u i s t ó su i lus t re nombre é h izo sus mayores 
servicios á las letras patr ias como erudi to y como c r í t i co . C o m o c r í t i co 
debe contarse en E s p a ñ a por e l p r imero que hemos tenido en e l siglo pre
sente; y su nombre, mient ras se hable l a l engua castellana, y, aunque m u 
riese, mien t ras se conserve escri ta como lengua m u e r t a y sabia, q u e d a r á 
grabado de u n modo indeleble en e l m o n u m e n t o m á s propio qu izá , m á s 
c a r a c t e r í s t i c o y m á s glorioso de l ingenio e s p a ñ o l : en e l Romancero . Y a se 
entiende que hablamos de d o n A g u s t í n D u r á n , su comentador , colector 
y anotador m á s d i l igente y entendido. 

Empapado , a d e m á s , D u r á n en l a l ec tu ra de los romances y de toda 
nuestra p o e s í a popular , h a compuesto dos leyendas en romances, que no 
parecen obras exc lus ivamente suyas, sino arrancadas de los propios labios 
de trovadores y juglares de l s iglo x v , y conservadas mi lagrosamente has
t a ahora. Son estas leyendas l a H i s t o r i a de l a I n f a n t i n a de F r a n c i a y 
del h i jo de l Rey de H u n g r í a y las tres Toronjas de l verjel de A m o r . 

L á s t i m a es que por l a poca af ición que hay en E s p a ñ a á l a lec tura ó 
por l a cor ta ganancia que se hace en e l comercio de l ibros , queden inéd i 
tas, ó mejor d icho no coleccionadas y perdidas en e l inmenso f á r r a g o de 
p e r i ó d i c o s y revistas, obras que d a r í a n hon ra a l ingenio y saber de los es
p a ñ o l e s . A s í las de don A g u s t í n D u r á n , de qu ien sólo h a y reun ido lo que 
a c o m p a ñ a é i l u s t r a a l Romancero , donde él m i s m o i n c l u y ó l a H i s t o r i a de 
l a I n f a n t i n a , y en tomo aparte L a s tres Toronjas y a mencionadas . 

Pero s i e l Romance ro debe m u c h o á D u r á n , e l teatro no le debe poco. 
É l h i zo va le r de nuevo, cont ra los clasicistas, todo e l tesoro de a l ta ins
p i r a c i ó n , de i n v e n t i v a y de gracia , que encierra nuestro teatro de l si
glo x v i i , y apenas, s in embargo, se conocen n i se leen ya , salvo por algunos 
eruditos, sus trabajos sobre este punto. E n cambio l a docta A l e m a n i a , por 
l a boca autor izada de Fe rnando Wolf , h a p roc lamado á D u r á n , rey d é l o s 
c r í t i cos e spaño l e s . 

H a b í a l e ayudado, en e l e m p e ñ o de rehabi l i ta r nuest ra l i tera tura , u n 
a l e m á n , residente por muchos a ñ o s en Sev i l l a , donde se casó y l legó á 
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ser padre de u n a mujer , que hacie'ndose e s p a ñ o l a y adoptando nuestra 
lengua, v i n o m á s tarde á dar m u c h a g l o r i a á nues t ra l i t e ra tu ra bajo e l 
s e u d ó n i m o de F e r n á n Caballero. B o h l de F á b e r , que as í se l l a m a b a e l 
a l e m á n , apl icando l a c r í t i c a de su p a í s a l estudio de nuestro an t iguo tea
tro, c o n c u r r i ó á v ind ica r l e de las injurias , desdenes y malos tratos que de 
l a c r í t i c a g a l o c l á s i c a h a b í a recibido. Af ic ionado a d e m á s á nues t ra an t igua 
poes ía , p u b l i c ó e i l u s t r ó con notas muchas piezas de l teatro anter ior á 
Lope de V e g a y u n a floresta de r imas ant iguas castellanas. 

S iguiendo en l a e n u m e r a c i ó n de los hombres y a conocidos y m á s ó 
menos cé l eb re s que concur r ie ron a l florecimiento l i terar io que hubo en 
E s p a ñ a durante l a guer ra c i v i l y menor edad de Isabel II , dejando de ha
blar de los que e s t á n en segundo t é r m i n o y apuntando algo solamente de 
los que b r i l l a n en e l p r imero , nos queda a ú n m u y la rga tarea; porque, 
mal t ra tado nuestro p a í s por l a fortuna, p o b r í s i m o en e l tesoro p ú b l i c o y 
en l a r iqueza de los part iculares, desolados sus campos, faltos sus habi
tantes de bienestar ma te r i a l y castigados por e l azote de gobiernos insta
bles y pocos h á b i l e s y de u n a guerra c i v i l l a rga y cruel , d i r í a s e que l a Pro
v idenc ia quiso darle c o m p e n s a c i ó n y consuelo en medio de tantos horrores, 
der ramando á manos l lenas e l ingenio y e l don de l a pa labra sobre sus 
hijos. Quizá , y en e l d í a en que los sucesos se p rec ip i t an y v a n de priesa, 
puede decirse que para ellos no es l a voz de u n c o n t e m p o r á n e o sino l a 
voz de l a poster idad qu ien por nosotros habla ; q u i z á , repetimos, no ha ha
bido n u n c a en E s p a ñ a p e r í o d o m á s b r i l l an te n i m á s fecundo para las le
tras patrias, pa ra l a p o e s í a en su m á s la to sentido, que e l que, s i no se 
encierra en los diez a ñ o s de 1834 á 1844, los tiene como n ú c l e o ó foco. 
A l g u n a j u s t i c i a se nos v a haciendo y a en esto fuera de E s p a ñ a . N o pocos 
extranjeros, que prestan a t e n c i ó n á nuestras cosas, se v a n vo lv i endo y a 
de nuestro parecer; y desde luego este parecer hub ie ra sido o p i n i ó n gene
ral y hasta certeza, s i e l abat imiento y p o s t r a c i ó n de las naciones no 
abatiese e l vuelo de su buen c r é d i t o y fama y no amenguase su au tor idad 
en todo y para todo. 

E n t r e los emigrados l iberales vo lv ió á E s p a ñ a e l he rmano segundo de 
u n grande que h a b í a alcanzado y a muchos laureles y que los ob tuvo ma
yores en lo sucesivo. D o n Á n g e l de Saavedra que, heredando d e s p u é s á su 
hermano muer to s in suces ión , l l egó á t i tu larse duque de E ivas , es u n a de 
las figuras m á s elevadas de nuestro moderno Parnaso. Y a antes de emi
grar era conocido y es t imado por varias razones, todas lisonjeras pa ra él. 
E n l a sociedad elegante, po r su ameno trato, su discreta c o n v e r s a c i ó n , su 
agudeza y sus chistes; entre los l iberales y po l í t i cos , por e l entusiasmo y 
fervor con que s o s t e n í a las ideas avanzadas; y entre los mi l i t a res y pa
triotas, por su b iza r ra conducta como m i l i t a r , y hasta por las heridas que 
recibió en l a ba ta l la de O c a ñ a , durante l a guer ra de l a Independencia. 
Como l i terato, aunque h a b í a estudiado poco y é l se j ac taba á menudo de 
haber estudiado menos de lo que h a b í a estudiado, t e n í a p r inc ip ios gene
rales de todo; c o n o c í a los c lás icos ant iguos y u n poco de los franceses é 
italianos; y , merced á su esmerada y a r i s t o c r á t i c a e d u c a c i ó n , á su n a t u r a l 
despejo y á su excelente memor ia , s ab í a algo de l a h i s to r i a de su pueb lo , 
y conoc ía y encerraba en su mente, como en u n archivo, lo mejor de nues« 
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tros poetas l í r icos , ép icos y d r a m á t i c o s . Fa l t a , s in embargo, su i m a g i n a 
c i ó n de calor y e s t í m u l o y har to apr is ionada por las t í m i d a s reglas de l a 
escuela, no l l egó á desenvolverse y á tomar u n a d i r e c c i ó n o r ig ina l a l l á en 
sus mocedades. E n sus pr imeras poes í a s , publ icadas en 1820, e l an t iguo 
gusto c lás ico prevalece a ú n ; pero se nota l a i n c l i n a c i ó n cast iza y verdade
ramente e s p a ñ o l a que l i a de hacer de él uno de nuestros m á s populares 
poetas. Y a en dichas p o e s í a s abundan m á s las composiciones de asunto 
caballeresco que las de asunto pas tor i l ; casi tanto los romances, como-
otras composiciones m á s artificiosos por e l metro y l a r i m a ; y m á s l a ga
l a n t e r í a e s p a ñ o l a , algo conceptuosa y alambicada, y otros sent imientos y 
modos de pensar y de expresar lo pensado propios de los t iempos de G ó n -
gora y de Lope , que l a i m i t a c i ó n fría, de l a sobr ia sencil lez de los c l á s i cos 
griegos y la t inos. E n estas p o e s í a s a d e m á s se no tan no pocas de las pren
das que le d ie ron m á s tarde tan ta g lo r i a : l a espontaneidad y l a gracia, e l 
admirable talento para describir , y hasta aquel la fáci l abundanc ia que le 
h a perjudicado en ocasiones. 

Como don Á n g e l de Saavedra se h a b í a mezclado ardientemente en l a 
po l í t i ca , en e l p e r í o d o cons t i tuc iona l de l a ñ o 20 a l 23, h a b í a sido d ipu ta 
do y hasta secretario de las Cortes, y h a b í a m i l i t a d o en las filas de l par
t ido m á s l ibe ra l , fué i n c l u i d o en l a l i s t a de p r o s c r i p c i ó n . Condenado á 
muer te y conf i scac ión de bienes, t uvo que h u i r de E s p a ñ a . 

E n l a e m i g r a c i ó n y en l a desgracia, a d q u i r i ó su a l m a u n temple m á s 
varon i l , se d e s e n v o l v i ó su in te l igencia , y a b a r c ó m á s vastos horizontes su 
mi rada . 

A u n q u e su fac i l idad y fecundidad fueron s iempre grandes y d u r a r o n 
casi hasta poco antes de su muerte , b i en se puede decir que lo mejor de 
su obra, que todo aquel lo que le da m á s t í t u l o s á l a i n m o r t a l i d a d , b r o t ó y 
se f o r m ó fuera de E s p a ñ a , á donde, a l vo lve r de l a e m i g r a c i ó n , lo trajo y a 
hecho S u i n ñ u j o fué entonces decis ivo, grande y benéf ico en l a revolu
c ión l i te rar ia , y s in duda , antes que nadie y con m á s b r í o s que casi todos 
los que d e s p u é s v in ie ron , supo combinar e l moderno roman t i c i smo ex
tranjero con e l ser r o m á n t i c o por excelencia de nues t ra an t igua y p rop ia 
l i teratura . S i r v i é r o n l e m u c h o para esto, a d e m á s de su na tu ra l ap t i t ud y 
cast iza i n s p i r a c i ó n , los consejos de l sabio i n g l é s m í s t e r Frere , á qu i en co
noc ió y t r a t ó en Mal t a , y m á s tarde los de su i lus t re amigo y c o m p a ñ e r o 
de e m i g r a c i ó n d o n A n t o n i o A l c a l á Gal iano. A m b o s le indu je ron á renegar 
por comple to de l a manera s e u d o c l á s i c a ; á es tudiar á Shakespeare, B y r o n 
y W á l t e r Scott, y á reconcil iarse c o n l a an t igua l i t e ra tu ra nac iona l espa
ño la , t an d e s d e ñ a d a por l a c r í t i c a de l s iglo XVIIL Sus escritos fueron en 
todo conformes á estos nuevos preceptos, consejos y lecturas. D i g n a con
t i n u a c i ó n de l ant iguo Komance ro son sus lozanos romances h i s tó r i cos , 
entre los cuales los h a y t a m b i é n de c a r á c t e r legendario, como e l Cuento 
de u n veterano. Sus mismas p o e s í a s l í r i ca s de este p e r í o d o t ienen tam
b i é n u n a o r ig ina l i dad y u n a c o n c i s i ó n que no t e n í a n las anteriores: eran 
é s t a s artificiales, y las m á s modernas fueron naturales y m u c h o m á s 
sentidas. T a l vez descuel la entre todas su c o m p o s i c i ó n A l F a r o de 
M a l t a . 

Y a en los postreros a ñ o s de l a e m i g r a c i ó n , d o n Á n g e l de Saavedra d i ó 
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l a ú l t i m a mano á su obra capi tal , E l moro expós i to ó C ó r d o b a y B u r g o s 
en el s ig lo x , que, á pa r de ser de lo m á s castizo que en e s p a ñ o l se h a b í a 
escrito, era a l m i s m o t iempo de lo m á s nuevo. P o r e l asunto, e s t á tomado 
de los romances y t radiciones sobre los Siete infantes de L a r a ; por l a for
m a , es romance t a m b i é n , aunque e n d e c a s í l a b o ; por e l estilo y el lenguaje 
n o puede ser m á s nac ional ; pero a l m i s m o t iempo es n o v í s i m o por e l con
j u n t o y carece de modelo en nuestra l i teratura . E n r i q u e G i l y Pas tor D í a z 
d icen a l c r i t i ca r esta obra: « D i s t a m u c h o de parecerse á las composiciones 
é p i c a s de Va lbuena , de L o p e y de Ojeda, y no se puede decir tampoco 
que se parezca á los Eomanceros , en que descosidamente y á l a ven tu ra 
aparecen tejidas en composiciones de autores y de é p o c a s dist intas l a his
to r ia y las h a z a ñ a s de nuestros personajes y de nuestras guerras. E l m o r o 
expós i to tiene u n p l a n perfecto, forma u n conjunto a r m ó n i c o , y es en 
s u m a u n a nove la h i s t ó r i c a en verso, sólo comparable á otras que W á l t e r 
Scott e sc r ib ió en verso t a m b i é n . Las innumerables bellezas que este 
poema contiene no se pueden hacer notar a q u í á no pecar de prolijos. L o 
c ó m i c o y lo p a t é t i c o e s t á n en él admirab lemente combinados, las descrip
ciones son siempre galanas y animadas, ora p i n t e n las fiestas de A l m a n -
zor, ora l a coc ina de l Arc ipres te de Salas, ora l a d i spu ta que se mueve en 
e l banquete de los criados moros y c r i s t i anos .» Defectos hay, s in duda , en 
este poema. E l estilo de l autor decae á veces; sus versos, por lo c o m ú n so
noros, fáci les y robustos, suelen ser en ocasiones prosaicos y l á n g u i d o s ; 
pero, á pesar de todos estos lunares, b ien podemos deci r con Pas tor D í a z 
que E l m o r o expós i t o es u n a de las joyas m á s preciosas de nues t ra l i tera
tura . T a m b i é n a ñ a d i r í a m o s , con e l mencionado c r í t i co , que es e l m á s be
l lo florón de l a corona p o é t i c a de don Á n g e l Saavedra, si é s t e no hubiese 
escrito o t ra obra m u y superior en nuestro sentir y de m á s t rascendencia 
v duradera p o p u l a r i d a d que E l m o r o expós i t o mi smo . 

E s t a o t ra obra era d r a m á t i c a . S u autor l a h a b í a escrito en P a r í s . G a -
l iano l a h a b í a t raduc ido a l f rancés , con e l p r o p ó s i t o de que se representa
se en u n teatro de aquel la capi tal , y , ve r t ida luego a l castellano y puesta 
en parte en h e r m o s í s i m o s versos, se r e p r e s e n t ó en M a d r i d en 1835, cerca 
de u n a ñ o d e s p u é s que L a c o n j u r a c i ó n de Venec ia de M a r t í n e z de l a 
Rosa Y a entonces d o n Á n g e l de Saavedra, por muer te de su hermano 
mayor, era duque de Rivas . 

E l d r ama nuevo se t i t u l aba D o n Alvaro 6 la fuerza del s ino, produc
ción admirable y verdaderamente inspi rada , donde se l l eva a l ex t remo e l 
terror t r á g i c o de l moderno romant ic i smo, s in que los personajes sean 
odiosos n i malvados , sino naciendo todo de afectos y de pasiones nobles 
y de u n n a t u r a l y v e r o s í m i l encadenamiento de c i rcunstancias fatales 
aunque en cierto modo nacidas de u n a cu lpa , y donde, si en el conjunto 
hay mucho de peregrino, como fundado en las nuevas doctr inas l i terar ias , 
hay en los pormenores u n a p r ó d i g a d i fus ión de r iqueza p rop ia e s p a ñ o l a , 
en lenguaje y en esti lo, en chistes y gracias, en cuadros de costumbres 
populares, y en c r e a c i ó n de figuras verdaderamente humanas, y a t r á g i c a s , 
pa t é t i ca s y nobles, como los Calatravas, d o ñ a Leonor y e l protagonis ta , y a 
cómicas , como los estudiantes, e l arriero y el lego, en el cua l , a s í como 

otras figuras y escenas, se advier ten reminiscencias de nuestros pa-
TOMO XXII 17 
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sados dramaturgos , pero superando y venciendo siempre l a i m i t a c i ó n a l 
modelo. 

A p r o p ó s i t o de este d rama, juzgamos conveniente hacer algunas obser
vaciones que i m p o r t a n m u c h o á l a h is tor ia c r í t i c a de nuestro teatro, en 
todas é p o c a s floreciente; n u n c a d e c a í d o , n i aun en los momentos de m a 
yor p o s t r a c i ó n para E s p a ñ a ; y b r i l l a n t í s i m o en e l p e r í o d o que tratamos 
a q u í de describir , esto es, de 1834 á 1844. 

L o s preceptistas s e u d o c l á s i c o s e n t e n d í a n que toda obra d r a m á t i c a h a 
b í a de encerrar u n a l ecc ión mora l . Es to p r o d u c í a u n m a l efecto para e l 
arte, a u n cuando fuese u n verdadero genio e l autor de l a obra d r a m á t i c a -
L a l ecc ión m o r a l s u p o n í a u n a tesis demostrable. Y como para demost rar 
l a tesis es menester elevarse á lo general y no par t i r de lo i n d i v i d u a l , re
sul taba que los dramas, tragedias ó comedias, no t e n í a n personajes v ivos 
y verdaderamente humanos , sino abstracciones personificadas. E n e l g ran 
c ó m i c o f r a n c é s Mol ie re , á pesar de su talento extraordinar io , hay que la
men ta r este defecto. Sus personajes son s í m b o l o s , a l egor í a s , pasiones, r i 
diculeces, flaquezas ó v ic ios personificados, l legando e l autor, en los mismos 
t í t u l o s , á declararlo así , l l amando á u n a comedia e l M i s á n t r o p o , á otra el 
A v a r o , y á otra con nombre, que, si no lo era ya , h a ven ido á ser d e s p u é s 
e l vocablo m á s apropiado para designar a l h i p ó c r i t a . Otros personajes de 
las comedias de Mol iere , que l l evan nombres propios, p ierden, no b ien se 
examinan , todo aquello que t ienen de ind iv idua les y se convier ten en 
abstracciones: Jorge D a n d í n es e l mar ido sufrido, y M . J u r d a i n , e l plebeyo 
enr iquecido que presume de noble. E n cambio los personajes de Shakes
peare y los de Cervantes en e l Quijote, no son l a pe r son i f i cac ión de ta l ó 
c u a l v i c io ó v i r t u d , sino ind iv iduos , t an v ivos y t an consistentes, que se 
d i r í a que t ienen m á s ser rea l que los h i s tó r i cos , y cuyo c a r á c t e r es u n con
j u n t o de vic ios y de vir tudes . 

L a nueva escuela r o m á n t i c a tuvo l a a m b i c i ó n de que l a p o e s í a fuese 
docente; pero l a tuvo de manera t an vaga que, en lo p r á c t i c o , se puede 
af i rmar que s e g u í a l a regla de l arte por e l arte; m á s conforme en esto con 
l a p o é t i c a de A r i s t ó t e l e s b ien entendida, y a que, a l hablar e l Sabio de Es-
tag i ra de l a pu r i f i cac ión de las pasiones como fin y objeto de l a tragedia, 
e s t á probado que no ex ig ió que l a t ragedia diese lecciones de mora l , sino 
que las dos pasiones que exc i t an en nosotros los sucesos t r ág i cos , á saber, 
l a c o m p a s i ó n y e l terror, y que en e l m u n d o de l a rea l idad nos producen 
u n efecto doloroso, en l a esfera serena, i dea l y e t é r e a de l a poes ía , nos 
causasen deleite. Esto es lo que e l Sabio e n t e n d i ó por pur i f i cac ión de las 
pasiones, dejando en lo d e m á s a m p l i a l iber tad a l poeta. 

C o n e l andar de l t i empo y l a i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a de l a afición á 
los estudios filosóficos h a venido de nuevo e l gusto á l a an t igua lección 
mora l ; se h a buscado en l a p o e s í a u n fin que e s t á fuera de l a poes ía , y se 
h a l l a m a d o á este fin p rob lema social y hasta p rob lema religioso ó raeta-
fisico. Pero cuando no h a b í a esta van idad , lo p r imero que h a c í a u n autor 
era fingirse uno ó varios caracteres como e l de l protagonista y los de otros 
personajes de l d r a m a y u n a a c c i ó n v e r o s í m i l en que estos caracteres se 
desenvolvieran. S i d e s p u é s n a c í a de a q u í u n p rob lema social ó muchos ó 
u n problema m e t a f í s i c o ó rel igioso, a l l á e l p ú b l i c o lo s e n t i r í a y el cr í t ico 
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lo e s c u d r i ñ a r í a , y a que e l p r i nc ipa l p r o p ó s i t o de l autor no d e b í a ser n i 
plantearle n i resolverle, sino crear u n a obra de arte, be l la ó subl ime, que 
conmoviera , interesara ó d iv i r t i e r a por lo menos. 

E n el d í a el p ru r i to de los problemas march i t a e l ingenio de muchos 
autores. E n aquel la época , ó por re f lex ión ó por ins t into , sólo se aspiraba 
á crear l a obra be l l a ó subl ime, l a cua l s u r g í a en e l teatro con m á s fre
cuencia que ahora. 

Pa r a nosotros es evidente que e l duque de R ivas no p e n s ó en n i n g ú n 
p rob lema a l escribir L a f u e r z a del s ino . D o n A l v a r o , con todo, es u n mag
nífico drama. Y como de u n m a g n í f i c o d r a m a , as í como de los sucesos de 
l a his tor ia , no pueden menos de surgi r los problemas, de l D o n d i v a r o 
surgen tambie'n, y no y a sociales, sino m á s altos; me ta f í s i cos y religiosos. 
L a f u e r z a de l s ino , e l influjo poderoso de l a estrella bajo l a cua l u n ser 
humano ha nacido, e s t á en e l poema para darle cierto t inte poé t i co , pero 
no i m p l i c a a f i r m a c i ó n de que e l c r í t i co filósofo deba hacerse cargo. L a 
a f i rmac ión es, y en esto convienen casi todos los hombres, l a de que á 
veces por u n a pendiente fatal, por u n c o n j ú n t o de circunstancias nos ve
mos arrastrados á acciones de g ran responsabil idad, de donde nace c ier ta 
c o n t r a d i c c i ó n entre u n precepto d i v i n o de m o r a l y l a v io lenc ia que nos 
hacen los sucesos dispuestos por l a P r o v i d e n c i a m i s m a á fin de que que
brantemos ese precepto. A q u í , s in duda , hay u n p rob lema que e l poeta 
plantea pero que no e s t á obl igado á resolver; t a l vez, aunque sea m u c h o 
menos cient í f ico, es m u c h o m á s poé t i co que no le resuelva, y deje l a reso
luc ión vaga y esfumada. S i n d u d a que Pe t ra rca hubiera sido u n sabio s i 
hubiera afirmado c a t e g ó r i c a m e n t e l a exis tencia de los a n t í p o d a s ; pero n i 
con m u c h o hub ie ra sido tan poeta como cuando dice, hablando de l sol, 
que se hunde en Occidente, que v a á dar l u z 

A gente che d i láforsa l'aspetta, 
(A gente que le espera tal vez del lado de allá;) 

donde toda l a p o e s í a e s t á en lo vago é inde te rminado del forse 6 de t a l 
vez; porque si é l hub ie ra averiguado á c iencia cier ta que h a b í a a n t í p o d a s , 
hubiera sido u n hombre m u y sabio, pero no hubie ra tenido p o e s í a n ingu
na el verso en que hubiese hecho l a a f i rmac ión . 

L o que se dice a q u í de u n descubr imiento de cosas de l m u n d o vis ible , 
y de u n solo verso, puede decirse con m á s r a z ó n de u n poema entero, ép i co 
ó d r a m á t i c o , y de las cosas m e t a f í s i c a s y religiosas; porque l a p o e s í a re
quiere misterio, y e l d í a en que se acabe el mis ter io se a c a b a r á l a poes ía , 
y el d í a en que se expl ique racionalmente toda r e l i g ión se a c a b a r á l a re l i 
gión Y seremos m u y sabios y no h a b r á cosa que se ignore n i p rob lema 
que no e s t é resuelto, pero no seremos poetas y nos aburr i remos mucho . 

Repetimos, pues, que esta p r e o c u p a c i ó n constante y esta m a n í a que 
tienen hoy los poetas de resolver problemas, es per judic ia l y l a s t imos í s i 
ma. E l autor de D o n A l v a r o tuvo e l buen gusto de no tenerla. E x a m í n e s e 
serenamente su d r a m a y se v e r á c ó m o no se propuso resolver p rob lema 
alguno. S i le hay, es porque surge inevi tablemente de toda grande acc ión , 
de todo caso impor tan te de l a v i d a ; pero e l poeta ha tenido ref lexivamen
te cuidado, ó b ien h a hecho por ins t in to que l a r e s o l u c i ó n quede vaga y 



256 HISTORIA DE ESPAÑA 

Como entré nieblas, á fin de que el espectador ó el lector se la dé fác i lmen
te s egún su gusto ó creencias; con lo cual a d e m á s el poeta se muestra m á s 
alto, y como una especie de monarca, que reina por derecho divino en los 
espíritus y que es superior á los partidos. Por otra parte la mayor contra
dicción ó antinomia se resuelve fác i lmente por el lector ó por el especta
dor cuando el partido está tomado; la contradicc ión entonces no es m á s 
que aparente. Así, por ejemplo, don Alvaro que hace vida ascét ica y ejem-
plarís ima, recibe tales afrentas del ú l t i m o Calatrava que no puede menos 
de salir con él al campo y de matarle en desafío. D e s p u é s de ese gravís i 
mo pecado mortal y sacrilegio espantoso, puede hacer mayor penitencia, 
arrepentirse, y salvarse; pero ocurre, por un conjunto de circunstancias 
fatales, que su novia es tá allí oculta sin que él lo sepa; que acude al lugar 
donde su hermano es tá moribundo; que éste, exacerbado con las ansias 
de la muerte, la cree en complicidad con don Alvaro, haciendo vida hi
pócrita é infame, y le da de puñaladas . Don Alvaro entonces desesperado 
se arroja por un despeñadero y t a m b i é n perece. E l problema es claro: la 
inteligencia suprema que dirige los sucesos, ó que los prevé y CODsiente al 
menos, ha hecho ó ha dejado que se encadenen por tal arte, que aquel 
hombre bueno y generoso en el fondo, ha sido el verdugo de toda una 
familia y ha tenido que suicidarse luego. Y lo del suicidio es tan forzoso 
que don Alvaro no tiene m á s medio que suicidarse. Y a no valen peniten
cias por ásperas que sean. E l públ ico le si lbaría si no se suicidara. Ahora 
bien ¿cómo conciliar con la bondad divina por un lado y con la soberana 
justicia, la moral cristiana y el dogma catól ico por otro, que este hombre, 
muerto con tantos pecados mortales encima, aunque en virtud de un sino 
ó de un determinismo que casi supr imía en él la libertad, se vaya derecho 
al infierno y sea condenado sin redenc ión para la eternidad entera? Pues 
es muy sencillo. Basta un momento, desde que don Alvaro se tira de la 
peña hasta que cae al suelo y muere, para hacer un acto perfect í s imo de 
contric ión y para salvarse. Dios, en sus inescrutables designios, que había 
medido y pesado la fuerza de á n i m o de don Alvaro y que le había puesto 
en tan tremendas pruebas, sabía hasta q u é tanto era voluntaria su culpa 
y hasta d ó n d e posible el perdón ó justo el castigo. 

En suma, por atrevida que sea y por violenta y extraordinaria que se 
nos presente una acción, j a m á s es tan difícil como se cree el problema 
que de ella nace, á no ser que el poeta la involucre con ergotismos y sofis
terías; con lo cual conseguirá m á s á menudo hacerse pesado y poco diver
tido que resolver problema alguno, especialmente en un drama, que no 
consiente digresiones y explicaciones del autor, como los poemas narrati
vos y m á s aun las novelas, y donde nada hay que no digan los personajes, 
cada cual s e g ú n su carácter, s i tuac ión en que se halla y pas ión que le 
agita, sin sermones impertinentes y filosofías cansadas, cuando todo llama 
y solicita á la acción. 

Nos hemos detenido tanto en el D o n A l v a r o , porque, como ya hemos 
dicho, fué y sigue siendo el m á s acabado modelo de nuestro teatro ro
m á n t i c o castizo. 

De otras obras literarias del fecundo duque de Eivas, aunque casi todas 
dignas de aprecio y de las cuales ha de hablarse por fuerza en toda histo-
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r i a de l a l i t e ra tura de nuestro pa í s , no debemos ocuparnos en esta h is tor ia 
general donde sólo l o cap i ta l tiene cabida. 

A l hablar de l duque de E i v a s acude natura lmente á l a m e m o r i a e l 
nombre de su insigne amigo don A n t o n i o A l c a l á Gal iano , emigrado como 
él y g r an orador, escri tor y l i terato. L a s obras que de jó escritas á su 
muer te son inferiores en n ú m e r o á lo que hubiera podido esperarse de su 
facil idad, d i spos i c ión y saber; pero los efectos de su e n s e ñ a n z a y de su 
influjo h a n dejado rastros indelebles y t ienen m á s valer y d u r a c i ó n que 
sus obras mismas, c o n ser e'stas m u y buenas. Galiano, como personaje 
pol í t ico , hace i m p o r t a n t í s i m o papel en nuest ra his tor ia , desde 1820 hasta 
que m u r i ó , y en l a parte p o l í t i c a se le h a juzgado y a y se le j u z g a r á en 
adelante. A h o r a nos i ncumbe hablar de él a q u í como hombre de letras y 
sobre todo como factor de los m á s poderosos en l a r e v o l u c i ó n y floreci
mien to l i terar ios de que estamos dando cuenta . 

Sólo e l p r ó l o g o de M moro expós i to , escrito por él y publ icado en P a r í s 
antes de ven i r de l a e m i g r a c i ó n , es una p roc l ama de los nuevos p r inc ip ios 
revolucionarios en l i tera tura , a t revidamente innovadora ; p a t r i ó t i c a , por
que ensalza l a p o e s í a nac iona l popular , fundiendo con e l la los nuevos 
pr incipios para que se presten m u t u o apoyo; y l l ena de sentido c o m ú n , 
s in caer en n i n g u n a de las exageraciones ó extravagancias á que se de jó 
arrastrar frecuentemente l a nueva escuela. M á s aun que con este escrito 
y que con otros, c o o p e r ó Gal iano con su fácil palabra en l a amena con
ve r sac ión , donde l u c í a s iempre su recto cr i ter io y prodigaba e l tesoro de 
e r u d i c i ó n custodiado en su m e m o r i a A u n q u e su p r imera e d u c a c i ó n y sus 
estudios h a b í a n sido los de u n hombre cul to de l siglo x v m y á l a france
sa, no era Gal iano de aquellos que se fijan y p lan tan en u n momen to 
dado, s in seguir l a corriente de las ideas y l a marcha de l siglo, antes b ien , 
hasta los ú l t i m o s momentos de su v ida , s igu ió con cur ios idad é i n t e r é s e l 
mov imien to in te lec tua l de E u r o p a y los cambios y revoluciones que so- • 
b r e v e n í a n en e l reino de l pensamiento humano , modif icando con esto sus 
opiniones ó f u n d á n d o l a s en mayor copia de saber y en argumentos nue
vos. Volvió, pues, de l a e m i g r a c i ó n , en p o l í t i c a m u c h í s i m o menos revolu
cionario que se h a b í a ido, y en l i teratura , completamente revolucionar io ; 
pero con el lastre de sus estudios c lás icos , sobre todo de autores latinos, y 
proponiendo por modelos, no y a á los nuevos r o m á n t i c o s franceses, sino 
á los e s p a ñ o l e s de l siglo de oro, y á los autores ingleses que él es t imaba 
en mucho y que conoc í a a d e m á s perfectamente; porque era m u y versado 
en l a l i t e ra tura de aquel la g ran n a c i ó n y hablaba y e sc r ib í a su lengua casi 
tan b ien como l a propia . D e esto ú l t i m o h a b í a dado muestras cuando es
tuvo emigrado y h a b í a merecido que le nombrasen c a t e d r á t i c o de u n a 
Un ive r s idad que acababa de fundarse en Londres . B i e n es verdad que no 
fué Gal iano e l ú n i c o que al l í se d i s t i n g u i ó como l i tera to durante l a emi 
grac ión . Otros hubo que se d is t inguieron t a m b i é n y a lcanzaron notor iedad 
y gloria, como e l y a ci tado T r u c h a y Cosío, e l m é d i c o don Mateo Seoane, 
uno de los fundadores de l a revis ta l i te rar ia y c ient í f ica t i t u l ada E l Ate 
neo, que dura a ú n con no p e q u e ñ o c r éd i to , y e l cé l eb re B lanco , W h i t e , que, 
á modo de Cor io lano l i terario, t r o c ó por odio á E s p a ñ a apell ido, r e l i g i ó n 
y nacional idad, y se h izo i n g l é s . M á s tarde, s iguiendo las huel las de los 
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primeros, s i oien c o n s e r v á n d o s e t a m b i é n en todo e s p a ñ o l e s , algunos otros 
se h a n hecho escritores en lengua inglesa , s e ñ a l á n d o s e como nadie e l ara
bista, b ib l iógrafo y e r u d i t í s i m o conocedor de nuestras cosas don Pascua l 
Gayangos. 

V o l v i e n d o á Ga l i ano , de cuyos m é r i t o s y faltas como hombre po l í t i co 
se ha hablado y a y v o l v e r á á hablarse en e l discurso de esta his tor ia , nos 
toca comple tar a q u í , aunque sea en l i g e r í s i m o bosquejo, su retrato l i 
terario. 

N o afirmaremos s i sucede lo m i s m o ó algo parecido en los d e m á s pue
blos de Europa ; pero entre nosotros ocurre que casi todos los que se dis
t i nguen en l a po l í t i ca , en l a a d m i n i s t r a c i ó n ó en cua lqu ie ra otra c iencia ó 
d i sc ip l ina , empiezan por poetas, ó escriben versos con m á s ó menos acier
to, i n s p i r a c i ó n y fortuna. Y decimos for tuna porque, en esto de l a poes ía , 
m á s que en n i n g u n a otra p r o d u c c i ó n de l ingenio humano , e l p ú b l i c o , á 
nuestro ver, y s i n que nos toque a q u í indagar y exponer l a causa, s in tener 
razones m u y claras y suficientes, suele d e s d e ñ a r á unos poetas y pren
darse de otros. 

Ga l iano fué t a m b i é n poeta, pero m á s b ien de los d e s d e ñ a d o s que de 
los favorecidos, á lo cua l por cierto hubo de con t r ibu i r su p rop ia celebri
dad como orador; porque los hombres suelen no dar alabanza por varios 
mot ivos ; y , cuando l a dan en abundanc ia por uno, l a escat iman y hasta 
l a n iegan por otros. D e a q u í que nadie es peor r i v a l de u n hombre que él 
mi smo , cuando e s t á adornado de prendas dist intas: e l celebrado como 
poeta d r a m á t i c o es d e s d e ñ a d o como l í r ico , aunque como l í r ico no va lga 
menos; a l que escribe b ien en prosa, rara vez se le concede que escriba 
b ien en verso; y a l que hab la b ien se le niega que escriba, y a l que escribe, 
que hable. P a r a los hombres es m u y difíci l conceder á u n semejante suyo 
general super ior idad y dis t intas apti tudes. A l g ú n fundamento puede 
haber en ello, pero á menudo se exagera. 

E n Gal iano los m é r i t o s de orador eran tales, que á nuestro parecer 
nadie h a habido hasta ahora en E s p a ñ a que compi t a con él por l a fac i l idad 
y espontaneidad de l a i m p r o v i s a c i ó n , por l a gracia, elegancia y co r r ecc ión 
de l estilo y por l a amenidad de cuanto decía . E n fama, de l a que gozó 
durante toda su v i d a s in decaer nunca , como tampoco d e c a y ó en m é r i t o , 
no se le h a adelantado nadie d e s p u é s , á no ser Castelar. Pero esta g lor ia 
de orador y de t r ibuno h a hecho que en Gal iano se desconozcan demasiado 
otros m é r i t o s , h a b i é n d o s e conver t ido casi en creencia vu lga r l a de que 
e sc r ib í a t an m a l como hablaba d iv inamente ; creencia e x t r a ñ a , porque en 
pocos autores hay u n a iden t idad tan comple ta entre lo hablado y lo escrito 
como en Gal iano. Leer u n a p á g i n a suya era lo m i s m o que oir le u n trozo 
de u n discurso, con t a l de que el lector supiese leer con el sentido que se 
debe, cosa m á s rara de lo que se imag ina , y m á s rara a u n en las obras de 
Gal iano , cuyos largos y redondos p e r í o d o s , l lenos de frases incidentales, 
no eran por cierto fáci les de leer. 

Otra r a z ó n hay t a m b i é n , a s í en Ga l i ano como en otros oradores famo
sos de E s p a ñ a , para que sus escritos sean m u c h o menos estimados que su 
oratoria: l a de que, ó por pereza ó por fatiga p rop ia de u n a v i d a agi tada ó 
por falta mate r ia l de t iempo, no h a n puesto en sus escritos e l esmero que 
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debieran, n i en lo tocante á e r u d i c i ó n h a n compulsade l ibros, sino que se 
h a n fiado á l a memor ia , lo c u a l da g ran va le r á lo que hablando se impro
visa, pero qu i t a intere's y novedad á l o que v a escrito y que se supone es
tud iado con detenimiento. 

E n Gal iano ¿cómo negarlo? se daba u n poco esta falta: no q u e r í a estu
d i a r n i prepararse antes de hacer u n discurso, y todo lo fiaba á su pa labra 
y á su memor ia , prodigiosas ambas. C o n t r i b u í a á esto c ier ta idea, que 
tiene s in d u d a a l g ú n fundamento, pero que Gal iano ext remaba como acon
tece con frecuencia á los e s p a ñ o l e s que h a n v i v i d o largos a ñ o s en p a í s ex
tranjero. Ga l iano no t e n í a l a mejor o p i n i ó n de l a afición de nuestro p ú b l i c o 
á las profundidades, y t e m í a cansarse y cansarle s in fruto s i estudiaba con 
d e t e n c i ó n u n asunto y le e x p o n í a luego con profundidad. A s í es que tanto 
sus lecciones de derecho p o l í t i c o cons t i tuc iona l como sus lecciones sobre 
l a h is tor ia de l a l i t e ra tura de l siglo x v m , expl icadas sucesivamente en e l 
Ateneo con grande aplauso y contentamiento de l audi tor io , se resienten 
de este defecto y merecen menos ser l e ídas . i 

M u c h í s i m a menos r a z ó n h a tenido, en nuestro sentir, e l p ú b l i c o para 
no estimar bastante á Gal iano como poeta. S i basta pa ra serlo u n a g ran j 
vehemencia de sens ib i l idad y de afectos, u n a v i v a f a n t a s í a para expresar- ' 
los , r e v i s t i é n d o l o s de i m á g e n e s , y u n a g r an m a e s t r í a en e l manejo de l 
lenguaje, de l met ro , de l a r i m a y de l a d i c c i ó n p o é t i c a , con e l exquis i to 
buen gusto para no caer en lo prosaico y t r i v i a l , s in dejar de ser senci l lo 
y claro, y para ser elegante y pu lc ro s i n a f ec t ac ión , ampu los idad y gon- , 
gor ismo, las p o e s í a s de Ga l i ano pueden servi r de modelo. T a l vez e l corto 
favor que h a n alcanzado de l p ú b l i c o dependa en parte de l asunto sobrado 
í n t i m o á veces, fami l ia r y d o m é s t i c o , ó como ahora se dice, m u y subje- i 
t ivo . T a l vez dependa t a m b i é n de que Ga l i ano , s i l l egó á t iempo, d e v u e l 
ta de l a e m i g r a c i ó n , pa ra dar i m p u l s o á l a n u e v a r e v o l u c i ó n l i te rar ia , se 
q u e d ó con sus poes í a s , hechas anter iormente , las m á s , como fuera de l a 
r e v o l u c i ó n y fuera t a m b i é n de l a moda . 

H e c h a l a e n u m e r a c i ó n y expuesto nuestro j u i c i o sobre los m á s impor- . 
tantos personajes, famosos y a en letras, que saliendo de l o lv ido ó v o l 
viendo de l a e m i g r a c i ó n , concur r ie ron a l nuevo f lorecimiento l i terario, , 
dir i jamos con m á s a t e n c i ó n l a m i r a d a a l propio p a í s y veamos los 
g é r m e n e s que hay en él y lo m á s lozano y esplendoroso que brota y luce 
su gala en aquel la p r i m a v e r a fecunda de l ingenio e s p a ñ o l . 

C A P I T U L O I I 

E l movimiento intelectual en Cataluña.—Las letras en el resto de España antes del 
romanticismo.—Los periodistas literarios.—Mesonero Romanos, Estébanez Calde- f 
rón y Larra.—Los nuevos poetas románticos en Madrid.—Gil y Zárate, García j 
Gutiérrez, Hartzenbusch y Zorrilla. 

Dent ro de E s p a ñ a m i s m a , á pesar de l marasmo in te lec tua l de l re inado 
de Fernando V I I , no se puede decir que se hubiese ex t ingu ido e l fuego 
sagrado: l a afición á l a p o e s í a y á todo elemento de cu l tu ra . 

L a c e n t r a l i z a c i ó n no era entonces, n i es t o d a v í a , n i t a l vez por d i c h a 
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l legue n u n c a á ser t an grande en E s p a ñ a que t ra iga toda l a v i d a de l a 
mente á l a capi ta l y deje s i n i n i c i a t i v a y s in pensamiento á las ciudades 
de las provincias A veces, de ciudades de p r i m e r orden y hasta de se
gundo, ha par t ido e l i m p u l s o para u n cambio favorable ó para u n rena
c imiento en l a v i d a in te lec tua l . Es t a g lo r i a t uv ie ron Sa lamanca y Sevi l la , 
en el siglo pasado, creando ó resucitando sendas escuelas poé t i ca s , que 
produjeron lo m á s notable que hubo entonces en este p a í s : F r a y Diego 
Gonzá lez , M e l é n d e z Valdes , Cadalso, Cienfuegos, e l m i s m o Quin tana , 
Forner , L i s t a , R e i n ó s e y tantos otros. Pape l , en cierto modo semejante, y 
en cierto m o d o dis t into, le tocó hacer á Barcelona, desde antes de 1834. 
Dis t in to , porque su m o v i m i e n t o in te lec tua l , por lo m i s m o que C a t a l u ñ a , 
aun hablando castellano, conserva bastante a u t o n o m í a l i terar ia , no se 
m e z c l ó n i se c o n f u n d i ó por completo con el de l resto de l a n a c i ó n . Seme
jante, s i b ien de m a y o r valer y sentido, porque l a r e n o v a c i ó n en las ideas, 
las novedades r o m á n t i c a s , e l conocimiento de l a c iencia nueva l l a m a d a 
E s t é t i c a , y e l influjo directo de las l i teraturas inglesa y alemana, empe
zaron a l l í m u c h o antes que en M a d r i d y que en el resto de l a P e n í n s u l a . 
D e b i ó s e esto, s i n duda, á l a r iqueza y bienestar de Barcelona, á su comer
cio é indus t r ia , á su trato m á s frecuente con extranjeros, á l a ac t iv idad 
de sus hijos, y hasta a l amor propio p rov inc ia l , que, s in pugnar con e l 
amor de toda l a patr ia , se pone a l l í con superior in tens idad en u n a pa t r ia 
m á s especial y concentrada. 

E l l o es que, desde fines de l s iglo x v m y pr inc ip ios de l x i x , h a b í a en 
C a t a l u ñ a cierto florecimiento, aunque m á s cient í f ico que l i terar io. De al l í 
h a b í a n sal ido Finestres, Caresmar, Dorca , Masdeu, y otros eruditos y filólo
gos, como Capmany , autor d o í T e a t r o h i s t ú r i c o - c r i t i c o d e l a e locuencia es
p a ñ o l a , y g ran i lus t rador de las glorias de su t ie r ra natal , en las M e m o r i a s 
de l a m a r i n a , comercio y artes dq l a a n t i g u a c i u d a d de B a r c e l o n a y en el 
L i b r o de l Consulado. L a s ciencias naturales eran cul t ivadas por u n a A c a 
demia y por hombres de bastante me'rito, como S a l v á y Carbonel l . Ot ra 
A c a d e m i a , t i tu lada de Bel las Artes , p u b l i c ó trabajos estimables, singular
mente u n tratado de c r í t i c a h i s tó r i ca , superior á todo lo que se h izo en 
E s p a ñ a en el siglo x v m . 

En t r e los escritores catalanes de nota, en e l reinado de Fernando V i l , 
merece especial recuerdo don A n t o n i o P u i g b l a n c h , d iputado que fué en 
las Cortes de l a ñ o 20, y emigrado d e s p u é s del 23 á Londres , donde acabó 
su v i d a . F i g u r ó siempre en e l bando m á s exaltado; y , aunque ó por lo 
ir i ismo que h a b í a sido novic io en u n a cartuja, gustaba de hacer alarde de 
ideas heterodoxas. E r a m a l poeta y prosista estrafalario, si b ien castizo y 
m u y docto en cuestiones de g r a m á t i c a y filología. As í lo mues t ra su 
G r a m á t i c a hebrea, en que s igu ió las t e o r í a s de Orche l l , y sus Opúscu los 
g r a m á t i c o - s a t í r i c o s , en los cuales ataca ferozmente á S a l v á y á V i l l a -
nueva. Los paisanos de P u i g b l a n c h recuerdan con amor su nombre, por 
haber sido él uno de los pr imeros que en este siglo escribieron versos ca
talanes de asunto serio. R e s u c i t ó e l metro de arte mayor y en él compuso 
u n poema sobre las Comunidades de Cas t i l la . A l mismo P u i g b l a n c h ó á 
u n hermano suyo se atr ibuye, con menos fundamento, u n poema t i tulado 
£ 1 templo de l a g l o r i a . 
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Y a antes de l a ñ o 20 h a b í a comenzado á despuntar en Barce lona lo que 
luego se l l a m ó romant ic i smo. Duran te e l p e r í o d o cons t i tuc iona l de los 
tres a ñ o s pub l i ca ron López Soler y A r i b á u (entonces m u y j o v e n y de qu ien 
tendremos que hablar m á s detenidamente en otras ocasiones) u n a revis
ta, E l Europeo , donde q u i z á por p r i m e r a vez sonó en E s p a ñ a l a pa labra 
Es té t i ca , y donde se publ ica ron , en t r a d u c c i ó n , algunas cosas de Sch í l l e r , 
E l G i a o u r de B y r o n y leyendas caballerescas de l genero i v á l t e r - s c o t t i a n o . 

An tes de t e rmina r e l reinado de Fernando V I I a p a r e c i ó , por ú l t i m o , 
u n egregio poeta. E n 1832 p u b l i c ó sus versos don M a n u e l Cabanyes, 
quien m u r i ó aquel m i s m o a ñ o en l a flor de su edad. Cabanyes t e n í a u n a 
cu l tu ra l i t e ra r ia r i ca y var iada: s a b í a el griego, de l cua l tradujo h o m i l í a s 
de San J u a n C r i s ó s t o m o ; el l a t í n y el i ng l é s ; y e l i tal iano, de l cua l t radujo 
t a m b i é n el Belphegor de Maquiave lo y l a M i r r a de A l f i e r i . Cabanyes ad
mi raba extraordinar iamente , y á l a vez, á B y r o u y á Horacio . E l eclecti
cismo l i terar io , l a fus ión de lo r o m á n t i c o y de lo c lás ico , se puede deci r 
que aparece en él por vez p r i m e r a en E s p a ñ a . Cabanyes fué e l c lás ico 
puro, opuesto á los seudoclasicos amanerados Podemos comparar le á A n 
d rés Chenier y mejor á H u g o Fóscolo. Sus ideas eran modernas y t am
b i é n su modo de sentir; pero l a forma de sus versos es sobria y severa
mente c lás ica , p a r e c i é n d o s e algo á l a de M o r a t í n hijo, aunque es menos 
l i m p i o y correcto. T e n í a a v e r s i ó n á l a r i m a y usa siempre el verso l ibre. 
E n una de sus ú l t i m a s y mejores p o e s í a s . L a m i s a nueva , parece notarse 
la inf luencia de los h i m n o s sacros de M a n z o n i , que fué conocido m u y 
pronto en C a t a l u ñ a . 

U n edi tor de Barcelona, Bergnes, c o n t r i b u y ó por aquel t iempo á d i 
fundir las aficiones r o m á n t i c a s , publ icando traducciones de casi todas las 
novelas de W á l t e r Scott, y algunas imi taciones de las mismas hechas por 
López Soler y otros. 

Desde e l a ñ o de 34 a l de 44 d o m i n ó en C a t a l u ñ a , casi s in contradic
ción, l a escuela r o m á n t i c a , pero i n c l i n á n d o s e siempre a l roman t i c i smo 
his tór ico , é p i c o - p o p u l a r ó legendario, n u n c a a l subjetivo ó byroniano. L o s 
escritores catalanes de entonces se d i s t inguen por su amor á las ins t i tu 
ciones, costumbres y recuerdos de l a E d a d media , y por su ferviente espl
ri tualismo. 

E l p r i n c i p a l de ellos es don Pablo Piferrer , dotado de u n ins t in to ar
t íst ico m u y seguro y de grandes disposiciones para los estudios e s t é t i cos . 
Su doct r ina era l a de los Sch l tge l . Se d i s t i n g u i ó en l a a r q u e o l o g í a , en l a 
cr í t ica m u s i c a l y l i t e ra r ia y en l a poes ía . Dejó u n tomo de a r t í c u l o s c r í 
ticos y dos de investigaciones sobre l a h is tor ia y monumentos de C a t a l u ñ a 
y de Mal lo rca . E n su prosa, siempre m u y p o é t i c a y entusiasta, en sus gus
tos á l a a rqui tec tura de l a E d a d media , en su modo de narrar y en sus 
leyendas y descripciones, insertas muchas en l a grande obra Recuerdos y 
bellezas de E s p a ñ a , Pi ferrer se parece no poco á B é c q u e r N o as í en las 
poesías , en las cuales es objetivo y no subjet ivo; m á s por e l gusto popu
lar que por e l í n t i m o y ps ico lóg ico ; m á s ép i co que l í r ico , en suma. Sus 
composiciflnes en verso t ienen s ingular encanto, y algunas, por lo s i m b ó 
lico, misterioso y profundo de l a lecc ión que e n t r a ñ a n , y por el esplr i tua
l ismo cris t iano que re ina en ellas, se parecen á las de U h l a n d y las supe-
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ran á veces: como, por ejemplo, L a cascada y l a c a m p a n a y A l i n a y el 
Genio , romance b e l l í s i m o por cierto. 

Piferrer tradujo, a d e m á s , a l g ú n poema de W á l t e r Scott, y de jó p l a n y 
fragmentos de u n d rama sobre Berenguer e l F ra t r i c ida , que, si por ellos 
le hemos de juzgar , p r o m e t í a ser u n a j o y a de l romant ic i smo d r a m á t i c o . 

Otro poeta, que si no se igua la á Piferrer en lo sentido y profundo, 
q u i z á le supera en l a senci l lez p o é t i c a de su estilo, es don J u a n Francisco 
C a r b ó . Sus baladas, que son breves narraciones en romances, d iv id idas en 
estrofas por u n estr ibi l lo , merecen los mayores elogios, siendo q u i z á l a 
mejor de todas l a que se t i t u l a G u i l l e n y Eosaf lor ida . 

Otro tercer poeta, don J o s é S e m í s , muer to t a m b i é n m u y joven , como 
Pifer rer y Carbó , m o s t r ó prendas de l í r ico , aunque afeadas por graves i n 
correcciones, por las cuales y por carecer é l de estro nar ra t ivo ó no haberse 
desarrollado en su a l m a hasta entonces, aparece m u y infer ior comparado 
á sus c o m p a ñ e r o s . 

P o r e l m i s m o t iempo e m p e z ó á darse á conocer d o n M a n u e l Mi l á y 
Fontanals , qu ien trajo á l a n u e v a escuela u n sent imiento m á s hondo y u n 
conocimiento m á s comple to de l a p o e s í a popular , recogida por él de los 
mismos labios de l vu lgo . T a l vez Mi l á haya sido e l p r imero que, como los 
hermanos G r i m m en A l e m a n i a , y otros d e s p u é s en otros pa í ses , h a colec
cionado cuentos vulgares en E s p a ñ a . A s i m i s m o h a reunido Milá , s iguien
do las huel las de D u r á n en Cas t i l l a y de A l m e i d a Garret t en Por tuga l , al
gunos romances catalanes, tarea en que se af i rma que d o n Mar i ano A g u i l ó 
le h a seguido con grande é x i t o , reuniendo u n copioso romancero c a t a l á n , 
i n é d i t o , á lo que creemos, t o d a v í a . 

Cr í t ico , preceptis ta y poeta á l a vez , Milá , dentro de l p e r í o d o cuya his
to r ia l i t e ra r i a bosquejamos, se atrajo l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o con algunas 
odas, romances y leyendas. D e s p u é s d ió á l u z u n arte p o é t i c a , u n tratado 
de E s t é t i c a (el p r imero que se h a escrito en e s p a ñ o l ) y otras obrillas, que 
y a c o n t e n í a n en germen todo e l caudal de doc t r ina y buen gusto, derra
mado m á s adelante en sus l ibros : Observaciones sobre l a p o e s í a p o p u l a r , 
L a p o e s í a hero ico-popular cas te l l ana y Los trovadores en E s p a ñ a . 

C o n este florecimiento y como t r a í d o por l a p r o p e n s i ó n r o m á n t i c a 
co inc id ió e l despertar de l a l engua y l i t e ra tura catalanas. A r i b á u d ió l a 
s e ñ a l con su hermosa oda A l a p a t r i a , que todos los catalanes saben de 
m e m o r i a y que a u n no tiene r i v a l en aquel Parnaso. L e s igu ió don Joa
q u í n R u b i ó y Ors (lo Gay te r de l Llobregat) , excelente poeta lamar t in iano, 
y progresista a d e m á s docto y fecundo. 

L o s estudios de filosofía y ciencias sociales y p o l í t i c a s fiorecieron bas
tante en C a t a l u ñ a , en aquel p e r í o d o . Como apologista ca tó l i co y contro-
ver t is ta p o l í t i c o debe citarse ya , aunque m á s tarde vo lvamos á hablar de 
él con m a y o r detenimiento, a l i lus t re Palmes, que p u b l i c ó , en 1838, su pr i 
mer folleto. E n sus Eevis tas colaboraron R o c a y Cornet , autor de u n E n 
sayo c r í t i c o sobre las lecturas de l a é p o c a ; Fe r re r y Subirana, par t idar io 
de l t rad ic iona l i smo de B o n a l d ; y e l m a l l o r q u í n Quadrado, que tan dura
mente se v e n g ó en u n terr ible a r t í c u l o de los insul tos y burlas*que l a n z ó 
l a cé l eb re Jorge Sand cont ra su pat r ia , d e s p u é s de haber sido m u y afec
tuosamente hospedada y agasajada en ella. D e l a r t í c u l o de Quadrado con-
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t r a Jorge Sand se puede decir, remedando u n a frase de Moneada , v e n g a n z a 
merec ida m á s que l í c i t a . 

Como par t idar ios de l a escuela escocesa se s e ñ a l a r o n d o n R a m ó n M a r t í 
de E ixa lá , autor de u n Curso de filosofía elemental, ajustado á las doct iü-
nas de H á m i l t o n ; don Ignacio Santponts, que r e fu tó br iosamente las teo
r í a s de l a escuela u t i l i t a r i a ó benthamis ta ; y m á s que todos d o n Franc i sco 
X a v i e r L l o r é n s , c a t e d r á t i c o de m e t a f í s i c a en l a un ivers idad de Barcelona, 
que m u r i ó hace pocos a ñ o s , dejando poco escrito ó publ icado, aunque 
tuvo y tiene numerosos d i s c í p u l o s que conservan con v e n e r a c i ó n su re
cuerdo. F u é observador paciente y sagaz de los f e n ó m e n o s ps i co lóg icos y 
v a r ó n de g ran c la r idad y e n e r g í a de e s p í r i t u . 

H e c h a y a esta l igera r e s e ñ a sobre las letras en C a t a l u ñ a , debemos v o l 
ver á hablar de l resto de E s p a ñ a . 

E n n i n g u n a his tor ia , y a sea po l í t i ca , y a l i terar ia , hay verdadera solu
c ión de cont inu idad . L o s sucesos se encadenan: unos son precedentes de 
otros. Difíci l es marcar los l indes que separan los p e r í o d o s . N o se puede 
decir que u n modo de ser l i terar io muere y que otro empieza. Cas i siem
pre persisten los dos á l a vez. 

E n esta H i s t o r i a genera l no se h a ex tendido tanto su autor, don M o 
desto L a f u e n t é , en l a parte l i te rar ia , como nosotros vamos á hacer lo ahora 
a l escribir l a ú l t i m a época . N o creemos pecar en esto, pues u n a h i s to r ia 
general, s e g ú n e l e p í t e t o m i s m o lo ind ica , debe comprender lo todo. 

S i a lguna vez hemos hablado y si aun hablaremos en adelante de au
tores y de producciones anteriores a l a ñ o de 34, es, ó b ien porque los auto
res sobreviven á aquel a ñ o y s iguen escribiendo d e s p u é s , ó b ien porque es 
menester ci tar aquello como antecedente. 

C o n e l modesto t í t u l o de Bosquejo h i s t é r i c o - c r í t i c o de l a p o e s í a caste
l l a n a en el s iglo x v m y como i n t r o d u c c i ó n de los tres tomos de poetas 
l í r icos de d icho siglo de l a Bib l io teca de Rivadene i ra , d o n Leopoldo A u g u s t o 
de Cueto, hoy m a r q u é s de V a l m a r , ha escrito u n a his tor ia , en nuestro sen
tir, be l la y comple ta de l a l i t e ra tura e s p a ñ o l a en e l siglo pasado y p r inc i 
pios de l presente. D e e l la p u d i é r a m o s tomar materiales, si q u i s i é r a m o s 
hacer m á s retrospect iva esta r e seña , y , no q u e r i é n d o l o , porque no debe
mos, á e l la nos remi t imos E n lo u l te r io r apelamos á nuest ra memor ia , á 
noticias a q u í y a l l í esparcidas, y á las obras mismas de los autores que se 
citan. 

Desde luego, para apreciar toda l a i m p o r t a n c i a de l a r e v o l u c i ó n l i tera
ria l l a m a d a romant ic i smo, se h a de entender que nuestra cul tura , t an pe
culiar y p rop ia en t iempo de los reyes a u s t r í a c o s , v iene decayendo hasta 
hundirse en l a m a y o r p o s t r a c i ó n en los ú l t i m o s a ñ o s de Carlos II , durante 
la guerra de s u c e s i ó n y pr imeros a ñ o s de l reinado de Fe l i pe V . C o n l a pro
tección de este rey, de sus sucesores y sobre todo de Carlos III , resuci ta 
el e s p í r i t u e s p a ñ o l , pero an imado de pensamientos venidos de fuera. D e 
a q u í e l d ivorc io entre e l p ú b l i c o y las pocas personas que escr iben y leen. 
Toda modi f i cac ión , todo cambio, toda mejora y todo e x t r a v í o en ciencias, 
letras y artes, se impor t a entonces de p a í s e x t r a ñ o ; casi s iempre de F r a n 
cia ó por medio de F ranc i a . Se reviste, s i se quiere, de estilo castizo, pero 
lo peregrino y e x ó t i c o queda en e l fondo y no consiente que l legue á ha-
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cerse popular . N i aquello que p a r e c í a m á s á p r o p ó s i t o para lograr lo lo lo
gra . S i rvan de ejemplo las poes í a s l í r i cas de Quintana. N i las menos filo
sóficas y m á s p a t r i ó t i c a s son conocidas y l e í d a s á no ser por pocas personas 
de gusto. ¿Quién recuerda y recita, como no sea casi u n l i terato de profe
sión, una docena de versos de l a m a g n í f i c a oda a l levantamiento de Espa
ñ a en 1808? 

Considerando esto se ve l a ventaja que ofreció e l romant ic i smo. A él 
se debió e l nuevo consorcio entre l a mente de los poetas y e l e s p í r i t u de 
las muchedumbres . V i n o t a m b i é n de fuera, pero v o l v i é n d o n o s no poco de l 
pensamiento propio. Desde su i n t r o d u c c i ó n en E s p a ñ a tenemos u n a poe
sía m á s e s p a ñ o l a 

An tes h a b í a lo c lás ico que n u n c a l og ró agradar sino en u n p e q u e ñ o 
c í rcu lo , y ciertos rastros y dejos de lo popular y antiguo, que se mostraba 
sólo emplebeyecido en boca de copleros. U n o de estos ú l t i m o s en e l orden 
c rono lóg ico , y de los ú l t i m o s t a m b i é n por su m é r i t o , h a b í a sido R a b a d á n . 
Has ta los mismos poetas cultos, si se a l lanaban para hacerse populares, 
c a í a n en vulgares y se arrastraban en deplorable p r o s a í s m o . As í h a b í a n 
sido, á pesar de su ingenio, don T o m á s de Ir iar te y e l padre Isla, Vargas 
Ponce, aunque tan feliz y chistoso en l a P r o c l a m a del so l t e rón , y , extre
m á n d o s e m á s que nadie, d o n Gregorio de Salas en e l Observatorio r ú s t i c o . 

Como quiera que sea, y á pesar de cuanto hemos d icho acerca de l a 
p o s t r a c i ó n m e n t a l de E s p a ñ a , durante e l reinado de Fernando V i l , y so
bre todo de l 23 a l 34, e l impu l so dado por Carlos III se s e n t í a a ú n en va 
rios g é n e r o s de c u l t u r a por m á s que muchos hombres de valer en las le
tras estuviesen oscurecidos, perseguidos ó emigrados. 

Las dos Reales Academias , E s p a ñ o l a y de l a His to r ia , no estuvieron 
ociosas y pub l i ca ron l a p r i m e r a E l Fue ro j u z g o y l a segunda los O p ú s c u 
los legales de d o n Al fonso el Sabio y algunos tomos de l a E s p a ñ a Sagra 
da , debidos a l padre l i a Cana l . 

E l rey, que no dejaba de amar las bellas artes, p r o t e g i ó y a n i m ó á Cean 
B e r m ú d e z para que escribiese y publicase su diccionar io de pintores y 
d e m á s maestros en las artes del d i s e ñ o y c o n t r i b u y ó t a m b i é n á l a pub l i 
cac ión de l a obra de L l a g u n o y A m í r o l a sobre los arquitectos y l a arqui
tectura en E s p a ñ a . 

Otras obras de e r u d i c i ó n v ieron l a l u z entonces, siendo de las m á s no
tables, Los condes de B a r c e l o n a v i n d i c a d o s , de Bofa ru l l ; l a H i s t o r i a ecle
s i á s t i c a y otros trabajos, de l arzobispo A m a t ; l a excelente t r a d u c c i ó n de la 
B i b l i a , de su sobrino Torres A m a t ; l a t r a d u c c i ó n de los l ibros poé t i cos de 
l a B i b l i a y l a v i d a de A r i a s Montano , de Carvaja l ; l a V i d a de Cervantes y 
l a co lecc ión de viajes, de don M a r t í n F e r n á n d e z de Navarrete , l a Histo
r i a de los á r a b e s , de Conde; los trabajos y documentos de don T o m á s 
Gonzá lez , archivero de Simancas; y l a co lecc ión de Conci l ios de E s p a ñ a , 
de don Franc isco A n t o n i o Gonzá l ez : 

Merece s ingular encomio por su e r u d i c i ó n extensa, y por su c r í t i ca 
sana aunque poco elevada, don Diego C l e m e n c í n , que m u r i ó en 1834, 
d e j á n d o n o s u n hermoso elogio de l a re ina d o ñ a Isabel l a Cató l ica , y cu
r ios í s imos , amenos y doctos comentarios sobre e l Quijote. 

S i n duda Fernando V I I , en los ú l t i m o s a ñ o s de su v ida , b ien por na-
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t u r a l p r o p e n s i ó n , b i en por enojo ó por recelo de los a p o s t ó l i c o s y exagera
dos realistas, carlistas y a m á s ó menos solapados, se af ic ionó a l despotis
m o i lus t rado y p e n s ó en ser el d é s p o t a de t a l despotismo, para lo c u a l 
favoreció p r inc ipa lmente á los afrancesados, y entre é s to s a l cé l eb re d o n 
S e b a s t i á n M i ñ a n o , á qu ien no sólo p e r d o n ó su afrancesamiento, sino tam
b i é n el l ibera l i smo de que h a b í a dado muestras en E l pobreci to h o l g a z á n 
(del 20 a l 23) y en otros escritos y actos de su v i d a . 

Pero s in ó con l a p r o t e c c i ó n de l rey, los gustos c lás icos h a b í a n conser
vado l a afición a l estudio de las lenguas sabias, gr iega y la t ina , y a u n 
h a b í a n extendido esta afición a l estudio de l á r a b e y de l hebreo. 

Conde, s e g ú n y a queda dicho, esc r ib ió su H i s t o r i a de los á r a b e s , y tra
dujo t a m b i é n de l griego muchas poes í a s ; y e l conde de N b r o ñ a , aunque 
no directamente de l á r a b e , sino de l ing lé s , d ió á conocer en verso caste
l lano, no pocas p o e s í a s á r a b e s , persas y turcas, que con e l t í t u l o de Poe
s í a s a s i á t i c a s se pub l i ca ron en P a r í s , en 1833, muchos a ñ o s d e s p u é s de su 
muerte. 

Hubo , en e l reinado de Fernando V I I , los mejores traductores de poe
tas griegos y lat inos, que hemos tenido j a m á s . A d e m á s de Hermos i l l a , de 
quien y a hemos hablado, Cas t i l lo y A y e n s a tradujo bien, y en verso, A n a -
creonte, Safo y Ti r teo; y don Pedro A n t o n i o Marcos, l a B a t r a c o m i o m a q u i a . 

De d o n F é l i x M a r í a Hida lgo , muer to en 1835, hay u n a buena traduc
c ión de las É g l o g a s de V i r g i l i o ; de P é r e z de l C a m i n o , que m u r i ó en F r a n c i a 
en 1842, estimables traducciones, en verso t a m b i é n , de T í b u l o , C á t u l o y 
las Geórg icas ; y de don J u a n Gualber to G o n z á l e z , l a mejor t r a d u c c i ó n en 
verso, que hay, en nuestro sentir, en castellano, de las é g l o g a s de l cisne 
de M a n t u a y de las de Nemesiano y Ca lpu rn io . 

E l p r i n c i p a l de nuestos lat inistas en este siglo es, no obstante, S á n 
chez Barbero, ext remado en áu infor tunio , a c u s a c i ó n personificada de l a 
t i r a n í a de Fernando V I I ; perseguido p r imero por resist ir constante á l a 
i n v a s i ó n francesa, y por t an l ibe ra l ardiente como h a b í a sido patr iota , 
enviado d e s p u é s a l presidio de M e l i l l a , por diez años , r e t e n c i ó n y pena de 
l a v i d a s i quebrantaba su arresto, donde m u r i ó en espantosa miser ia . Es
cribiendo en castellano, fué notable poeta l í r i co y d r a m á t i c o , y fué t a n 
buen la t inis ta , que a u n son m á s bellas sus poes í a s en l a t í n , para v e r g ü e n 
za de E s p a ñ a no coleccionadas n i publ icadas a ú n , á lo que creemos. 

T o d a v í a , entre los hombres y a conocidos y celebrados en e l reinado de 
F e m a n d o V I I , y que figuraron, impor t a ron y escribieron en e l de Isa
bel II, debemos contar á no pocos. 

F u e r o n de los pr incipales , don Eugen io de Tap ia , l a b o r i o s í s i m o y fe
cundo escritor, ju r i sconsul to , poeta, h is tor iador y hasta algo filósofo, aun
que s in pasar en nada de u n a est imable m e d i a n í a . E s c r i b i ó dos tomos de 
versos, varias traducciones, comedias y tragedias, no pocas obras de j u 
r isprudencia y u n a h i s to r ia de l a c iv i l i zac ión e s p a ñ o l a ; don J o s é Musso y 
Valiente, poeta y erudito, y don J o s é Somoza, muer to en 1852, apacible y 
ameno escritor en prosa, como lo demuestran algunos a r t í c u l o s suyos que 
nos quedan con e l t í t u l o de Recuerdos é impres iones , y m u y agradable 
poeta t a m b i é n , d i c h o s í s i m o á veces en las composiciones ligeras, s ingu
larmente en l a que se t i t u l a L a sed de agua . 
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D e todos estos autores que, gracias á u n a la rga v ida , y á cier ta impor 
t anc i a y ac t iv idad , han ejercido influjo en l a é p o c a anterior y en l a é p o c a 
posterior a l romant ic ismo, conservando siempre su c a r á c t e r o r ig ina l y 
propio, q u i z á sea e l m á s notable don B a r t o l o m é J o s é Gal lardo, muer to en 
A l c o y en 1852. F u é m u y conocido por su mordac idad como sa t í r i co y por 
su d i l igenc ia y buena m a ñ a para r eun i r l ibros raros y dar r a z ó n de ellos, 
en lo cua l se h a n s e ñ a l a d o m á s tarde E s t é b a n e z C a l d e r ó n y m á s aun don 
Pascua l Gayangos. 

P a d e c í a Ga l l a rdo de l achaque, har to c o m ú n en los bibliófi los, de tener 
u n a c r í t i c a algo extraviada, es t imando en ocasiones l ibros que va len poco 
porque son raros, s in atender á que precisamente son raros porque va l en 
poco. A g r e g ú e s e á esto su v a n i d a d y su soberbia, que le i n d u c í a n á no 
ha l l a r apenas nada bueno en sus c o n t e m p o r á n e o s , censurando agria y des
comedidamente á los hombres de m á s valer, con lo cual , si por momentos 
se h izo temer, se h izo odiar m á s á menudo. Burgos, M i ñ a n a , L i s t a , Her -
mos i l l a , M a r t í n e z de l a Rosa, A d o l f o de Castro, E s t é b a n e z C a l d e r ó n , y 
hasta el m i s m o C á n o v a s de l Cas t i l lo , aunque á l a s a z ó n m u y joven , fue
r o n en ocasiones diferentes, blanco de sus tiros. T e n í a ciertas extravagan
cias y rarezas, como, por ejemplo, l a de querer i n t roduc i r u n a nueva or
t o g r a f í a castel lana, s impl i f icando l a que existe y a p a r t á n d o l a m á s de l a 
e t i m o l o g í a . E n p o l í t i c a era l ibera l . E l fundamento de sus doctr inas era, á 
nuestro ver, har to vago, como de hombre que no se h a b í a elevado á los 
pr imeros pr incipios . P o r lo que nos h a dejado en e l D i c c i o n a r i o c r i t i co -
burlesco y en otras obri l las, se puede infer i r que era vol ter iano, pero de l 
m á s vu lga r y rastrero vol ter ianismo. Sus chistes, a s í contra l a r e l i g ión 
como cont ra las personas, t e n í a n m u c h o de chocarreros y de insolentes, 
lo c u a l le a c a r r e ó graves disgustos. A pesar de todos estos defectos, y 
aunque las obras de sustancia de Gal la rdo , como, por ejemplo, u n cancio
nero, u n romancero, u n a co l ecc ión de p o e s í a s castellanas, antiguas y mo
dernas, u n teatro ant iguo e s p a ñ o l con su h i s to r i a c r í t i ca , u n Quijote 
i lust rado, u n a V i d a de Cervantes, y u n a h is tor ia c r í t i c a de l ingenio espa
ño l , todo q u e d ó en p r o p ó s i t o , y apenas se conservan de nada apuntes y 
planes por donde podamos juzgar lo , t o d a v í a hemos de convenir en que 
Gal la rdo es, en nuestro siglo, uno de los hombres que mejores servicios 
h a prestado á las letras patrias. E n u n t iempo en que el estudio de nues
t ra l i t e ra tura estaba t an descuidado, en que se i ban haciendo r a r í s i m o s 
no pocos l ibros , en que e l conocerlos y estudiarlos t e n í a algo de c ienc ia 
oculta , en que l a m i s m a h i s to r ia l i t e ra r ia de E s p a ñ a era desconocida, 
pues l a p r i m e r a completa l a debemos á u n a l e m á n , Bouterweck, y sólo 
se tradujo a l e s p a ñ o l veinte a ñ o s d e s p u é s de escrita, los trabajos y aficio
nes de Gal la rdo , su a f án de r eun i r l ibros, su entusiasmo por nuest ra c iv i 
l i zac ión castiza, su c r í t i ca , s i e r r ó n e a á veces por sus m a n í a s de bibliófilo, 
certera á veces t a m b i é n , todo esto h a con t r ibu ido en g ran manera á que 
renazcan nuestras letras con su propio ser y c a r á c t e r , preparando las co
sas para que e l roman t i c i smo de fuera se funda é ingerto en nuestro an
t iguo romant ic i smo, u n tanto despreciado y olvidado. P rueba de l gran 
valer de Gal la rdo nos da e l E n s a y o de u n a bibl ioteca de l ib ros r a ros y 
curiosos, formado con los elementos y apuntes que él dejó , y corregido. 
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aumentado y publ icado d e s p u é s , aunque, por desgracia, no por comple to 
(dos tomos, 1863 y 1866), por los Sres. d o n M a n u e l Zarco d e l V a l l e y don 
J o s é Sancho E a y o n , quienes compar ten con Ga l l a rdo esta g lor ia . X o sabe
mos si Ga l l a rdo t e n í a y a ó no t e n í a no t i c i a de l roman t i c i smo a l e m á n , n i 
de l f rancés que de l a l e m á n h a b í a nacido, pero s in d u d a cuando todo esto 
era a ú n casi ignorado en E s p a ñ a , Ga l l a rdo , á pesar de su e s p í r i t u vol te
r iano, merced a l constante estudio de los autores de l siglo x v u , se ade
l a n t ó á ser r o m á n t i c o entre los pr imeros, m o s t r á n d o l o en varias compo
siciones poé t i c a s , y m á s que en nada en e l del icado y l i n d í s i m o romance 
B l a n c a - F l o r , escrito, en 1828, en Castro de l R í o , donde estaba confinado. 

Todo lo ci tado hasta a q u í como mues t ra de que no estaba roto e l h i l o 
de l a h i s tor ia de nuest ra cu l tura , t r a s c e n d í a poco a l vu lgo : se quedaba 
como estancado en u n p e q u e ñ o c í rcu lo . 

E l teatro era lo que m á s se d ivu lgaba : lo que v i v í a con al iento popu
lar. E l teatro apenas se h a eclipsado n u n c a entre nosotros. 

D e s p u é s de Gorost iza , que h a b í a quer ido con t inuar á M o r a t í n , y que en 
efecto h a b í a escrito dos l indas comedias, I n d u l g e n c i a p a r a todos y D o n 
Diegui to , h a b í a aparecido y h a b í a empezado á ganarse e l favor de l p ú b l i 
co, y a desde 1826, u n autor o r i g i n a l í s i m o , e s p a ñ o l s in remedar lo pasado,, 
sino contemplando y p in tando con grac ia y verdad lo presente, y c u y a 
fama con sobrada r a z ó n fué creciendo m á s y m á s cada d ía , s in decaer 
nunca, hasta que en estos ú l t i m o s a ñ o s l l egó e l poeta a l t é r m i n o de su ca
rrera. A l u d i m o s á don M a n u e l B r e t ó n de los Herreros, en cuyas comedias, 
si á veces hay pobreza en e l argumento y superf ic ia l idad en los caracteres, 
el ingenio y l a agudeza e s t á n derramados á manos llenas, y resplandecen 
en el manejo magis t ra l de l a lengua, de l met ro y de l a r i m a , en l a na tu r a l i 
dad de los chistes, y en cier ta benigna d u l z u r a que mi t iga , endu lza y hace 
s i m p á t i c o hasta lo m á s punzante de sus s á t i r a s s in embotar por eso sus 
filos. L a inagotable vena de B r e t ó n y l a fer t i l idad no cansada durante 
muchos a ñ o s de su a m e n í s i m o ingenio le d ie ron e l cetro de nuestro teatro 
cómico, que h a conservado s in r i v a l ; pero l a é p o c a de su m a y o r ac t i v idad 
y g lor ia fué s i n d u d a de los a ñ o s 30 en adelante, durante los cuales d i ó 
L a M a r c e l a , M u é r e t e y v e r á s , E l cua r to de hora . E l q u é d i r á n , E l hom
bre 'pacífico, M i secretario y yo. Todo es f a r s a en este m u n d o . E l pelo de 
l a dehesa, ¿ Q u i é n es e l l a l y otras muchas obras, que, s i a l g ú n d í a pasasen 
de moda para e l teatro, v i v i r á n s iempre y o c u p a r á n u n puesto de honor 
en l a b ib l io teca de todo e s p a ñ o l culto, mient ras hubiere hab la castellana. 
No es B r e t ó n menos d igno de alabanza, aunque sea menos popular , c o m o 
poeta l í r i co que como poeta d r a m á t i c o . Sus letr i l las , s a t í r i c a s sobre t odo 
y no pocos de sus romances, e s t á n l lenos de chistes y de franca a l e g r í a ; 
y s in duda B r e t ó n hubie ra respondido á lo que es Beranger en F r a n c i a , s i 
hubiese tenido u n poqui to m á s de h i é l , s i hubiese aguzado m á s l a punta» 
de sus dardos s a t í r i co s , s i los hubiese empleado con m á s frecuencia y 
m á s resueltamente en las cosas po l í t i c a s , y ¿por q u é no confesarlo? s i eL 
púb l ico e s p a ñ o l en general fuera algo m á s aficionado á l a poes í a . 

T a m b i é n a ñ o s antes de empezar e l reinado de Isabel II daba y a espe
ranzas de ser u n a de sus glorias l i terar ias d o n V e n t u r a de l a Vega , á l a 
sazón m u y joven . E r a hombre de v i v a i m a g i n a c i ó n y despejado ingenio,. 
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aunque har to indolente. Sus estudios no h a b í a n sido seguidos n i profun
dos, porque en E s p a ñ a , lo m i s m o entonces que ahora, se h a estudiado 
poco; pero t e n í a l a ventaja de que lo que s a b í a lo s a b í a b ien . Sus conoci
mientos en las lenguas e s p a ñ o l a , l a t i na y francesa, y en los buenos auto
res de estas tres l i teraturas, eran m á s que medianos, y h a b í a n concurr ido 
á purif icar y á acrecentar e l exquis i to buen gusto l i terar io, inge'nito en su 
a lma. S i no era fecundo, á lo que c o n t r i b u í a por u n a parte su indo lenc ia y 
por otra su a f á n de l a pe r fecc ión , en sus obras r e s p l a n d e c í a n s iempre l a 
sobriedad, l a n i t i dez y l a tersura, propias de qu ien sabe lo que hace. J a 
m á s se de jó l l evar por las doctr inas r o m á n t i c a s n i se a l i s tó en l a nueva 
escuela; pero su entendimiento , abierto á toda idea d igna de entrar en él 
y nada exc lus ivo n i intransigente, a p l a u d i ó el r oman t i c i smo en lo que te
n í a de bueno, censurando sus e x t r a v í o s . A s í puede decirse que V e n t u r a 
de l a Vega, en l a n u e v a r e v o l u c i ó n l i terar ia , m á s que papel de defensor 
de l ant iguo re'gimen, h izo e l papel de moderador, v in iendo de esta suerte 
á con t r ibu i r como pocos á que, t e rminada l a lucha , a l c a n z á s e m o s l a a l ta 
c r í t i c a i m p a r c i a l que re ina hoy, donde e l admi ra r una t ragedia de E a c i -
ne, por su elegancia, a t i ldamien to y serena i n s p i r a c i ó n , no se opone á que 
se admire t a m b i é n u n d r a m a de V í c t o r Hugo , por su e n e r g í a , y por l a 
c r e a c i ó n f a n t á s t i c a de sus caracteres, y por lo pintoresco de su estilo, á 
pesar de sus extravagancias y aun de los lunares de m a l gusto que pue
den afearle. L a a c c i ó n de V e n t u r a de l a V e g a fué ú t i l í s i m a para que, en 
medio de l entusiasmo r o m á n t i c o , no nos d e j á s e m o s l l evar por e l deseo de 
l a a labanza h i p e r b ó l i c a hasta el extremo de ensalzar en C a l d e r ó n sus mis
mos del i r ios culteranos, y de menospreciar lo todo en M o r a t í n , s u p o n i é n d o 
le desprovisto de genio. F u é V e n t u r a de l a Vega e l defensor y cont inuador 
de l a escuela de M e l é n d e z , Quin tana , Gal lego y L i s t a , cuyo valer, m é r i t o 
é impor tanc ia , sostuvo siempre contra sus r o m á n t i c o s denigradores, s in 
negar, antes ensalzando y es t imando en lo que deb í a , á los poetas de l a 
nueva escuela. 

V e n t u r a de l a V e g a tradujo ó a r r e g l ó m u c h o de l teatro f rancés , aun
que sus arreglos, lejos de ser d e s m a ñ a d o s y burdos, como sucede con fre
cuencia , se l evan tan en ocasiones m u y por c i m a de l o r ig ina l arreglado; 
por ejemplo, en L a segunda d a m a duende. 

C o m o quiera que sea, estas t raducciones y arreglos aunque b ien he
chos aumen tan en cierto modo l a r iqueza l i t e ra r ia de u n pa í s , era u n me
dio, y a que no para v i v i r porque en E s p a ñ a produce poco y entonces 
p r o d u c í a menos l a l i te ra tura , para proporcionarse recursos y como una 
ayuda de costas, y no cons t i tuyen l a g lo r i a l i t e ra r ia de l poeta, l a cua l se 
funda y estr iba p r inc ipa lmente en sus obras originales. 

Sus p o e s í a s l í r icas , aunque por l a e n e r g í a y novedad de l a i n s p i r a c i ó n 
no h a y a n podido ejercer notable influjo, fueron de grande u t i l i d a d para 
conservar e l cu l to de l a forma en medio de l desbordamiento r o m á n t i c o y 
seguir s i rv iendo de modelo de l buen decir p o é t i c o . 

Como poeta d r a m á t i c o , t iene V e n t u r a de l a V e g a m u c h a m a y o r impor
tancia. N o es posible comparar le con B r e t ó n de los Herreros, a l lado de 
cuya fer t i l idad e l ingenio de V e n t u r a era seco y es té r i l ; pero l a paciencia, 
l a constancia y l a per t inac ia suelen confundirse con e l genio, y, aunque 
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n o se confundan, p roduc i r efectos hasta cierto pun to semejantes, sobre 
todo cuando dichas prendas de l a v o l u n t a d e s t á n auxi l iadas de a l g ú n sa
ber, de l sentido de lo bello y de lo justo , y de u n en tendimiento claro. P o r 
eso V e n t u r a de l a V e g a nos ha dejado, como rastro indeleble y b r i l l an te 
de su la rga carrera l i terar ia , tres obras maestras, a l menos por l a correc
c ión y l i m p i e z a de l a forma: u n d r ama h i s tó r i co , D o n F e r n a n d o el de A n 
tequera; u n a comedia de costumbres, E l hombre de m u n d o ; y u n a trage
d i a á lo c lás ico t i t u l ada L a muer te de César . Claro e s t á que de todo esto, 
lo mejor, porque se ajustaba á l a í n d o l e de su talento, es l a comedia de 
costumbres. S i n d u d a que cualquiera de las de Bre tón , hasta l a m á s fr ía 
y menos inspirada, contiene m á s chistes e s p o n t á n e o s , m á s r iqueza de fra
ses c ó m i c a s , y manif iesta m a y o r fac i l idad en e l manejo de l met ro y de l a 
r i m a y en l a acertada a p l i c a c i ó n de graciosos id io t i smos y mod i smos po
pulares; pero d i f í c i l m e n t e se h a l l a r á en todo e l teatro de B r e t ó n obra a l 
guna donde h a y a u n solo c a r á c t e r t an b i en trazado y seguido, tan h u m a n o 
y tan verdadero como los de todos los personajes de E l hombre de m u n d o ; 
donde l a a c c i ó n sea tan interesante s i n dejar de ser senci l la y v e r o s í m i l ; 
y donde se respire e l perfume de elegancia y de p u l i d o a t ic ismo que 
avalora l a comedia de V e n t u r a de l a Vega . 

E n otras obras, donde, s iguiendo en esto á M o r a t í n , se aprovecha de 
su talento d r a m á t i c o para ejercer desde l a escena e l magis ter io de l a c r í 
t ica, V e g a es d i c h o s í s i m o y cumple b i en e l pape l de med iador y de mode
rador que le hemos a t r ibu ido . E n dos de estas obras se deja l l eva r de l a 
corriente de su t iempo, y pone por las nubes á C a l d e r ó n y á Lope ; en l a 
otra. L a c r i t i c a de l S i de las n i ñ a s , r e i v i n d i c a los t í t u l o s que tiene á glo
r i a imperecedera y defiende esta j o y a de nuestro teatro e s p a ñ o l , cont ra 
los ataques de l a fiamante p e d a n t e r í a . E l d « n H e r m ó g e n e s , resucitado por 
Ven tu ra , no tiene tanto chiste como e l ant iguo don H e r m ó g e n e s , pero no 
deja tambie'n de tenerle, p o n i é n d o s e por él en r i d í c u l o con bastante gra
cia algunas de las frases y pensamientos de l a c r í t i c a de ahora que presu
me de t rascendental . 

Casi á par que V e n t u r a de l a Vega , e m p e z ó á b r i l l a r otro personaje 
l i terario, cuyas obras t ienen u n valer menos permanente y d u r a r á n m u c h o 
menos en l a e s t i m a c i ó n de los hombres de gusto; pero autor é s t e m á s fe
cundo, menos sesudo y de m á s arrojo, i n f luyó m á s en l a r e v o l u c i ó n l i te
raria, y s i g u i é n d o l a y e x t r e m á n d o l a y hasta combinando á veces su p a s i ó n 
l i terar ia con las pasiones de l a r e v o l u c i ó n p o l í t i c a que entonces a r d í a y 
p reva l ec í a , a l c a n z ó m u y superior popular idad . Hab lamos de don A n t o n i o 
G i l y Z á r a t e , que v e n c í a s i n d u d a á V e g a en e x t e n s i ó n de conocimientos, 
pero que n i con m u c h o se le igualaba por l a pureza del gusto y por e l 
recto cri terio. S u fe r t i l idad era t a m b i é n mayor . E n s a y ó todos los g é n e r o s ; 
hizo comedias medianas , como U n a ñ o d e s p u é s de l a boda y E l entrete
n i d o ; tragedias á lo c lás ico, aunque de asunto de é p o c a cr is t iana, como 
B l a n c a de B o r b ó n ; y dramas h i s t ó r i c o s , en algunos de los cuales tuvo e l 
tino de her i r con v iveza los. m á s nobles sent imientos de l o rgul lo nac iona l 
y de p romover entusiasmo y de arrancar aplausos estrepitosos, a u n c o n 
frases y escenas, que h o y l a c r í t i ca , algo m á s difíci l y cuidadosa en los 
anál is is , t a l vez t i lde de palabreras ó de sobradamente Cánd idas . E l t r iunfo 

TOMO XXII 18 



270 HISTORIA DE ESPAÑA . 

m a y o r de G i l y Z á r a t e en este g é n e r o fué con G u z m d n el Bueno . A p r o v e 
c h á n d o s e , por ú l t i m o , de l roman t i c i smo , y mezclando, como y a hemos 
dicho, su p a s i ó n revo luc ionar ia con l a p a s i ó n revoluc ionar ia p redominante 
entonces en l a po l í t i ca , compuso Car los I I el Hechizado , que fué e l m a y o r 
é x i t o de su m u s a : é x i t o , mi radas las cosas con imparc i a l i dad , que debe 
atr ibuirse m á s á su ingenio y á su i n s p i r a c i ó n que á su audacia , y , p e r d ó 
nese lo fami l i a r de l vocablo, á su i n g e n i a t u r a . Porque no bastaba haber 
calculado e l efecto que, en t i empo que p r e v a l e c í a n las ideas l iberales mo
dernas, h a b í a de hacer puesto en escena, u n rey e s t ú p i d o y miserable, 
degenerado descendiente de otros reyes t iranos, juguete de cuantos le 
rodeaban, s in t iendo apenas que se desmoronaba entre sus manos u n 
grande impe r io y v í c t i m a de las m á s groseras supersticiones; y no bastaba 
tampoco e l haber ca lculado e l efecto que h a r í a en l a escena m i s m a u n 
fraile ta imado y feroz, agitado por pasiones impuras y s i r v i é n d o s e como 
de u n ins t rumento para satisfacerlas de l a au tor idad d i v i n a y de l terror 
religioso, y no bastaba, por ú l t i m o , ca lcular e l efecto que h a r í a l a a c c i ó n 
de u n hombre denodado que, á falta de j u s t i c i a humana , se hiciese min is 
tro de l a venganza de l cielo, vo lv iendo por los fueros de l a h u m a n i d a d y 
de l a mora l , y cosiendo a l fraile á p u ñ a l a d a s , en presencia de los especta
dores, que con frecuencia le azuzaban y le exc i taban y le a p l a u d í a n fre
n é t i c o s de contento. X o bastaba, decimos, todo esto; era menester haber 
sentido antes, para hacer sentir d e s p u é s a l p ú b l i c o , todas aquellas pasio
nes; e l odio y e l desprecio a l t i rano i m b é c i l , y e l aborrecimiento a l fraile, 
y l a creencia de que l a c a í d a de nuestro grande imper io h a b í a ocur r ido en 
v i r t u d de l a c o r r u p c i ó n t e o c r á t i c a . Dis tamos inf in i to de aprobar tales opi
niones; l a impa rc i a l i dad serena con que en e l d í a de h o y se m i r a l a histo
r ia no consiente que las s iga « n e s p í r i t u medianamente cu l t ivado; pero 
esto no qu i t a su m é r i t o p o é t i c o á l a obra y no se le q u i t a r í a aunque hu
b ie ra cont r ibu ido á que e l pueblo, v iendo en otros sacerdotes nuevos" 
Froi lanes , hub ie ra i m i t a d o á los atenienses con Sóc ra t e s , d e s p u é s de ver 
L a s Nubes. 

G i l y Z á r a t e , cuyas obras pr incipales fueron d r a m á t i c a s , e sc r ib ió tam
b i é n dramas sentimentales como C e c i l i a ó l a c iegueci ta y B o s m u n d a . Sus 
obras d i d á c t i c a s y eruditas h a n t r a í d o a lguna u t i l i d a d y son de u n a esti
mable m e d i a n í a . 

D e dos hombres, que sólo hasta cierto pun to pueden contarse en el 
n ú m e r o de los li teratos, y que s in embargo por su c a r á c t e r , ac t iv idad y 
afición á l a poes ía , con t r ibuyeron poderosamente a l nuevo florecimiento 
de l teatro y de las letras todas, no podemos menos de deci r algo a q u í F u é 
uno de ellos don J o s é M a r í a de Carnerero, t raductor y arreglador atinado 
y dichoso de no pocas comedias francesas, f e c u n d í s i m o en recursos para 
todo, y protector de l i teratos, en u n t iempo en que és tos , como nunca, si 
no so buscaban l a v i d a por o t ra parte ó t e n í a n algo por herencia, se halla
ban expuestos á m o r i r de hambre; en u n t i empo en que era cor ta é infe
cunda l a p r o t e c c i ó n de los grandes s e ñ o r e s y n u l a ó casi n u l a l a de l trono, 
y en que e l p ú b l i c o daba t a n poco, que l a comedia m á s ap laud ida no le 
v a l í a á su autor a r r iba de 500 ó 600 reales. E n este desamparo. Carnerero, 
con su flexible h a b i l i d a d cortesana, su ac t iv idad para proporcionarse 
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medios y su afición y p r o n t i t u d para real izar proyectos, fué como l a pro
v idenc ia de las letras, fundando u n a de las pr imeras revistas l i terar ias 
que t i t u l ó Car tas e s p a ñ o l a s y pub l icando m á s tarde l a Rev i s t a e s p a ñ o l a . 

E l otro personaje semil i terar io es d o n J u a n de G r i m a l d i , france's de 
n a c i ó n que h a b í a venido á E s p a ñ a en 1823 con el e j é r c i t o de l duque de 
A n g u l e m a , se q u e d ó entre nosotros y se casó con u n a e s p a ñ o l a ; con l a 
cé leb re ac t r iz C o n c e p c i ó n E o d r í g u e z , cuyo talento a r t í s t i c o e d u c ó é l y 
c o n t r i b u y ó á que resplandeciese. E j e r c ió a d e m á s benéf ico influjo en e l 
teatro y en toda l i te ra tura , aunque sus obras no pasen de versiones ó arre
glos, algunos de los cuales, no obstante, lograron l a m a y o r popu la r idad , 
como L a p a t a de cabra , comedia de magia . 

Y a se ent iende que, a l hacer l a p i n t u r a de este p e r í o d o de diez a ñ o s de 
nuestra h i s to r ia l i terar ia , no es posible encerrarnos en él por completo, y 
a l hablar de los hombres que figuraron en é l y a l c i tar y j u z g a r sus obras 
principales, ora tenemos que vo lver l a v i s t a á lo pasado, ora que adelan
tarnos u n poco, l l evando nuestra m i r a d a hasta é p o c a m á s reciente. 

Casi en e l momento de modificarse l a p o l í t i c a de Fernando V I I , sobre 
todo d e s p u é s de su casamiento con M a r í a Cr i s t ina , en l a é p o c a de t ransi
c ión que precede y prepara l a era revo luc ionar ia en todos sentidos, apare
cen y b r i l l a n y a los hombres nuevos ó poco conocidos hasta entonces que 
van á i lu s t r a r l a y á darle c a r á c t e r . 

E l per iodismo, cont ra e l cua l poster iormente tanto se h a declamado, 
fué e l medio m á s poderoso para d i fund i r l a i l u s t r a c i ó n y despertar e l es
p í r i t u y el gusto l i terar ios. 

Cier to g é n e r o de l i tera tura , apenas cu l t ivado antes en E s p a ñ a , e m p e z ó 
entonces á cul t ivarse con é x i t o dichoso. Este g é n e r o ofrecía grandes mo
delos en otros pa í ses , habiendo adqui r ido en su cu l t i vo algunos autores 
merecida r e p u t a c i ó n de c lás icos y perfectos. As í , por ejemplo, en F r a n c i a 
Pablo L u i s Courier , desde los ú l t i m o s a ñ o s de l p r i m e r imper io y durante 
l a r e s t a u r a c i ó n , y en Inglaterra, desde m u y ant iguo, desde pr inc ip ios de l 
siglo x v m , A d d i s o n , que e m p e z ó entonces á escribir y pub l i ca r sus ar
t í cu los de l Spectator. 

B i e n se ve que hablamos de a r t í c u l o s l i terarios, de c r í t i ca , de costum
bres y de otras varias clases, que por a l g ú n lado se d i s t i n g u í a n y eran 
escritos con m a y o r esmero y reposo que los a r t í c u l o s que se escriben dia
riamente pa ra defender ó atacar á los gobiernos, para l lenar las co lumnas 
y sostener las p o l é m i c a s de l per iodismo, y para a l imentar con not ic ias l a 
cur iosidad y halagar con elogios ó diatr ibas e l e s p í r i t u de par t ido de los 
suscritores. Se d i s t i n g u i ó en este g é n e r o , empezando á escribir en las 
Cartas e s p a ñ o l a s , u n l i terato que y a h a b í a fijado l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o 
con u n erudi to y b ien compuesto M a n u a l de M a d r i d . E r a hombre de ex
celente c a r á c t e r , de sano j u i c i o y de estudios, s i no m u y extensos y pro
fundos, los bastantes para hacer de él u n a persona i lus t rada y de buen 
gusto; m u y amante de su patr ia , mas no con amor ciego, sino conociendo 
nuestras faltas y deseando corregirlas, y conociendo t a m b i é n muchas de 
las ventajas que los extranjeros nos l levaban. T e n í a este autor, famoso 
d e s p u é s bajo el s e u d ó n i m o de E l cur ioso p a r l a n t e , a s í como bajo su pro
pio nombre de don E a m ó n de Mesonero Romanos , agudo e s p í r i t u de ob-
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s e r v a c i ó n , v i v a sens ib i l idad y a lguna f an t a s í a . S u estilo es senci l lo s i n 
caer en t r i v i a l , y su lenguaje correcto y castizo s in caer en arcaico n i en 
exageradamente a t i ldado. Todas estas prendas hub ie ran hecho de él u n 
excelente novel i s ta de costumbres s i las hubiese empleado en este g é n e r o 
de l i tera tura ; pero él pref i r ió p in t a r dichas costumbres c o n t e m p o r á n e a s , 
sobre todo las de su pueblo na ta l , que es M a d r i d , en b r e v í s i m o s cuadros, 
de los cuales cada uno pud ie ra encerrarse en e l n ú m e r o de u n p e r i ó d i c o 
de cortas dimensiones. A l conjunto de estos cuadros d ió por t í t u l o P a n o 
r a m a mat r i t ense y Escenas matri tenses, y cada uno de ellos y todos jun tos 
ob tuv ie ron de l p ú b l i c o e l favor m á s decidido, porque e l p ú b l i c o , a l verse 
retratado en ellos con exac t i t ud y fidelidad y con c ier ta m a l i c i a bur lona , 
aunque mansa y apacible, no p o d í a menos de conocer que l a censura y l a 
l ecc ión eran como de amigo c a r i ñ o s o , por donde l a r e c i b í a s in d u d a con 
gusto y agradecimiento . Este favor de l p ú b l i c o Mesonero E o m a n o s le 
c o n s e r v ó en auge durante no pocos a ñ o s , logrando u n a p o p u l a r i d a d ex
t e n s í s i m a en r a z ó n á lo poco que se lee en E s p a ñ a , y haciendo leer sus 
a r t í c u l o s , y a po r separado en los p e r i ó d i c o s , y a reunidos en colección. 
T o d a v í a recientemente, y d e s p u é s de u n largo si lencio, h a pub l icado M e 
sonero Romanos en L a I l u s t r a c i ó n e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , u n a n u e v a 
serie de trabajos suyos, que con e l t í t u l o de M e m o r i a s de u n s e t e n t ó n 
andan y a impresas en tomo aparte, y que no h a n sido menos estimadas 
que sus p r imeras obras. 

. Mesonero Romanos no h a tenido e l digusto, m u y c o m ú n en otros auto
res, de sobrev iv i r á su fama, y con r a z ó n y c o n orgul lo puede, como lo hace, 
dar las gracias a l p ú b l i c o , porque le h a escuchado ó l e ído con a t e n c i ó n é 
i n t e r é s durante m á s de med io siglo. 

A s í como E l Cur io so p a r l a n t e e s c r i b í a escenas matri tenses, hubo tam
b i é n otro escri tor que, de l a m i s m a manera , esto es, en breves cuadros, y 
t a m b i é n con u n s e u d ó n i m o , pues se firmaba E l S o l i t a r i o , e m p e z ó á escri
b i r y á pub l i ca r Escenas a n d a l u z a s . D u r a n t e a l g ú n t iempo, estas escenas 
andaluzas a l ternaron con las matr i tenses en las Car tas e s p a ñ o l a s ; pero, 
fuerza es confesarlo, los trabajos de E l S o l i t a r i o no eran, n i con m u c h o , 
t an generalmente l e í d o s y celebrados como los de E l Cur ioso p a r l a n t e . 
S i n embargo, los de E l S o l i t a r i o merecen, s in duda, m a y o r a t e n c i ó n por 
parte de l a c r í t i ca , y ocupan, en nuestro sentir , m á s elevado puesto en l a 
h i s to r ia de nuest ra l i teratura . D o n Se ra f ín E s t é b a n e z C a l d e r ó n , verdadero 
nombre de E l S o l i t a r i o , fué uno de los m á s originales y peregrinos inge
nios que en l a p r i m e r a m i t a d de este siglo h a n florecido en E s p a ñ a . Sus 
gustos, sus estudios, sus aficiones, su manera de ser en todo y hasta su 
manera de vestir , de andar, de hablar y de p ronunc ia r lo que hablaba, 
h a c í a n de él e l e s p a ñ o l puro y neto y exento de toda mezcla , con sus 
ribetes, puntas y col lar de anda luz c h i s t o s í s i m o . E r a hombre de feliz me
mor ia y de va r i ada y e x t e n s í s i m a lec tura ; pero todo lo que s a b í a queda
ba como en sombras y en segundo t é r m i n o s u b o r d i n á n d o l o á su saber 
p r inc ipa l y predi lecto, que era de cosas e s p a ñ o l a s , sobre todo de los si
glos x v i y x v i i . E s t a afición, este saber y e l perfecto manejo y estudio de 
l ibros de entonces, hub ie ran bastado á crear en él una segunda naturaleza, 
s i y a desde ab i n i t i o no l a l l eva ra en sí, y á conver t i r le en u n e s p a ñ o l de 
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l a menc ionada edad. A u n q u e era lento y algo torpe para expresarse, su 
pa labra y su fras^, por lo m i s m o que sa l í a como ba la forzada, t e n í a m á s 
alcance y h e r í a con m u c h a m á s fuerza que las de aquellos que escr iben ó 
hab lan f á c i l m e n t e . Así como muchos h a n formado su gusto y h a n creado 
su idea l l i te rar io en el estudio de los c lás icos la t inos y griegos, é l lo h a b í a 
hecho estudiando á los autores e s p a ñ o l e s . Y esto con t a n b u e n t ino que 
h a b í a l i m p i a d o su idea l de toda m a n c h a de l a t in i smo exagerado que suele 
en turb ia r á veces l a tersura y na tu r a l i dad de nuestros autores de l s iglo x v i , 
y de l cul teranismo, que ensucia, afea y desluce las galas de los de l si
glo x v i i . P o r este arte h a b í a creado s i n duda, a l l á en su mente, u n con
cepto b e l l í s i m o y o r ig ina l de l e s p í r i t u e s p a ñ o l , y con su v i v a f a n t a s í a y 
d e m á s prendas que le adornaban t r a t ó escribiendo de real izar este con
cepto en él m i s m o . E s t é b a n e z C a l d e r ó n exageraba las cosas a l sostener 
como s o s t e n í a que l a l engua e s p a ñ o l a era y a u n a l engua muer ta , pero a l 
g ú n fondo de r a z ó n h a b í a en su censura, s i se atiende á dos mot ivos : p r i 
mero, á l a i n t r o d u c c i ó n de voces y frases nuevas t r a í d a s de otros id iomas , 
cuando no hacen falta y e s t á n y a en e l nuestro, por lo poco que se e s c r i b í a 
en e s p a ñ o l y por lo menos que se le ía , a p r e n d i é n d o l o todo en l ibros ex
tranjeros, s i es que se a p r e n d í a algo; y segundo, y esta era igua lmente 
falta ven ida de t i e r ra e x t r a ñ a , que con l a me t i cu los idad cortesana y n i m i o 
a t i ldamiento de l seudoclasicismo f r ancés se h a b í a empobrec ido e l i d i o m a 
e n palabras, frases y giros, h a c i é n d o s e , s i se quiere, m á s regular, d i a l é c t i c o 
y ordenado, pero t a m b i é n menos pintoresco y menos r ico . Es te defecto 
h a b í a sido m u c h o menor en F ranc i a , porque al l í los grandes escritores de l 
siglo de L u i s X I V enr iquecieron l a l engua con e l cauda l p ropio de su elo
cuencia á par que l a empobrecieron con su c r í t i c a ; pero en E s p a ñ a , a s í 
como en otros pueblos neolatinos, v. g. en I ta l ia , donde los escritores par
t idarios de l gusto f r ancés fueron de menor i m p o r t a n c i a y no va l i e ron 
nunca lo que v a l í a n los antiguos, r e s u l t ó que l a l engua p e r d i ó m u c h í s i m o 
m á s que g a n ó . P o r bellas que sean las p o e s í a s de Metastasio, po r ejemplo, 
no y a sólo en giros y frases, sino hasta en vocablos, dejan ve r e l empo
brecimiento de l i d i o m a . D e seguro que e l vocabular io de Metastasio es l a 
cuarta ó l a q u i n t a parte de l de Dante . L o m i s m o se puede af irmar de cual
quier autor c las ic is ta e s p a ñ o l , aunque sea de l m á s r ico y castizo, si le com
paramos c o n Ti rso , C a l d e r ó n ó Lope. 

Sent ido tocio esto profundamente por E s t é b a n e z C a l d e r ó n , t r a t ó de 
hacer r e v i v i r nues t ra lengua, v a l i é n d o s e pa ra ello de l a i m i t a c i ó n a t inada 
y ju ic iosa de lo m á s selecto que ha l l aba en los ant iguos autores. T u v o 
t a m b i é n , no sabremos decir si ref lexiva ó ins t in t ivamente , l a idea constante 
que h a n tenido en todas las l i tera turas los grandes maestros en e l arte de l 
buen decir : l a idea de que l a mejor escuela de l a lengua e s t á en los mer
cados, en los corti jos y en las reuniones de l a gente menuda , donde se 
guardan v ivas , briosas y con todo su va lo r gráf ico , frases y palabras que 
los pulcros cortesanos no ent ienden y a y que j a m á s emplean y que has ta 
los mismos a c a d é m i c o s t i l d a n t a l vez con l a nota de arcaicas, har to fami
liares ó bajas. Así , pues, e l a f án de E s t é b a n e z C a l d e r ó n fué el de resuci tar 
en e l lenguaje, h o y hablado, m u c h o de lo bel lo que se empleaba antes de l 
siglo x v i i i , y e l de poner en l a l engua escri ta y l i te rar ia los elegantes g i -
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ros, frases y vocablos que cop ia de boca de l pueblo y que conservan e l 
sabor rancio y generoso y los a r o m á t i c o s dejos de aquellos t iempos ant i 
guos, como si fuesen l a solera de u n tonel , que estuvo l leno de a ñ e j o y 
exquis i to v ino . 

Claras se ven , por lo que queda dicho, l a i m p o r t a n c i a y l a trascenden
cia de l a m i s i ó n que t o m ó para s í E l S o l i t a r i o y t a m b i é n se ve c la ra l a 
r a z ó n de su escasa popu la r idad . 

A n t e s de empezar á pub l i ca r las Escenas a n d a l u z a s , a l .menos en vo
l u m e n aparte, h a b í a y a pub l i cado u n a nove l i t a t i t u l ada C r i s t i a n o s y mo
r iscos, y u n l i n d o tomo de p o e s í a s , en cierto modo a l gusto c lás ico , como 
entonces era todo; pero selladas y a con e l sello de su p rop i a c o n d i c i ó n . 
A q u e l l a s p o e s í a s , l lenas de gracia, sobriedad y buen gusto, se diferencian 
notablemente de casi todo lo escrito en verso hasta entonces, desde l a re
forma de L u z á n . E n ellas no h a y e l menor signo de i m i t a c i ó n ó estudio 
de los franceses; son como s i Bo i l eau y L u i s X I V y todo su se'quito no h u 
b ieran exis t ido nunca , ó e l poeta desconociese su existencia. Son, en suma, 
por l a forma, y a que no por las ideas, pues las e s c r i b í a u n hombre de l s i
glo x i x , como l a obra desenterrada de u n ingenio fel iz de l XVII, exento 
de toda ex t ravagancia cul terana. 

E n las Escenas a n d a l u z a s r a y ó m á s alto a ú n e l m é r i t o de E s t é b a n e z 
C a l d e r ó n . Cada u n a de ellas puede y debe considerarse como u n dechado 
de l engua castellana. Se d i r í a que aquel lo no e s t á escrito, s ino como bor
dado y recamado; que es u n pr imoroso mosaico de vocablos, frases y giros 
pintorescos; de suerte que para e l que estudia l a l engua es u n grato mo
delo y para e l que l a a m a u n hechizo que le delei ta. 

Es evidente que e l m é r i t o de las Escenas a n d a l u z a s no e s t á sólo en l a 
forma, sino as imismo en e l fondo, pues en rea l idad ¿cómo concebir u n a 
be l l a fo rma con u n fondo vacío? 

E l autor que nada t iene que decir , que no comprende y siente con 
c l a r idad y v iveza l a he rmosura de l m u n d o v is ib le y los mister ios de l a l m a 
h u m a n a , j a m á s a c e r t a r á t ampoco á tener u n a fo rma bel la . Es u n error 
creer que u n r e tó r i co , g r a m á t i c o y ant icuar io , por habi l idoso que sea, to
m a n d o frases de a c á y de a c u l l á , pueda dar ser á u n a obra viviente , y las 
Escenas a n d a l u z a s no hay d u d a que lo son. 

Nad ie , desde l a muer te de l glorioso sainetero don R a m ó n de l a Cruz , 
h a b í a acertado como E l S o l i t a r i o á p in t a r figuras de realce, á dar ser i n 
d i v i d u a l é i n m o r t a l , á m e n u d o con pocas palabras, con cuatro pinceladas 
y r a s g u ñ o s y en b r e v í s i m o cuadro, á h é r o e s como P ú l p e t e , Balbeja , e l 
s e ñ o r L i p e n d e y otros, que no m o r i r á n nunca . 

E n l a d e s c r i p c i ó n de l a na tu ra leza exterior , a s í como en l a p i n t u r a de 
l a v i d a h u m a n a , es E l S o l i t a r i o d igno de l a m a y o r alabanza. Sus a r t í c u l o s 
sobre e l bolero, l a capa, l a feria de Mai rena , e l roque y e l bronquis , y no 
pocos otros, cuando h a l l a n u n lec tor atento y que sabe gustar y est imar 
lo que en buen castellano se dice, bas tan á hacerle entrar en u n m u n d o 
de encantos, l l eno de regocijada aunque á veces algo t ruhanesca poes ía , 
en ciertos e x t r a ñ o s l iceos y academias, si tuados en el barr io de T r i a n a de 
Sev i l l a ó en los percheles de M á l a g a , y á aprender toda l a encic lopedia 
de artes y ciencias, v ida , hechos y dichos memorables , de los b i en p l a n -
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tados, de los decidores de chistes, de los t a ñ e d o r e s de v i h u e l a , de los l i n d o s 
cantadores, de los montadores de caballos, de los l l a m a d o s a t r á s , de los 
a lanceadores de toros, y sobre todo de aquellos de l brazo de h i e r ro y de 
l a m a n o a i r a d a . 

L a s o c a r r o n e r í a b e n é v o l a con que E l S o l i t a r i o canta las alabanzas y 
refiere las glor ias de su pa t r i a y de sus paisanos hacen t a m b i é n de las 
Escenas a n d a l u z a s u n i n i m i t a b l e modelo de esto que l l a m a n ahora esti lo 
h u m o r í s t i c o , con voz y concepto que se suponen venidos de Inglaterra , 
aunque en nuestro sent i r nada es m á s propio n i conforme á l a í n d o l e de 
nuest ra n a c i ó n , donde s iempre se h a empleado l a pa labra h u m o r en i d é n 
t ico ó casi i d é n t i c o sentido, y donde h a nacido e l m á s h u m o r í s t i c o de 
todos los escritores; M i g u e l de Cervantes . 

D o n S e r a f í n E s t é b a n e z C a l d e r ó n , como todos los hombres que c u l t i 
va ron en E s p a ñ a las letras con a l g ú n é x i t o , t o m ó t a m b i é n parte en l a 
v i d a p o l í t i c a y de é l y de los d e m á s se h a b l a r á como p o l í t i c o s en esta his
tor ia cuando los sucesos lo exijan, s i l a i m p o r t a n c i a de los personajes 
como p o l í t i c o s y l a compendiosa brevedad con que debemos escr ibir lo 
consienten. A q u í debemos a ñ a d i r t an sólo, en elogio de E s t é b a n e z Calde
r ó n , los d e m á s t í t u l o s , en v i r t u d de los cuales se h i zo b e n e m é r i t o de las 
letras patrias. C o m o poeta, á m á s de l t o m o de p o e s í a s de que y a hemos 
hablado, d e j ó varias obras est imables: dos romances, sobre todo, en verso 
corto. L a n i ñ a en f e r i a y L a Escue la , que son u n a p r imorosa filigrana 
de oro acendrado y p u r í s i m o , y lo m á s l i n d o y propiamente e s p a ñ o l que 
puede imaginarse . 

Como prosista , a d e m á s de las Escenas a n d a l u z a s y de l a nove la c i 
tada, quedan de él u n M a n u a l de l oficial en Marruecos, obra de u t i l i d a d 
y b i en formada, aunque tomada en su m a y o r parte de l ibros extranjeros, 
y algunos bonitos fragmentos de su h i s to r ia de l a I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a , que 
pensaba componer y que acaso por des id ia no compuso. 

E s t é b a n e z C a l d e r ó n era t a m b i é n arabista, y , aunque de su m é r i t o 
como t a l no h a dejado pruebas fehacientes por escrito, n i nosotros, por 
ignoranc ia en d i c h a mater ia , podamos juzgar le , t o d a v í a merece encomio 
por maestro, ins t igador y pa t roc inador de t an ú t i l estudio, en e l c u a l s a c ó 
aventajados d i s c í p u l o s , descol lando entre todos d o n Franc i sco J a v i e r S i -
monet. 

T a m b i é n le toca no p e q u e ñ a g l o r i a por bibl iófi lo, en competencia c o n 
Gal lardo, Gayangos y Sa lvá , pues co l ecc ionó muchos l ibros raros e s p a ñ o 
les, cuando esta af ición no era genera l como en el d í a , é h izo que l a afi
c ión acudiera, y a s í c o n c u r r i ó poderosamente a l c u l t i v o de nuestras letras 
y de su his tor ia . S u amor á dichas letras y á l a n a c i ó n en que h a b í a na
cido y su absoluta carencia de env id i a h i c i e ron que se mostrase s iempre 
favorecedor de l a j u v e n t u d estudiosa, e x h o r t á n d o l a y a n i m á n d o l a y con
t r ibuyendo no poco á q u e se formase. D e esta suerte, se puede afirmar, en 
cierto modo, que es tuv ie ron bajo su f é r u l a y que se educaron en su escue
la algunos de los que m á s tarde h a n figurado, como, por ejemplo, su pa
riente d o n A n t o n i o C á n o v a s de l Cas t i l lo , y t a m b i é n , aunque esto se d iga 
aqu í , no para acrecentar su fama, pues no l a acrecienta, s ino por g r a t i t u d 
y como recuerdo c a r i ñ o s o , l a h u m i l d e persona que escribe estos renglones. 
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D e u n genero parecido á Mesonero E o m a n o s y á E s t é b a n e z C a l d e r ó n , 
esto es, prosistas elegantes y c r í t i cos , que h a n escrito a r t í c u l o s y o p ú s c u 
los m á s b ien que obras de a lguna e x t e n s i ó n , empezaron á b r i l l a r entonces 
y s iguieron escribiendo y cobrando fama otros var ios autores. E n t r e ellos 
merece s ingu la r m e n c i ó n d o n A n t o n i o M a r í a Segovia, conocido bajo e l 
s e u d ó n i m o de M E s t u d i a n t e . F u é hombre de bastante c u l t u r a y de de
l icado gusto l i te rar io , pero, como otros muchos ingenios e s p a ñ o l e s , m a l 
g a s t ó y d i s ipó los b r í o s de su e s p í r i t u en obras e f í m e r a s y en fr ivolos 
trabajos, y s i b ien , durante a lgunos a ñ o s , g o z ó de a lguna p o p u l a r i d a d 
merecida , a c a b ó hasta cierto pun to por eclipsarse, a u n m u c h o antes de 
su muerte . H a sucedido d e s p u é s c o n sus obras l o que con las de otros au
tores t a m b i é n de no escaso valer : que n i las escogidas, y a que .no todas 
ellas, h a n sido j a m á s coleccionadas por n i n g ú n edi tor que r indiese p ia
doso cul to á su memor ia . T a l abandono ú o lv ido consiste en par te en lo 
poco que en E s p a ñ a se lee y en lo m a l que se hace el comercio de l ibros , 
pues no es posible creer que de autor de tanto chiste, t ravesura y á t i c o 
gracejo como Segovia t e n í a , no se h a y a pod ido r e u n i r n i s iguiera u n to-
m i t o de obr i l las de lec tura amena y de i n t e r é s permanente . E l papel que 
d e s e m p e ñ ó Segovia en l a r e v o l u c i ó n l i t e r a r i a hubo de con t r i bu i r á ha
cerle entonces menos popular , pero debiera dar le m á s va le r ahora y hacer 
que todos conociesen lo ú t i l que fué. O p o n i é n d o s e con bur las a l torrente 
de los e x t r a v í o s r o m á n t i c o s ; á las ignorancias y sandeces de l a prensa 
p e r i ó d i c a , que no puede n i debe considerarse como u n a i n s t i t u c i ó n , lo 
c u a l es absurdo, sino como u n med io de p u b l i c i d a d , donde tanto e l sabio 
como e l necio y e l p icaro como e l honrado , escriben lo que quieren; y 
zah i r iendo a d e m á s los v ic ios que se i n t r o d u c í a n en nuestro i d i o m a por 
c u l p a de los que no saben manejar le , y l a ampu los idad y a f e c t a c i ó n de los 
nuevos estilos, sobre todo de l p o l í t i c o y de l filosófico, ¿qu ién h a de negar 
que Segovia h i z o u n g r an servicio á las letras? 

• A veces i r í a en su s á t i r a m á s a l l á de l o jus to ; á veces c e n s u r a r í a como 
barbar i smo ó solecismo lo que en rea l idad no l o era; á veces se m o s t r a r í a 
sobrado descontentadizo y har to poco indu lgen te con las audacias de los 
noveles escritores, merec iendo e l t í t u l o de M Cócora que él m i s m o se puso 
en los ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a ; pero todo esto y m á s debe p e r d o n á r s e l e 
en g rac ia de l t ino, de l buen h u m o r y de l s ingu la r y a n a l í t i c o e s p í r i t u de 
o b s e r v a c i ó n con que acier ta á bur larse y has ta remeda y pone en carica
tura . N a d a hay, por e jemplo, m á s h á b i l m e n t e hecho n i ,con m á s fiel tra
vesura que su t r a d u c c i ó n de l p r i m e r c a p í t u l o d e l Quijote en e l lenguaje 
de los periodistas de l d í a , n i nada t ampoco m á s c ó m i c o que otro a r t í c u l o 
suyo / / / E l ser/ / / donde hace l a parod ia de l est i lo filosófico y c ient í f ico de 
moda . 

Segovia, por lo d e m á s , fuera de dichos a r t í c u l o s c r í t i c o s y de algunos 
versos alegres, poco ó nada h a dejado. 

N o recordamos que hiciese m á s para e l teatro que arreglos y traduc
ciones que t u v i e r o n mediano é x i t o ; pero, en todos sus escritos, lo m i s m o 
que en su persona, h a b í a u n a p u l c r i t u d y u n escrupuloso a t i ldamiento , 
m á s convenientes que n u n c a en é p o c a revo luc ionar ia , cuando p r inc ipa l 
mente se peca por rudeza y d e s a l i ñ o . 
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Como se ve, en todo aque l p e r í o d o era m á s l a espontaneidad y l a ins
p i r a c i ó n que e l saber y e l estudio. De a q u í que fuesen m á s los poetas que 
los prosistas, per judicando á l a fama de los poetas l a ex t r ao rd ina r i a abun
danc ia de ellos y en ocasiones l a excesiva p a l a b r e r í a . D i j é r a s e que e l ver
sificar con m u c h a fac i l idad era u n secreto que todos c o n o c í a n antes y que 
hubo de perderse con l a reforma s e u d o c l á s i c a de L u z á n , r e c o b r á n d o s e 
p o r los r o m á n t i c o s . N ó t a s e , en efecto, que hasta los m á s grandes poetas 
d e l p e r í o d o anterior, como v. gr. Qu in t ana y Nicas io Gal lego, que a u n 
v i v í a n , son dif íc i les versificadores. E n Q u i n t a n a se advier te e l esfuerzo y 
se siente lo premioso. L a s m á s inspi radas de sus composiciones se n o t a 
que e s t á n escritas p r imero en prosa y ve r s i f i cádas luego con la rgo a f á n , 
no s in valerse en ocasiones de locuciones improp ia s Y Gal lego m i s m o , 
aunque har to m á s maestro de l i d i o m a y s in t iendo y concib iendo mejor 
l a he rmosura de l a me t r i f i cac ión , de l a r i m a y de l a d i c c i ó n p o é t i c a , y 
siendo capaz de p roduc i r las como nadie, deja ver t a m b i é n l a fat iga y e l 
trabajo, y sus versos con m á s encomio ci tados por l a p e r f e c c i ó n y sonora 
magni f icencia de l a estructura, parecen u n embu t ido de varios metales, 
donde cada vocablo es u n a piececi ta colocada con escoplo y m a r t i l l o L a 
excesiva fac i l idad trae sus desventajas: mueve y exc i t a á r i m a r y á ver
sificar s i n decir nada ó d ic iendo vaciedades sonoras; pero prefer imos l a 
faci l idad, porque t a m b i é n se pueden deci r y se d icen f á c i l m e n t e cosas 
discretas. Y es fuerza conven i r en que, s i b i en B r e t ó n de los Herreros y 
a l g ú n otro h a b í a n sido y a m u y fáciles, l a an t igua y g r an fac i l idad de ver
sificar se h izo genera l con e l romant ic i smo, de donde n a c i ó u n numeroso 
coro de poetas l í r icos , de algunos de los cuales debemos hacer m e n c i ó n 
en esta h is tor ia . An tes , s i n embargo, conviene hablar de u n autor que, á 
m á s de poeta l í r i co y d r a m á t i c o , fué c r í t i c o eminente para entonces, de 
popu la r idad m u y super ior á E l E s t u d i a n t e , y ecl ipsando t a m b i é n , a l me
nos por lo pronto, como autor de a r t í c u l o s de costumbres, á E l C u r i o s o 
p a r l a n t e j á E l S o l i t a r i o . Mezc lóse m á s que todos ellos y con m a y o r b r í o 
y eficacia en las cont iendas po l í t i c a s , y no se opuso á l a r e v o l u c i ó n ro
m á n t i c a , sino l a m o d e r ó y d i r i g i ó con sus preceptos y censuras, en sus 
a r t í c u l o s y c o n sus ejemplos, sobre todo en e l teatro y en l a nove la P a r a 
ello e sc r ib ió u n a novela , y u n d r a m a de l m i s m o asunto que l a novela ; 
obras ambas de m é r i t o absoluto y que t i enen a d e m á s el m é r i t o h i s t ó r i c o 
de l l evar como nada e l sello de l a é p o c a en que se escribieron. E l asunto 
de l a nove la y de l d r a m a fué e l poeta gal lego M a c í a s e l enamorado; su 
autor d o n M a r i a n o J o s é de L a r r a . E m p e z ó á s e ñ a l a r s e este agudo escri tor 
bajo e l s e u d ó n i m o de E l pobreci to hab lador , pub l i cando folletos s in pe
r íodo fijo, sobre autores, comediantes y p i n t u r a de costumbres; y, aumen
tando m á s adelante su fama, vo lv ió á escr ib i r con otro s e u d ó n i m o : e l de 
F í g a r o . 

Como quiera que, s e g ú n hemos d icho ya, h a b í a entonces m á s ta lento 
que saber y m á s entusiasmo que re f lex ión en los que e sc r ib í an , y como e l 
púb l i co a d e m á s era m á s aficionado á los e s p e c t á c u l o s y diversiones que á 
l a lectura, las nuevas ideas y e l ingenio e s p a ñ o l que se mos t raba d i v u l 
g á n d o l a s ha l l a ron doble eco y superior eficacia que en el l i b ro en e l teatro. 
E n él fueron sucesivamente apareciendo las figuras m á s gloriosas que h o y 
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son ó r n a m e n t o i n m o r t a l en l a h i s to r ia de nuest ra cu l tu ra . Y a hemos d icho 
como en 1834 se r e p r e s e n t ó por p r i m e r a vez L a c o n j u r a c i ó n de F e n e c í a , de 
M a r t í n e z de l a Rosa; u n a ñ o d e s p u é s , en 1835, D o n A l v a r o ó l a f u e r z a del 
s ino , de l duque de R ivas ; y ahora nos toca decir de q u é suerte, otro a ñ o 
d e s p u é s , en 1836, hubo u n g r an acontecimiento teatra l que dio á conocer 
á u n j o v e n oscuro hasta entonces, y que es hoy uno de nuestros m á s i lus
tres poetas. E l drama, que se r e p r e s e n t ó , era obra de u n pobre soldado ó 
quin to que se ha l l aba aprendiendo e l ejercicio en e l d e p ó s i t o de L e g a n é s . 
E l t í t u l o de l d rama, M T r o v a d o r ; e l nombre de l soldado, A n t o n i o G a r c í a 
G u t i é r r e z . 

Difíci l y m u y sujeto á error es tasar en su va lo r i n t r í n s e c o á u n poeta 
y dec id i r c u á l e s son las prendas que en él m á s sobresalen; pero, y a que no 
se hable de las facultades mismas , algo se puede afirmar con certeza de 
las obras. Desde luego, y par t i cu la rmente en las que se escriben para e l 
teatro, es l a p r i m e r a c o n d i c i ó n que e l poeta at ine con e l gusto de l p ú b l i 
co en e l momen to en que las obras aparecen. Esto cons t i tuye y a u n m é r i t o 
indisputable . E l poeta d r a m á t i c o es como e l orador: l a popu la r idad de sus 
obras no da espera. E l poeta l í r ico , e l filósofo, e l h is tor iador y hasta e l no
velista, q u i z á pueden i r poco á poco penetrando en e l á n i m o de los lecto
res y h a c i é n d o s e entender y admirar , y d e s p u é s i r con l e n t i t u d di la tando 
su fama de u n c í r c u l o p e q u e ñ o de devotos á otro c í r c u l o m á s extenso, 
hasta l legar por sus pasos contados á hacerse populares; pero e l autor 
d r a m á t i c o es menester que guste inmedia tamente y que guste á todos ó 
s iquiera á los m á s . N o gana su corona n i su t í t u l o como los otros escritores, 
recogiendo uno á uno los votos casi s in l i m i t a c i ó n de t iempo, sino reci
b i é n d o l o s de u n a vez y siendo coronado por a c l a m a c i ó n . E n E s p a ñ a , don
de, como hemos d icho ya , l a gente gusta m á s de diver t i rse que de leer, l a 
rapidez y estruendo de l é x i t o y t r iunfo de los poetas d r a m á t i c o s ecl ipsan 
m á s a ú n que en n i n g u n a o t ra parte todas las otras glorias l i terarias, salvo 
l a de l orador ó e l t r ibuno. L a g lo r i a de l poeta d r a m á t i c o puede y suele ser 
por lo m i s m o menos fundada en r a z ó n , menos resistente á l a c r í t i c a y m á s 
e f í m e r a que l a de otros escritores: mas ¿cómo negar por eso e l dichoso i n 
genio, e l t ino y l a i n s p i r a c i ó n que se requieren para ganarla? 

MI T r o v a d o r de G a r c í a G u t i é r r e z tuvo desde luego u n é x i t o extraordi
nario. S u autor pose ía , por consiguiente, l a i n s p i r a c i ó n , e l t ino y e l inge
nio que para alcanzarle se requieren.. L a la rga carrera u l te r io r de G a r c í a 
G u t i é r r e z h a venido á demostrar que su t r iunfo fué debido á sus mereci
mientos y no a l capricho m o m e n t á n e o de l vulgo. L a c r í t i c a en este caso 
e s t á de enhorabuena, porque sus considerandos y sentencias no v a n con
t ra l a corriente de l a o p i n i ó n general, sino que l a s iguen y l a confirman. 

L i son ja s e r í a asegurar que hay en e l E l T rovador aquel la profundidad 
shakespear iana que tanto se a d m i r a en l a p i n t u r a de los caracteres y en 
e l aná l i s i s de las pasiones y sent imientos; pero hay en cambio verdadera 
p a s i ó n de amor, expresada con p o é t i c o fuego y l í r i ca vehemencia en el 
h é r o e y en l a h e r o í n a , y desenvuel ta en u n a acc ión que tiene el encanto 
de u n a leyenda popular , donde no fal ta nada para exci tar el i n t e r é s y te
ner despierta y ansiosa hasta e l fin l a cu r ios idad de l audi tor io. N o se ven 
en E l Trovador n i rastros de l estudio, de l a m e d i t a c i ó n y de l trabajo que 
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ha empleado e l poeta en concebirle y crearle. N a d a m á s e s p o n t á n e o ; nada 
m á s fácil. L o s versos sonoros fluyen como u n a fuente. T a n en consonan
cia e s t á n con e l sent ir y e l pensar de entonces, que se graban y fijan te
nazmente en l a memor i a hasta de los m á s i l i teratos y menos aficionados 
á versos. Se d i r í a que E l Trovador es d r ama concebido por e l p ú b l i c o y 
que el poeta no hace m á s que redactarle y d á r s e l e luego a l p ú b l i c o , para 
que se admire de su c o n c e p c i ó n propia . 

Es ta espontaneidad d i v i n a es rara y fugaz. Todo autor de va le r puede 
haber tenido algo de e l la en a lguna de sus obras, pero es pun to menos que 
imposible que l a tenga en todas. L a tuvo G a r c í a G u t i é r r e z en E l T r o v a d o r 
de u n modo t an comple to que no ha podido d e s p u é s vo lver á tenerla de l 
m i smo modo. E n este sentido, pues, es menester confesar que l a p r i m e r a 
obra es superior á cuanto d e s p u é s ha hecho, y s in embargo, las facultades 
del poeta, lejos de menguar han ido creciendo durante muchos a ñ o s y se 
han conservado hasta nuestros d í a s m o s t r á n d o s e en obras donde l a refle
x ión compensa e l va ler de aquel acierto p r imero casi ciego; donde v i v e n 
y resplandecen siempre a l t í s i m a s dotes, v i v a f an t a s í a , r iqueza de inven
ción para crear f á b u l a s legendarias, l lenas de encanto; algo de t an e s p a ñ o l 
y propio nuestro que penetra como nada en e l c o r a z ó n de los- oyentes es
paño le s ; y u n a vers i f i cac ión fac i l í s ima s i n dejar por eso de ser robusta, y 
un lenguaje m u y e s p a ñ o l s in a fec t ac ión pu r i s t a n i arcaica; de suerte que 
el vu lgo m á s v u l g o comprende su hermosura y casi se a luc ina hasta e l 
punto de creer que él hab la así , y que, s i as í no habla, es porque se en
cuentra en m á s prosaicas c i rcunstancias que las de los personajes de l dra
ma que e s t á escuchando. 

C o n todas estas prendas, y con u n a fac i l idad fecunda que j a m á s le ha 
abandonado. G a r c í a G u t i é r r e z , para e l cual , aunque v ive , puede y a l a cr í 
tica d ic tar e l fallo i m p a r c i a l de l a poster idad, nos deja u n teatro que hon
rar ía á cua lquiera l i te ra tura , u n tesoro de p o e s í a d r a m á t i c a , entre cuyas 
joyas re lucen con b r i l l o superior, S i m ó n Bocanegra , J u a n Lorenzo , E l 
rey monje, V e n g a n z a c a t a l a n a . C r i s á l i d a y m a r i p o s a y U n duelo á muer 
te, i m i t a c i ó n de Less ing . 

Es a d e m á s G a r c í a G u t i é r r e z m u y est imable poeta l í r ico y en estos ú l 
timos a ñ o s h a venido á consagrarse á l a epopeya: e x t r a v í o propio de l poeta 
popular, en quien, si t iene aciertos como e l de E l Trovador , para los cuales 
quizá l a c r í t i c a hub ie ra sido estorbo, fuerza es t a m b i é n que h a y a á veces 
errores y como anacronismos nacidos de carencia de cr í t i ca . E n e l d í a es 
posible l a leyenda, e l cuento en verso, acaso cierto g é n e r o de poema a legó-
rico-filosófico; pero l a epopeya heroica es imposib le , y m á s imposib le a u n 
cuando se t oma para asunto de e l la á u n h é r o e que no se nos aparece en
tre nieblas a l l á en el p r imer albor de las c iv i l izac iones , sino á qu i en de 
lleno i l u m i n a e l sol de l a his tor ia . 

H e r n á n C o r t é s es e l h é r o e de l poema de G a r c í a G u t i é r r e z ; mas por 
mucho que el poeta amontone de maqu ina r i a a legór ica , de intervenciones 
divinas, de descripciones pomposas, de mi lagros no c r e í d o s n i recordados 
por nadie, no v e n c e r á j a m á s e l sencil lo relato, prosaico y hasta pedestre, 
de las h a z a ñ a s de l h é r o e contadas por él m i s m o en cartas ó referidas por 
testigos ó casi testigos de ellas y hasta por c o m p a ñ e r o s y colaboradores 
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e n aquellos gloriosos é i n c r e í b l e s trabajos. G a r c í a G u t i é r r e z h a r á pues u n 
dechado de vers i f icac ión y de lengua; p o d r á dejarnos en su poema ad
mirables trozos descript ivos, t a l vez episodios que sean por sí y separada
mente l i n d í s i m a s leyendas; pero e l conjunto, á no ser en v i r t u d de u n 
esfuerzo sobrehumano que l a c r í t i c a no puede prever, s e r á una obra arti
ficial, a n a c r ó n i c a y poco le ída . N o es esto decir que no sea comprada: 
todos los aficionados á las letras l a c o l o c a r á n en su b ib l io teca y t a l vez l a 
l e e r á n ó para hacer de e l la u n estudio ó para descargo de conciencia ó 
porque en efecto, y a que no en su conjunto, en los pormenores, p o d r á con
tener, como hemos dicho, b e l l í s i m o s trozos de p o e s í a descr ipt iva , episo
dios novelescos y otros p r imores que le den valer y agrado, pero que de 
seguro, j a m á s p o d r á n darle popula r idad . 

T o d a v í a menos de u n a ñ o d e s p u é s , en enero de 1837, hubo otro t r iun
fo teatral g r a n d í s i m o y en él l a a p a r i c i ó n y p r o c l a m a c i ó n solemne de u n 
nuevo y eminente poeta. E s ve rdad que y a h a b í a escrito para e l teatro y 
se h a b í a n representado algunas obras suyas, pero su m a l é x i t o ó e l escaso 
aplauso que h a b í a n recibido, no era lo m á s á p r o p ó s i t o para sacar a l autor 
de l a oscur idad en que v iv ía . H a b í a n sido estas pr imeras obras refundi
ciones de l teatro ant iguo ó traducciones y arreglos de l f rancés . Las pr i 
meras obras originales de l autor eran s e g ú n e l gusto s e u d o c l á s i c o , cuando 
y a e l roman t i c i smo se h a b í a apoderado de los á n i m o s , y cuando empe
zaba con g ran b r í o y con general a p r o b a c i ó n l a r e v o l u c i ó n l i terar ia . P o r 
esto, s i n duda , fué desechada l a F l o r e s c i n d a , t ragedia regular y galo-
clásica, y t a l vez po r lo m i s m o , ó m á s b ien por no satisfacer lo bastante 
e l gusto que entonces p r e v a l e c í a , fué igua lmente desechado u n d rama 
h i s t ó r i c o en prosa, t i tu lado : EL i n f a n t e d o n F e r n a n d o de C a s t i l l a , que 
n u n c a h a sido impreso. 

E l autor poco dichoso de las mencionadas obras era u n modesto ar
tesano, r e t r a í d o y t í m i d o , de qu ien poco se esperaba. ¿Cuán grande, pues, 
n o s e r í a l a general sorpresa, a l reconocer en e l nuevo d r a m a y en época 
en que no se preparaban los tr iunfos, como en e l d í a , u n a obra de ex
t raordinar io va ler p o é t i c o y d r a m á t i c o , y en su autor, don J u a n Eugenio 
Harzenbusch , á u n egregio poeta? 

E l famoso c r í t i co L a r r a , poco d e s p u é s de aquel t r iunfo, d ió no t i c i a de 
él en u n a r t í c u l o que fué e l ú l t i m o de los que escr ib ió . « V e n i r á aumen
tar, dec í a , e l n ú m e r o de los vivientes , ser u n hombre m á s donde hay tan
tos hombres , o i r decir de s í es u n t a l fulano, es ser u n á r b o l m á s en una 
alameda. Pero pasar c inco ó seis lustros oscuro y desconocido, y llegar 
u n a noche entre otras, convocar á u n pueblo, hacer t r ibu ta r i a su curiosi
dad, a lzar l a cort ina, conmover e l c o r a z ó n , hacerse ap laud i r y aclamar... 
eso es algo: es nacer; es devolver a l autor de nuestros d í a s por u n apelli
do oscuro u n nombre claro; es dar a l cu rn i a á sus descendientes, en vez 
de rec ib i r l a de el los.» As í ponderaba L a r r a e l t r iunfo de l nuevo poeta, 
jus t i f icando a d e m á s y corroborando c o n razones c r í t i c a s l a j u s t i c i a del 
fallo de l p ú b l i c o . A q u e l fallo, en efecto, h a sido corroborado y sostenido 
como valedero hasta hoy : hace cuarenta y tantos años . 

A lgunos censores dif íc i les t e n d r á n algo que cr i t i car en e l d rama; en 
nuestro sentir nada hay en él que no merezca elogio. D icen , por ejemplo. 
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que l a r e p r e s e n t a c i ó n p o é t i c a de tan vehementes, nobles y l i m p i o s amo
res como los de Isabel y M a r c i l l a no debiera estar m a n c h a d a por l a som
bra de otros amores cr iminales : los de l a madre de Isabel con e l T e m p l a 
r io ; pero e l pecado de é s t a se ve y a expiado por u n a l a rga y r igorosa 
peni tencia que hace de d o ñ a Margar i t a , cuando no u n a santa, porque e l 
pensamiento de l a hon ra m u n d a n a l a preocupa demasiado para ello, u n a 
dama venerable que insp i ra i n t e r é s y mueve á c o m p a s i ó n respetuosa. P o r 
otra parte, s in e l pecado de d o ñ a Margar i t a , s in l a v i l l a n a amenaza de d o n 
Eodr igo de Azagra , s i n e l t remendo pel igro en que Isabel ve á su madre , 
s in que su madre , s ino sólo l a casual idad se lo descubra, nada h a b r í a que 
justificase l a r e s o l u c i ó n de Isabel y l a pusiese de acuerdo con l a constan
cia y lea l tad de sus amores. E r a menester nada menos que aque l m ó v i l 
tan poderoso para que Isabel, no b ien expi rado e l p lazo, se casase con 
otro, fal tando á l a fe j u r ada . P o r lo d e m á s , l a prueba m a y o r de l m é r i t o 
del d r a m a de Har t zenbusch y l a d e m o s t r a c i ó n patente de l a del icada 
poes ía con que e s t á sentido y escrito, son que l a leyenda en que e l d r a m a 
se funda es de t a l modo p o é t i c a que, m á s b ien que para u n drama, pare
ce á p r o p ó s i t o para u n a breve p o e s í a na r ra t iva , donde queden las figuras 
vagas, inde terminadas y aé rea s , y como perdidos sus contornos en u n a 
niebla l uminosa . M u c h o arte y m u c h o ingenio se r e q u e r í a n y m u c h o 
arte y m u c h o ingenio tuvo Har t zenbusch para que, a l dar realce y cuer
po y consistencia á aquellas figuras t an p o é t i c a s y subl imes, no v in iesen 
ellas á salvar los l í m i t e s de l a s u b l i m i d a d cayendo en lo r i d í c u l o . Necesa
rio era que, desde l a p r i m e r a escena hasta las ú l t i m a s de l d rama, fuese 
el autor cau t ivando y hechizando e l á n i m o de los espectadores, infun
diendo en ellos e l m á s elevado concepto de l a p a s i ó n de los amantes, 
hac i éndo los s i m p á t i c o s y como d iv inamente consagrados á este amor, que 
era l a esencia de su v i d a , pa ra que s in p u ñ a l , s i n veneno, s in n i n g ú n agen
te físico, á fin de que l a muer te de ellos fuese tan santa é i n m a c u l a d a 
como l a v ida , m u e r a n ambos de amor, á l a v i s t a de l p ú b l i c o , suspenso, 
maravi l lado y conmovido ; e l cua l comprende entonces que basta u n a pa
labra á s p e r a de l d u e ñ o amado para ma ta r a l hombre que le ama, y que 
ella, muer to él , puede y debe m o r i r en seguida como muere. 

Sucede en este drama, ó mejor dicho, se emplea en él, u n a vez acepta
do el asunto, u n procedimiento contrar io a l que suelen emplear los auto
res para obtener é x i t o ruidoso. E n vez de i m a g i n a r u n a s i t u a c i ó n final ó 
culminante de grande efecto en e l teatro y de preparar lo todo para l legar 
á ella, fiando en e l la e l t r iunfo, a q u í es menester esmerarse en las si tua
ciones anteriores, á fin de jus t i f icar l a final que y a no es d r a m á t i c a , de 
puro subl ime. D e a q u í lo indispensable de que todo e l d r a m a e s t é l leno 
de poesía , como lo e s t á y de que se respire en todo él u n ambiente se
reno y puro, u n perfume caballeresco y crist iano, y como e l i dea l m á s 
alto de p e r f e c c i ó n á que pudo elevarse e l e s p í r i t u en los siglos medios. 

L a p a s i ó n e t é r e a de los dos amantes se prestaba a d e m á s m u y poco a l 
movimiento escén ico , y el talento d r a m á t i c o de l s e ñ o r Ha r t zenbusch b r i 
l la y se esmera en idear episodios y lances, t an enlazados con l a a c c i ó n 
principal, que no dis t raen u n momento de el la, sino que l a hacen m á s i n 
teresante y v i v a , p roduc iendo a l m i s m o t iempo efectos y m o v i m i e n t o en 
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l a escena de ext raordinar io poder. A s í l a c o n j u r a c i ó n cont ra e l rey moro 
de Va lenc ia , descubierta por M a r c i l l a cau t ivo , e l enamoramiento de Zu-
l i m a , y sobre todo e l cuadro segundo de l tercer acto, cuando, atado Mar-
c i l l a á u n á r b o l por unos bandoleros, oye sonar las campanas de Teruel 
que anunc ian que exp i r a e l p lazo: cuadro que t e r m i n a con e l hermoso y 
apasionado d i á l o g o entre e l padre y e l hijo, donde, no s in r azón , v e í a La
r ra ejemplos de lo subl ime, que pueden citarse a l lado de l q u ' i l m o u r u t 
de Corne i l le . 

D e s p u é s de esta obra maestra, Har tzenbusch , que no ha dejado de ser 
fecundo y laborioso, h a escrito otras, pero t a l vez n i n g u n a merezca tanto 
como Los amantes de Teruel , á no ser D o ñ a M e n c i a ó las bodas en l a In
q u i s i c i ó n , d r a m a estrenado á fines de 1838 en e l teatro de l P r í n c i p e . Qui
z á por l a e j e c u c i ó n va lga m á s este d r ama que Los amantes de Teruel; 
e l a rgumento se desenvuelve na tura lmente y v iene á t e rminar con tal 
v e r o s i m i l i t u d en l a espantosa ca t á s t ro f e , que l a hace a ú n m á s conmove
dora. E l c a r á c t e r de d o ñ a M e n c í a e s t á admirab lemente pintado, haciendo 
de esta mujer u n personaje v i v o é i n d i v i d u a h cosa que sólo los grandes 
poetas d r a m á t i c o s a lcanzan. A d m i r a b l e y l l ena de ve rdad es l a t rans ic ión, 
dado aque l c a r á c t e r apasionado, de su sever idad penitente y fanatismo 
rel igioso á su amor m u n d a n o por u n g a l á n . 

Acaso a l g ú n c r í t i c o s u t i l qu iera ver en el reconocimiento de que don 
Gonza lo es padre de d o ñ a M e n c í a , cuando y a se ha casado con el la , y de 
que e l la es l a h i j a bastarda y no Inés , algo como castigo p rov idenc ia l del 
o rgul lo de d o ñ a M e n c í a , de su aspereza y malos tratos para I n é s , y de su 
c o n d i c i ó n u n tanto d i s i m u l a d a y aviesa; pero d o ñ a M e n c í a es u n persona
j e interesante y s i m p á t i c o ; lo que p o d r í a haber ó h a b í a de torcido y per
verso en su c a r á c t e r resulta, t a l a l menos nos parece que fué l a mente del 
autor, de l a e d u c a c i ó n que á e l la d ie ron y no de su ser propio. E l castigo, 
por consiguiente, si fué castigo fué extremado. A d e m á s ¿por q u é h a b í a de 
comprender este castigo á don Gonzalo , c u y a cu lpa era l i v i ana , y más 
que m a l d a d i m p l i c a b a inconsis tencia y deb i l idad de ca rác te r? Feo es de
j a r á u n a n o v i a y enamorarse de otra; pero no habiendo grandes compro
misos c o n t r a í d o s y sí muchos o b s t á c u l o s que superar, e l pecado es fre
cuente, y no pasa por m u y terr ible á los ojos de l mundo . ¿Quiso probar, 
quiso e n s e ñ a r a lguna otra cosa e l s e ñ o r Hartzenbusch? ¿Sostuvo acaso la 
triste creencia de que una ciega é inf lexible fa ta l idad di r ige los aconteci
mientos humanos? ¿Tra tó t a l vez de p in ta r con colores t é t r i c o s y sombríos 
nues t ra c iv i l i zac ión intransigente y f a n á t i c a y nuest ra sociedad l lena de 
aspereza y ex t remada en c r í m e n e s y en vi r tudes , igua lmente inhumanos, 
de l siglo x v i i , y para ello i n v e n t ó f á b u l a t an terr ible , sumando á Edipo 
con l a Inqu i s i c ión? ¿Quién sabe? Acaso Ha r t zenbusch s in t i ó todo esto sin 
reflexionarlo. T a l es l a í n d o l e de l a verdadera i n s p i r a c i ó n : e l ser irreflexi
v a casi s iempre; e l dejarse l l eva r por l a corriente de l a p a s i ó n que en un 
momento dado arrastra á casi todo u n pueblo. Quizá , por ú l t i m o , Hart
zenbusch s igu ió l a m a r c h a de l a p r i m i t i v a escuela r o m á n t i c a , esto es, la 
de el arte p o r el ar te ; m á x i m a m u y en m o d a durante algunos años , hasta 
que hemos venido, hace poco, a l ex t remo opuesto; pues considerando la 
l ecc ión m o r a l p r o p ó s i t o modesto y mezquino , los autores d r a m á t i c o s ti-
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ran á resolver en cada d rama u n p rob lema social , cuando no de meta f í s i 
ca ó teodicea. M a l o es esto; lo mejor es que e l poeta no ponga como fin y 
objeto de su d r a m a u n a d e m o s t r a c i ó n . S i por esto se ent iende el arte p o r 
el arte, de l arte por e l arte somos par t idar ios; pero n u n c a has ta e l punto 
de que e l poeta con indi ferencia o l í m p i c a y fría p r o m u e v a las cuestiones 
m á s temerosas y nos deje en d u d a sobre lo que piensa y cree acerca de 
aquello que m á s desvela y agi ta l a mente humana . 

A pesar de los defectos indicados, creemos que D o ñ a M e n c í a es casi 
tan bello d r a m a como Los amantes de Teruel , y e l é x i t o m a y o r que obtuvo 
fué debido á su m é r i t o , si b i en pudo deberle en parte a d e m á s á que hala
gaba las pasiones populares de entonces, p in tando con colores n e g r í s i m o s 
la sociedad f a n á t i c a y e l á s p e r o modo de v i v i r en E s p a ñ a bajo los reyes 
a u s t r í a c o s . 

Las d e m á s obras d r a m á t i c a s de Har tzenbusch , aunque de valer infe
rior á las dos citadas, son estimables todas, as í por l a c o r r e c c i ó n de l estilo, 
como por l o b ien trazado de l a rgumento y l a p i n t u r a de caracteres. L o s 
dramas de Har t zenbusch va len s in embargo m á s que sus comedias. Se 
cuentan entre sus dramas originales H o n o r i a , L a m a d r e de Fe layo , V i d a 
por hon ra , L a j u r a en S a n t a Gadea, E l bach i l l e r M e n d a r i a s , P r i m e r o yo 
y Al fonso el Casto. 

Este ú l t i m o drama, estrenado en 1841, es e l m á s celebrado de todos los 
suyos, d e s p u é s de los dos que ci tamos ya, si b ien algunos censores, harto 
severos, c u l p a n a l autor de que fundase l a cast idad de l rey don Al fonso 
en el amor incestuoso que s e n t í a por su he rmana J i m e n a , y con e l cua l 
dicen que c a l u m n i a l a veneranda m e m o r i a y afea l a noble figura de d icho 
rey. N o queremos pasar por laxos y relajados en asuntos morales; pero 
nos parece que toda pas ión , por horr ib le que sea, cuando el que l a siente 
sabe domina r l a y vencerla, v e n c i é n d o s e y d o m i n á n d o s e á sí m i smo , re
dunda en g lo r ia de l apasionado, en vez de ser causa de su d e s c r é d i t o y 
desdoro; y casi nos inc l inamos á creer que l a cas t idad de don Alfonso, 
f undándose en u n amor que supo vencer á costa de nobles sacrificios, es 
m i l veces m á s interesante y m u c h o m á s novelesca que s i en otra r a z ó n ó 
motivo se fundase. N a d a pierde pues el rey don Alfonso e l Casto en que 
Hartzenbusch le suponga en l u c h a con aquel la p a s i ó n ; y a l suponerle, por 
ú l t imo, hace uso de u n a l iber tad p o é t i c a m u y l íc i ta , en nuestro sentir, y 
nada compromet ida para nadie, porque si b ien se r í a absurdo, s in que l a 
historia diese e l m á s leve ind i c io ele el lo, suponer en u n rey ó en otro 
cualquier personaje de é p o c a m á s moderna, c u y a v i d a debe conocerse 
hasta en sus pormenores, u n caso de tanta trascendencia, en clon Al fonso 
el Casto, que v iv ió tantos siglos h á , que par t ic ipa del c a r á c t e r legendario 
que t ienen los h é r o e s que le rodeaban, como e l conde de Sa lda r í a y Ber
nardo del Carp ió , en quienes l a i m a g i n a c i ó n popular ha fingido lo que h a 
querido, b i en puede l a m i s m a i m a g i n a c i ó n , aunque sea v a l i é n d o s e de u n 
singular poeta, a ñ a d i r á l a ficción u n rasgo m á s y realzar con nuevos 
adornos l a leyenda. 

Como poeta c ó m i c o no es Har tzenbusch, n i con mucho , t an eminente; 
pero l a pureza y c o r r e c c i ó n de l lenguaje, e l modo magis t ra l de desenvolver 
la fábu la y l a franca a l e g r í a de l estilo h a n hecho casi s iempre que merez-
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c a n sus comedias e l favor de l p ú b l i c o , como l a F i s i o n a r í a , en 1840, L a 
coja y el encojido, en 1843, y J u a n de las V i ñ a s , en 1844. 

E n otro g é n e r o de composiciones d r a m á t i c a s , d e s d e ñ a d o s in mo t ivo , 
pues no hay g é n e r o en que no se puedan hacer cosas b e l l í s i m a s , s i e l 
autor t iene talento para ello, h a logrado H a r t z e n b u s c h los é x i t o s m á s 
ruidosos y merecidos. H a b l a m o s de las comedias de magia . S e r á n u n tej ido 
de disparates, pero es menos l lano de lo que parece tejer disparates con 
gracia; y no basta só lo l a gracia, sino que es menester cierto encadena
mien to d i a l é c t i c o é ingenioso, que funde en r a z ó n y preste comple ta vero
s i m i l i t u d e s t é t i c a á los m á s e x t r a ñ o s prodigios , u n a vez concedida l a 
ex i s t enc ia de los poderes sobrenaturales que los hacen. Como quiera que 
el lo sea, no h a de ser t an fáci l de hacer u n a buena comedia de m a g i a 
cuando, d e s p u é s de L a p a t a de cabra , apenas s i h a y ot ra a lguna m á s que 
L a r e d o m a encan tada de Har t zenbusch , que se haya vue l to á represen
tar y que se represente hasta hoy, s iempre con aplauso y contento de l 
audi tor io . 

Har tzenbusch , como poeta l í r i co sube á menos a l tu ra que como poeta 
d r a m á t i c o , pero todos sus versos son estimables, y m á s que tocios su tra
d u c c i ó n ó m á s b ien p a r á f r a s i s de X a c a m p a n a , de Schí l le r , donde h a sa
b ido trasladar, m á s fiel a l e s p í r i t u que ciegamente atenido á l a letra, 
aquellos admirables sent imientos religiosos, morales y sociales, aquellos 
cuadros animados y hermosos, y aquellas i m á g e n e s de l a v i d a h u m a n a , 
que ava loran l a j o y a m á s r i ca q u i z á de que puede gloriarse e l e s p l é n d i d o 
tesoro de l a moderna p o e s í a g e r m á n i c a . 

H a compuesto as imismo Har t zenbusch muchas f á b u l a s morales , lo
grando en ellas aproximarse a l candor, sencil lez y fuerza desc r ip t iva de 
estilo de las que compuso Samaniego. D e las que Less ing esc r ib ió en prosa, 
t a m b i é n h a t raduc ido en verso bastantes. 

N o es inferior á los versos l a prosa de Har tzenbusch . D e ello h a dado 
muest ra , as í en escenas de sus dramas como en comedias enteras escritas 
en prosa Sus cuentos y novel i tas cortas son t a m b i é n l i n d í s i m o s ; y s in 
d u d a que, si en E s p a ñ a hubiese mejor gusto y se mirase y velase m á s por 
l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , no una , sino muchas ediciones se hub ie ran hecho 
y a de los cuentos y f á b u l a s de Har tzenbusch , como lec tura apropiada, por 
lo discreta é inocente, para los n i ñ o s en las escuelas. 

H o m b r e Har tzenbusch e s t u d i o s í s i m o , de m u y feliz memor i a , de recto 
j u i c i o y del icado gusto, h a sido, d e s p u é s de D u r á n , uno de los que m á s 
h a n con t r ibu ido á que se estudie de nuevo, se est ime y se venere entre 
nosotros l a l i t e ra tura e s p a ñ o l a de los siglos x v i y x v n , sobre todo, nuestro 
teatro. Ha r t zenbusch ha hecho nuevas ediciones de autores, las ha corre
g ido y anotado h á b i l y doctamente y h a escrito sobre ellas excelentes ju i 
cios. T a l vez en las enmiendas y correcciones a l Quijote haya ido, en alguna 
ocas ión , m á s a l l á de lo jus to ; pero se le perdona, merced a l amor y á la 
ingenios idad y su t i leza con que l o hace, prendas que, s i no convencen, 
seducen y enamoran. 

A los pocos d í a s de l a a p a r i c i ó n de Ha r t zenbusch como astro radiante 
en e l cielo de nuest ra l i te ra tura , o c u r r i ó u n suceso ext raordinar io que con
m o v i ó á todo M a d r i d , y que d ió ocas ión , verdaderamente r o m á n t i c a , a 
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que apareciese ante e l p ú b l i c o y se h ic ie ra desde luego famoso, e l m á s 
r o m á n t i c o de todos nuestros poetas. 

E l a r t i cu l i s ta popula r t an amado de l p ú b l i c o , e l autor de l d r a m a y de 
l a novela de M a c í a s e l enamorado, quiso i m i t a r é i m i t ó en acc ión , y m á s 
a l l á de lo que pud ie ra recelarse de l desenfado de sus escritos, a l propio 
M a c í a s L a r r a , m o v i d o de u n a p a s i ó n amorosa y exasperado por e l aban
dono de l a mujer quer ida , puso fin á su exis tencia e l d í a 13 de febrero 
de 1837. Grande fué l a e m o c i ó n que produjo e l inesperado suceso en los 
á n i m o s de los numerosos amigos del escritor, c r í t i co y poeta, y en e l p ú 
bl ico de M a d r i d en general, agitado entonces y como con fiebre por l a lar
ga y sangrienta guerra c i v i l y por e l fermento de ideas revolucionarias , 
a s í en p o l í t i c a como en l i teratura . A l su ic ida se le h izo u n entierro c o n 
m á s p o m p a pagana que ca tó l ica , y en e l m i s m o campo-santo, antes de po
ner el a t a ú d en e l n icho, se p ronunc ia ron elogios en loor de l finado. Des
p u é s , y a q u í dejamos hablar á u n testigo ocular, e l s e ñ o r Mesonero R o m a 
nos, «se a d e l a n t ó con t í m i d o cont inente u n joven , u n n i ñ o aun, p á l i d o , 
maci lento, de breve persona y m e l a n c ó l i c a voz, p i d i ó permiso para leer 
una c o m p o s i c i ó n , y obtenido, h í z o l o de u n modo solemne, p a t é t i c o , en 
aquellos versos que empiezan: 

Ese vago clamor que rasga el viento 
Es el son funeral de una campana 

A q u e l l a sent ida c o m p o s i c i ó n s o r p r e n d i ó á los circunstantes; aquel n i ñ o 
inspirado h izo v ib ra r las fibras de nuestros corazones, y e l nombre de 
J o s é Z o r r i l l a , c i rcu lando de boca en boca, c o n s i g u i ó insp i ra r desde aquel 
instante las mayores s i m p a t í a s . » S e g ú n e l m i s m o Mesonero Romanos , e l 
nombre de este poeta y su g lo r ia se e levaron á poco á l a m i s m a a l tu ra que 
los de V í c t o r H u g o en F r a n c i a y le conquis ta ron e l puesto de nuestro p r i 
mer poeta popular . 

A ñ a d e , s in embargo. Mesonero Romanos , como en son de censura: « L a 
profunda inf luencia , empero, que l a a p a r i c i ó n de este grande ingenio ejer
ció en todos los cul t ivadores de l arte, a c a l o r ó las cabezas de nuestros j ó 
venes poetas, que, s i b i en con honrosas excepciones, d e j á r o n s e subyugar, 
por lo general, en se rv i l i m i t a c i ó n , y exageraron por s is tema lo que en 
aquél era obra de u n ins t in to excepcional ; esforzaron su ingenio en abe
rraciones infinitas; pob la ron nuestra a t m ó s f e r a p o é t i c a de l ú g u b r e s y fan
tás t icas visiones, cuadros sanguinolentos, v í c t i m a s y verdugos, castil los 
feudales, buhos agoreros, p u ñ a l e s y venenos, f é r e t r o s y responsos, en vez 
de las zagalas, pell icos, cayados, apacibles florestas y mansos r íos , que es
cucharon en otro t i empo 

el dulce lamentar de dos pastores, 

é inf luyeron de t a l modo con aquellas t é t r i c a s composiciones en l a ten
dencia, en l a i n c l i n a c i ó n y hasta en el aspecto de nuest ra sociedad l i tera
ria, que hubo momentos en que m á s semejaba é s t a á u n man icomio , que 
á cosa seria y de gente fo rmal .» 

E n efecto, e l v é r t i g o , e l de l i r io , l a e x a g e r a c i ó n r o m á n t i c a l l egó á s u 
TOMO XXII 19 
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co lmo por aquellos a ñ o s . Apenas se concibe que subiera á t a l pun to su 
furor si no nos diesen tes t imonio de ello los escritos sa t í r i cos que cont ra 
e l romant ic i smo se escribieron entonces, y entre los cuales descuellan, 
como los m á s graciosos, las dos l indas comedias de B r e t ó n , t i tu ladas Todo 
es f a r s a en este m u n d o y E l hombre pacifico, y e l a r t í c u l o de Mesonero 
£ 1 r o m a n t i c i s m o y los r o m á n t i c o s . 

H a r t o dif íci l es dar en pocas palabras y con rasgos exclus ivos y carac
t e r í s t i c o s u n concepto ó retrato de l a nueva escuela y de c ó m o se m a n i 
fes tó p r inc ipa lmen te en E s p a ñ a . E n nuestro sentir, sus mayores defectos, 
a s í como sus mayores bellezas, m a n a n de l a m i s m a fuente; de u n estro 
i n d ó m i t o y fundado en c o r t í s i m o saber, con e l cua l , cuando se acierta, es 
que se ad iv ina , por donde tiene e l acierto u n no sé q u é de maravi l loso que 
r a y a en sobrenatural , y muchas veces, cuando se del i ra , es porque se igno
r a n ó se reciben en l a mente e n m a r a ñ a d a s y confusas m i l ideas nuevas, 
que vagan por e l aire; a s í es que doctr inas malsanas, y a de u n feroz escep
t ic ismo, y a contrar ias a l estado social, y a pesimistas, y a de l mater ia l i smo 
y de l rea l ismo m á s grosero, y a de u n v i v o fervor ca tó l ico , fundado en l a 
n e g a c i ó n de l a r a z ó n h u m a n a ó en su supuesta incapac idad para descu
b r i r lo verdadero y l o bueno, todo esto y m á s aparece casi s iempre i n 
conscientemente en los versos r o m á n t i c o s , antes de que aparezca con p lena 
conciencia y de u n modo d ia l éc t i co , y a en l ibros en prosa, y a en poetas, 
que v i n i e r o n d e s p u é s , acaso con m á s saber, pero menos inspirados y es
p o n t á n e o s s i n duda. 

Hace a ñ o s y a que e l m i s m o que escribe estas p á g i n a s pub l icaba u n 
j u i c i o de l romant ic i smo e s p a ñ o l m u y semejante, casi igua l , a l que forma 
de él en e l d ía . D e este j u i c i o pondremos a q u í algunos extractos. «El ro
m á n t i c o , dec ía , p o d í a ser ca tó l i co ferviente, i n c r é d u l o y blasfemo, amo
roso y blando, terr ible y endemoniado, y todo á l a vez. E l toque para ser 
r o m á n t i c o c o n s i s t í a p r inc ipa lmente en renegar de las d iv in idades del 
O l i m p o ; en hablar de Jehovah , ó en no hablar de Dios alguno; y en poblar 
e l mundo , no y a de dioses y semidioses paganos, sino de ondinas, h u r í e s , 
brujas, s í l f ides y hadas, ó en dejarle v a c í o de toda apar iencia que no fue
se n a t u r a l y conforme e l tes t imonio de los sentidos. 

»E1 poeta no e sc r ib í a n i d e b í a escr ibir por arte, sino por i n s p i r a c i ó n ; su 
exis tencia d e b í a tener algo de excepcional y de extravagante; hasta en el 
vest ido se d e b í a diferenciar el poeta de los d e m á s hombres; y el universo 
m u n d o le d e b í a considerar como á u n a p ó s t o l con m i s i ó n especial que 
c u m p l i r en l a t ierra. V í c t i m a de su m i s i ó n y de su genio, no comprendido 
po r e l vu lgo , e l poeta d e b í a ser infeliz, d e b í a ser u n a p l a n t a m a l d i t a con 
f ru tos de b e n d i c i ó n . E n sus amores, d e b í a aspirar e l poeta á u n ideal ele 
p e r f e c c i ó n que n u n c a se realizase en e l mundo , n i por asomo se hallase 
en mujer alguna, y s in embargo, amar á una mujer con del ir io, imaginan
do ver en e l la á l a m a g a de sus s u e ñ o s , á l a p a l o m a de l d i l u v i o y á l a rosa 
de J e r i c ó : mas a l cabo d e b í a p a l p a r l a r e a l i d a d , conocer lo vu lgar del ob
jeto de sus amores, maldec i r l e y menospreciarle, y l lo ra r sus i lus iones 
p e r d i d a s ; y a blasfemando de Dios y de sus santos, y a e c h á n d o s e á los pies 
de los altares y entonando plegarias á l a V i r g e n y á Jesucr is to 

» O t r a de las m a n í a s de los r o m á n t i c o s , presentada de m i l maneras di-
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ferentes, consecuencia de l malestar y a g i t a c i ó n de los e s p í r i t u s y presen
t imien to de l social ismo, era l a i dea l i z ac ión de los hombres pat ibular ios y 
l a creencia de que sus c r í m e n e s se d e b í a n imputa r , no a l dest ino inf lex i 
ble, no á a lguna d i v i n i d a d m a l é v o l a , como o c u r r í a en l a f ami l i a de At reo , 
en Medea, M i r r a , F e d r a y otros h é r o e s y h e r o í n a s de l gen t i l i smo, sino á 
l a sociedad m a l organizada y á l a grandeza de sent imientos de los tales 
h é r o e s , á quienes esta m e z q u i n a sociedad les v e n í a e s t r e c h a . » 

Debe s e ñ a l a r s e , por ú l t i m o , como notable defecto de los r o m á n t i c o s , e l 
de l a verbosidad, que ellos l l a m a n vaguedad, porque l a p o m p a y majes
tuosa a r m o n í a de las palabras no encubre lo v a c í o de sentido. Nues t r a 
lengua puede expresar los pensamientos con toda l a conc i s ión deseable, 
y muchos poetas e s p a ñ o l e s suelen ser concisos; los romanceros, sobre todo, 
y los mi smos poetas r o m á n t i c o s , cuando escriben romances. 

A q u í viene, en e l ant iguo j u i c i o y a citado, c ier ta censura que nos pa
r e c e r í a s e v e r í s i m a , s i se aplicase á los grandes poetas de l a escuela, pero 
que no r aya n i con m u c h o en severidad y queda dentro de l í m i t e s ra
zonables, si se ap l i ca á todos y p r inc ipa lmente á los imi tadores y sectarios 
del m i s m o orden. Dec ía , pues, e l j u i c io , que dichos poetas « c u a n d o escri
ben odas, ó se dan á filosofar, como á menudo no saben s iquiera lo que 
van á decir, n i ent ienden lo que dicen, a r m a n u n a j e r igonza y estruendo 
hueco, que acaso halague los o ídos , pero que s iempre se resiste á l a tra
d u c c i ó n en u n a lengua extranjera, y hasta á u n a t r a d u c c i ó n en prosa y 
gramat ica l , hecha en nuestra m i s m a l engua ca s t e l l ana .» 

E l deseo de mostrarnos verdaderos é imparciales , como deben serlo los 
que escriben his tor ia , y no el p rur i to de denigrar s ingula rmente á nadie, 
nos l l eva á hacer las anteriores observaciones y nos mueve á estampar las 
que siguen. E n E s p a ñ a , s e g ú n hemos d icho ya , se a b r i ó de nuevo e l cauce 
cegado de l a corriente de l ingenio, á l a muer te de Fe rnando V I I ó poco 
antes; y con l a nueva era de l iber tad y con l a a g i t a c i ó n revo luc ionar ia en 
todos sentidos, m u c h í s i m o s se d ieron ó nos d imos á escr ibir s in l a prepa
rac ión conveniente: unos no h a b í a n estudiado absolutamente nada y, ó 
s egu í an ignorantes ó iban estudiando y aprendiendo, conforme e n s e ñ a b a n 
y e sc r ib í an : otros, y a en l a c o n v e r s a c i ó n y por vagas lecturas, y a t a l vez, 
aunque és tos eran los menos, en v i r t u d de largos estudios, l legaban á sa
ber de ciencias, de todo g é n e r o de e r u d i c i ó n y hasta de filosofía; pero, 
cosa s ingular , los rud imen tos , l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que se daba m u y 
mal en E s p a ñ a , l a m i s m a g r a m á t i c a , por ejemplo, no l legaban á apren
derse á menudo , cuando se a p r e n d í a n , sino a l l á hac ia e l fin de u n a b r i 
llante carrera. C o n esto so l í an ser nuestros autores como Homero , Hesio-
do, Herodoto y tantos otros, que escribieron s in conocer l a g r a m á t i c a , 
porque l a g r a m á t i c a entonces no e x i s t í a , hasta que algunos sofistas 
desocupados se les a n t o j ó afirmar que los nombres eran femeninos, mas
culinos y neutros, é inven ta r otras no menos alambicadas suti lezas; pero, 
fuerza es convenir que cuando no se es n i Homero n i Hes iodo, y se ignora 
hasta l a g r a m á t i c a , es har to m á s difícil acertar con e l oficio de escri tor y 
sobre todo con e l de poeta, si bien, cuando se acierta, resplandece en los 
aciertos una espontaneidad sobrehumana, que raya en lo d iv ino , y que no 
p o d r á s o ñ a r en tener n u n c a e l que es poeta con arte y estudio. 
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Y no se crea que exageramos a q u í las cosas á fin de aparecer parado-
ja les . N o sólo se ignoraba á veces hasta l a g r a m á t i c a sino que se h a c í a 
ga la de ignorar la ó de o lv ida r l a U n poeta p o p u l a r í s i m o , i n g e n i o s í s i m o , 
fecundo y adorado durante muchos a ñ o s por e l p ú b l i c o , l l ega á decir , en 
e l p ró logo á las poes í a s de u n amigo suyo, q u e i a g r a m á t i c a es u n código 
convenc iona l i n s p i r a d o p o r l a senectud, con lo cua l jus t i f i ca que, no sólo 
l a encerremos con seis l laves, s ino que p rocuremos o l v i d a r n o s hasta de s u 
exis tencia . 

Cua lqu ie ra p e n s a r í a que en v i r t u d de este odio hasta á l a g r a m á t i c a , 
por amor á lo sencil lo y e s p o n t á n e o y por poner e l va lor de l a p o e s í a en 
e l fondo y no en l a forma, l a p o e s í a r o m á n t i c a hubo de b r i l l a r siempre 
por u n a sencil lez notable; pero s u c e d i ó á menudo lo contrar io; que sa l ía 
sobrecargada de adornos, que se ex t remaba en artificios, l indezas y com
binaciones de metros y de r imas , y que, en l a d i cc ión , en los conceptos y 
sentencias y hasta en las i m á g e n e s , sol ía caer en u n cul te ranismo incu l to 
y desenfrenado. 

E n medio, no obstante, de todos estos defectos, ó y a por a l g ú n estudio 
ó y a por a d i v i n a c i ó n ó y a por e l esfuerzo de cierto entusiasmo maravi l loso, 
e l romant ic i smo h izo surgir , de entre las nieblas de lo pasado, u n mundo 
idea l de poes ía , cast iza y p rop ia de E s p a ñ a , y nos d ió en Z o r r i l l a u n ver
dadero genio que no h a b í a tenido igua l desde C a l d e r ó n hasta entonces. 
Como no se ve, como nadie a t ina á descubrir é l venero misterioso de don
de fluye su i n s p i r a c i ó n , hay en e l la algo de inexpl icab le prodigio . E l m u n d o 
que crea no e s t á en lo pasado n i en e l porven i r n i en lo presente: es u n 
m u n d o idea l que hiere, s in embargo, y conmueve los corazones, como las 
cosas m á s reales. Poe ta Z o r r i l l a l í r ico , ép ico y d r a m á t i c o , s iempre es el 
mismo, en sus cantares, dramas y leyendas A l g o t oma de l ibros viejos, y 
m á s t o m a a ú n de l a t r a d i c i ó n ora l ; pero lo transfigura todo con l a v i r t u d 
p lasmante de su fan tas í a , y lo reviste y renueva con peregrinas y nunca 
vistas galas y lo envuelve como en nube de oro. L a g lo r ia de Zor r i l l a , que 
v ive a ú n y que v i v i r á s iempre, se a lzó desde e l p r inc ip io á su m a y o r a l tura: 
desde l a p u b l i c a c i ó n de su p r i m e r tomo de poes í a s , hecha en e l m i s m o año 
de 1837. 

Otro hombre, t a m b i é n de m é r i t o extraordinar io , menos r o m á n t i c o que 
Z o r r i l l a por l a i m a g i n a c i ó n , pero m u c h o m á s r o m á n t i c o por e l sentimien
to delicado aunque enfermizo, hombre de m á s saber y de cier ta hondura 
m í s t i c a de pensamiento, aunque harto menos fecundo y fáci l , puso un 
p r ó l o g o entusiasta á d icho p r i m e r tomo de poes í a s . E n él, con e s p í r i t u fa
t í d i c o y como profé t i co hab la de l a g lo r ia adqu i r ida y a por e l poeta y se 
l a anunc ia inmensamente m a y o r en lo venidero. E l pro loguis ta fué el 
i lus t re d o n Nicomedes Pas tor Díaz , y nada nos parece m á s propio para 
p in ta r l a efervescencia de entonces y e l entusiasmo p o é t i c o que c o n m o v í a 
á las almas, que c i tar a q u í algunas frases ó p á r r a f o s de l elocuente pró logo: 
«Los acentos, dice, de l nuevo bardo sorprendieron desde luego y arrebata
ron. Ag i t ado de l a ca lentura de l genio y de l a marav i l losa fecundidad de 
que le h a dotado e l cielo, en pocos meses h a lanzado a l p ú b l i c o u n a mul 
t i t u d de composiciones que no pasaron e f í m e r a s como l a m a y o r parte de 
las fugitivas producciones de nuestros d í a s ó conocidas sólo de los intel i -
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gentes como las de é p o c a s anteriores. Recibidas , ora con a d m i r a c i ó n , ora 
con e x t r a ñ e z a , ora con entusiasmo, ora con desagrado, s e g ú n las ideas y 
c a r á c t e r de cada uno, no lo han sido n u n c a con indiferencia . L e í d a s y re-
leídasj decoradas y o ídas y recitadas por todos, e l ansia con que se bus
can en los pe r iód icos , donde se publ ica ron algunas, h a obl igado á recogerlas 
en l a presente colección. Y no sólo en elogios y alabanzas h a consist ido su 
popular idad. Tambie'n son ellas las que m á s c r í t i c a s é invect ivas h a n sus
citado; t a m b i é n han sido parodiadas, y puestas en r i d í c u l o é imi tadas por 
malos poetas, que es l a m á s infel iz parodia; t a m b i é n h a n sido tachadas de 
inmorales, de incomprensibles y hasta equiparadas en a l g ú n a r t í c u l o de 
pe r iód ico á los discursos de varios cé l eb res oradores de nuestras actuales 
Cortes. Pues b ien: esta novedad y a d m i r a c i ó n , estas s á t i r a s é invect ivas , 
estas imi tac iones de l a m e d i a n í a y estas host i l idades de l a env id i a son e l 
grande é x i t o , l a corona de l talento, e l sello de l a especialidad. Parece que 
nuestra é p o c a se afanaba en p roduc i r u n poeta que estuviese á su n i v e l y 
en a r m o n í a con el la, que fuese como el representante l i terar io de l a nueva 
gene rac ión , de sus ideas, de sus sentimientos y creencias: varios j ó v e n e s , 
a l parecer con esta esperanza y con é x i t o m á s ó menos feliz, se h a b í a n 
presentado hasta ahora en l a escena, y e l p ú b l i c o no de jó de v i s l u m b r a r 
en ellos r á f a g a s de nueva l u z , y sentir al iento de nueva v i d a ; pero á l a 
apa r i c ión de Z o r r i l l a h a vis to y a el oriente de u n astro m u y l u m i n o s o . 
Tibios t o d a v í a sus pr imeros rayos h a n despertado á su derredor todo u n 
hemisferio de poes ía , y si aun no ha nacido e l sol, estrellas m u y resplan
decientes se ecl ipsaron y a ante su br i l l an te c r e p ú s c u l o . S i sus preludios 
marcan una aurora, sus cantos s e l l a r á n u n a época ; s i su a p a r i c i ó n ha sido 
fat ídica, su p o e s í a sera providencia l ; s i e l eco de su voz ha sobrecogido y 
su p r imera i n s p i r a c i ó n fascinado, m u y trascendental y poderosa s e r á l a 
influencia que debe ejercer y m á s anchurosa de lo que se cree l a esfera 
de acc ión en que debe obrar su i m p u l s o . » 

T o d a v í a , en este p r ó l o g o que ci tamos hay algo de m u c h a m á s impor
tancia y que, en medio de su nebuloso l i r i smo y hasta por este l i r i smo 
nebuloso, retrata con mayor v iveza l a s i t u a c i ó n de los e s p í r i t u s entonces. 
L a j u v e n t u d l i terar ia , hasta en aquellos que m á s h a b í a n estudiado y sa
bían , como en Pastor Díaz , autor del p r ó l o g o , most raba aborrecimiento y 
desprecio a l saber y á los estudios. E l escepticismo l a h a b í a lanzado en u n 
mis t ic ismo vago y sobrado inexpl icable . L a c iencia y l a filosofía no p o d í a n 
descubrirnos l a verdad n i darnos consuelo: sólo l a i n s p i r a c i ó n , sólo l a poe
sía era capaz de tanto. E l raciocinio, e l discurso no v a l í a n de nada: todo 
lo bueno, toda verdad y bel leza d e b í a n alcanzarse por i n t u i c i ó n y ad iv i 
nanza. De a q u í que el filósofo, e l erudi to y e l hombre cient í f ico, apenas 
eran dignos de comprender a l poeta: e l pueblo era qu ien h a b í a de com
prenderle. Rompiendo con lo pasado, d e s d e ñ a n d o una ciencia, que de poco 
hab í a va l ido hasta entonces, e l poeta d e b í a ser e l nuevo hierofante de l a 
humanidad y e n s e ñ a r l e y abrir le no t r i l lados caminos. P o r ellos g u i a r í a 
el poeta á los hombres a t r a í d o s por e l son de su l i r a , á l a nueva t ier ra de 
p romis ión , que no se d e s c u b r í a a ú n en e l desierto de l m u n d o . S e g ú n N i -
comedes Pastor Díaz , m u c h o m á s progresista entonces, aunque progresis
ta mí s t i co , de lo que m á s tarde fué, á l a m u s a de Z o r r i l l a estaba reservado 
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p in ta r los prodigios de l a t ier ra de p r o m i s i ó n y rasgar e l velo á cuyo t r a v é s 
no se t r a s l u c í a entonces n i vagamente. « T ú sólo, le dice, s e r á s capaz de 
real izar en tus p rofé t i cas creaciones ese apocalipsis de l a in te l igencia , esa 
é p o c a de o r g a n i z a c i ó n y de a r m o n í a , en que l a grandeza de los antiguos 
tiempos se m u l t i p l i que por l a bel leza y progresos de l a c iv i l i zac ión moder
na, despojada é s t a de su e g o í s m o , como a q u é l l o s de su barbarie; en que 
una ley universa l de jus t i c i a , s a b i d u r í a y l iber tad, r e ú n a en u n a c o m ú n 
famil ia á las naciones, ahora aisladas, y en que u n a r e l i g ión de amor y 
paz realice sobre l a t i e r ra e l glorioso destino á que l a h u m a n i d a d es l la
mada. Sí, poeta. T a l vez tus versos nos p in t en lo que los p o l í t i c o s no se 
atreven á calcular ; t a l vez á t u canto se revele lo que á l a filosofía no le 
es dado prever. L a P r o v i d e n c i a no te h a hecho aparecer en vano; y pues 
que te evocó de u n a tumba , t ú debes saber cosas que los mortales igno
ramos. Cumple , pues, t u m i s i ó n sobre l a t i e r r a . N o i m p o r t a que los que 
á sí mismos se desprecian, los que no se creen nacidos con fin alguno, los 
que piensan que exis ten arrojados por e l acaso, como piedras en e l pozo 
de l a v ida , los que n iegan l a p r e v i s i ó n de l a in te l igenc ia suprema, l a di
v i n i d a d de l e s p í r i t u humano , su imper io sobre el mundo , y los que á true
que de no reconocer los pr iv i leg ios de l genio, n ieguen t a m b i é n su exis
tencia, hayan r id i cu l i zado esa frase tuya , y tomen u n pensamiento de 
p iedad por u n pensamiento de soberbia. Tú , empero, que crees en ella, 
porque oyes dentro de t í l a voz d i v i n a que te l a dicta , sigue sereno, á 
pesar de las tempestades que en el hor izonte asomen, l a i n s p i r a c i ó n su
b l ime que te l l eva á otro m u n d o . » 

Como se ve, l a fiebre de l romant ic i smo y l a r e v o l u c i ó n que produjo 
l legan á su co lmo en este p ró logo . N o es énfas i s vano, no son meras flores 
r e t ó r i c a s , cuanto en é l se afirma, t an e x t r a ñ o , t an diferente de lo que en 
ot ra é p o c a cualquiera anterior se dijo ó pudo decirse de u n poeta, por 
grande que fuese. A q u í , aunque algo confusa y contradictoriamente, se 
afirma por u n lado l a p r e v i s i ó n de l a in te l igenc ia suprema, lo cua l impl i 
ca u n dios personal, y por otro, l a d i v i n i d a d de l e s p í r i t u de l hombre, lo 
cua l parece p a n t e í s t i c o , y se af irma a d e m á s u n progreso casi s in l ímites 
y una era de paz y de ven tu ra y u n siglo de oro en e l porvenir , y se su
pone que no h a de ser l a c iencia qu ien l a t raiga, sino que h a de ser la 
poes ía , no por medio de discursos, sino por r e v e l a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n di
v ina , dando Dios á u n s ingular poeta m i s i ó n sobre l a t i e r r a para cum
p l i r todo esto, ó d ígase , e n v i á n d o l e a l m u n d o como su a p ó s t o l . 

Es evidente que e l de l i r io de entusiasmo que revelan las palabras de 
Pastor D í a z h a b í a contagiado á unos cuantos mi l la res de personas, y que 
se e x t e n d í a y a por l a P e n í n s u l a y sobre toda l a raza e s p a ñ o l a de ambas 
A m é r i c a s , si b i en no penetraba en l a masa de l pueblo, que, en E s p a ñ a y 
en las regiones que fueron ó que s iguen siendo e s p a ñ o l a s , lee harto poco 
y se entusiasma menos en v i r t u d de l a lec tura . Es evidente t a m b i é n , y lo 
hemos de decir a q u í aunque se nos t i lde de severos, que entre nosotros, 
con ser los e s p a ñ o l e s de m á s agudo, pronto y penetrante ingenio que los 
hombres de otras muchas razas, hay g r an i r re f i ex ión en qu ien lee, y de 
casi nada se d e s e n t r a ñ a e l sentido, atendiendo m á s á lo sonoro de l voca
blo que á lo que significa y vale, por lo cual , se consideran las cosas como 
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floridos encarecimientos y gallardas h i p é r b o l e s , s in darles superior impor 
tancia. De a q u í que nosotros, en el d í a de hoy, despojando los encomios 
de Pastor D í a z de todo lo que ya , cuando é l los h izo , t o m ó e l v u l g o por 
h ipe rbó l i co y vano, podamos considerar á Z o r r i l l a como á u n poeta de ex
t raordinar io m é r i t o , cuyo estro poderoso reanuda e l h i l o de l a an t igua 
i n s p i r a c i ó n l i t e ra r i a y cast iza con l a i n s p i r a c i ó n nueva , y hace sent i r y 
comprender á los e s p a ñ o l e s de l d í a , c o m b i n á n d o l o con no poco de l esp í 
r i t u de l a edad presente, las tradiciones, las creencias, los monumentos y 
las ideas de los pasados siglos. Se d i r í a que Zor r i l l a , cua l mago poderoso, 
con ensalmos y con u n a va r i t a de v i r t u d , evocaba y h a c í a sa l i r de las t i 
nieblas de l o lv ido , todo u n m u n d o que h u b i é r a m o s podido imag ina r per
dido entre ellas pa ra s iempre ; y que, a l hacer aparecer este mundo , le 
r e v e s t í a con luz , con galas y colores, y le daba u n significado, que t a l vez 
no tuvo nunca , cuando en real idad era. E l propio d e s d é n de l poeta hac ia 
los estudios y su preferencia á ad iv ina r en vez de invest igar , como h a c í a 
W á l t e r Scott , con a r q u e o l ó g i c a paciencia , si p r i v a n á las obras de Z o r r i l l a 
de exacta ve rdad h i s t ó r i c a , les dan u n hechizo e x t r a ñ o é indefinible que 
las de W á l t e r Scott no tienen. E n las de é s t e se ve e l trabajo de l erudi to , 
que h a examinado armas, utensi l ios y ruinas, que h a compulsado docu
mentos y registrado archivos y bibliotecas, mient ras que á Z o r r i l l a todo 
se le aparece como por m a g i a y todo lo ve él como por i n t u i c i ó n . E l cuen
to, l a leyenda, e l suceso mi lagroso , cuanto escribe Zor r i l l a , parece en sus 
principales rasgos tomado de l a boca de l vu lgo y pu l i do luego y abr i l l an
tado, trabajado y adornado, por ú l t i m o , como r i ca j o y a de esmalte, fili
grana y costosa p e d r e r í a , en e l ta l ler y en l a fragua de su i m a g i n a c i ó n 
o p í p a r a , ac t iva y ardiente. 

M u y fácil s e r í a marcar los defectos de que las obras de Z o r r i l l a adole
cen. T a l vez en ocasiones es incomprens ib le por lo vago; t a l vez, prol i jo ; 
t a l vez, falso y vu lgar ; pero en las mismas composiciones, en que l a ins
p i r a c i ó n desfallece y en que m á s se mues t ran tan graves defectos, hay t a l 
encanto de a r m o n í a y de gracia para los o ídos e s p a ñ o l e s , que nos com
placemos en o i r ías , las guardamos en l a m e m o r i a y las repet imos embe
lesados. Estos defectos a d e m á s se nos aparecen como inevitables. Apenas 
concebimos, s in ellos, l a espontaneidad sobrehumana de l poeta, que canta 
por ins t in to , como cantan las aves, y en qu i en parece cierto, y no v a n a 
i m á g e n de l a poes í a , aquello que él m i s m o declara de que hay u n ser mis 
terioso, u n demonio ó e s p í r i t u , que le posee y que le d ic t a lo que escribe: 

E l genio ardiente que en mi pecho habita, 
L a palabra me da que os doy escrita. 

Como l í r ico puro es como Z o r r i l l a se mues t ra inferior, O no siente con 
bastante vehemencia , ó s i siente, no sabe expresar con c lar idad, c o n c i s i ó n 
y e n e r g í a lo que hay en e l í n t i m o centro de su a lma ; y por otra parte, l a 
i m p r e s i ó n que recibe en e l la de los objetos de l m u n d o vis ib le , m á s b i en 
le l l eva á retratarlos inmedia tamente en sus m á s l indos pormenores ó en 
su majestad subl ime, que á vo lver l a m i r a d a sobre l a i m p r e s i ó n que de 
ellos recibe, e x p r e s á n d o l a de u n modo reflejo. Su p o e s í a l í r ica , pues, m á s 
bien que l í r i ca es descr ipt iva, y siempre tiene m u c h o de épica , ora des-
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c r iba antiguas ciudades, ora torreones y castillos, ora paisajes y otras 
escenas naturales, ora e l reloj , ora u n a calavera. 

Las lecciones morales ó filosóficas, que estas descripciones le sugieren, 
son casi siempre .muy t é t r i c a s y pesimistas, pero de pes imismo m á s ima
ginado que sentido, m á s por m o d a que por dolor, y á t r a v é s del cua l se 
ve siempre u n en tendimien to sano, alegre, confiado en s í m i smo , m á s 
contento que descontento de todas las cosas, y cuyas lamentaciones pro-

'v ienen de l deleite que produce e l o i r í a s y no de que a l poeta le due la 
nada, le aflija ó le per turbe. 

E n otro g é n e r o de composiciones, que v a n siempre mezcladas con las 
l í r i cas , á saber, en romances cortos, que, si in te rv ienen en ellos moros, 
suele e l poeta l l amar Orientales, s iguiendo á V í c t o r Hugo , Z o r r i l l a es y a 
verdaderamente épico. E n tales romances desecha a d e m á s cierto gongo-
r i smo de u n g é n e r o especial, que suele tener l a p o e s í a l í r i ca de entonces, 
y compi te con G ó n g o r a , cuando G ó n g o r a en sus romances es g ran poeta, 
por l a gala, l o z a n í a y talento para p in ta r sus personajes y para contar sus 
acciones. De estos breves romances es q u i z á e l m á s bello uno de los pr i 
meros que compuso Z o r r i l l a y que empieza. 

Corriendo van por la vega, 
A las puertas do Granada, 

L a r g a s e r í a nuestra tarea si q u i s i é r a m o s a q u í aqui la tar e l m é r i t o de 
l a m u l t i t u d de leyendas ó de poemas narrat ivos de a lguna e x t e n s i ó n que 
Z o r r i l l a ha escrito. Baste decir que en ellos se cifra sobre todo l a g lo r ia 
imperecedera de l poeta. Los hay de v a r í a s clases y de m é r i t o dis t into, 
pero todos l l evan el sello o r i g i n a l í s i m o de l autor, todos fueron l e ídos con 
gusto en su t iempo y todos lo s e r á n siempre por las personas de gusto. 
Nos l imi ta remos , pues, á c i tar a q u í las m á s celebradas de sus leyendas: 
A buen j u e z mejor testigo, E l c a p i t á n Mon toya , L a a z u c e n a silvestre. E l 
desa f ío del d i ab lo , U n testigo de bronce. E l t a l i s m á n , E l montero de Es
p i n o s a , y m á s aun las que se cont ienen en Los cantos del Trovador , donde 
reluce, como l a j o y a m á s r i ca de todo aquel tesoro, l a h i s tor ia de M a r g a 
r i t a l a to rnera . 

Z o r r i l l a , ó por vocac ión , ó porque en el teatro es m á s fácil l l amar l a 
a t e n c i ó n de l p ú b l i c o y hacerse verdaderamente popular , ha escrito tam
b i é n m u c h o para e l teatro, y sigue escribiendo con inexhaus ta vena; pero 
las obras d r a m á t i c a s que m á s g lo r i a le han dado hasta e l d í a (y decimos 
hasta e l d ía , porque de su ingenio, fecundo siempre, y t an brioso hoy 
como en su p r imera j u v e n t u d , todo se puede esperar) son de l p e r í o d o 
que vamos his tor iando: de l a ñ o de 37 a l de 44. E n 1840 esc r ib ió E l zapa
tero y el rey; en 1842, Sancho G a r c í a ; y á pr inc ip ios de 1844, D o n J u a n 
Tenorio. Bastantes otras obras, antes y d e s p u é s de l a menc ionada época, 
ha escrito Z o r r i l l a para e l teatro, a d e m á s de los cuatro mencionados dra
mas, pues entra t a m b i é n en nuest ra cuenta l a segunda parte de E l za
patero y el rey. E n todos estos dramas, y no sólo en los mencionados 
cuatro, luc ió el poeta su b r i l l an te i n s p i r a c i ó n y g r a n j e ó aplausos que con-
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firmará, s in duda, l a posteridad; pero en n inguno, como en las dos partes 
de E l zapatero y el rey y en e l D o n J u a n Tenor io , h a encarnado m á s e l 
e s p í r i t u de Z o r r i l l a y se no ta m á s clara aquel la m á g i c a i n s p i r a c i ó n , aque l 
color f a n t á s t i c o y legendario, aquel la i m a g i n a c i ó n a l tamente e s p a ñ o l a , 
que parece he rmana de l a de C a l d e r ó n y de l a de l Romancero , siendo 
m u y d i s t in ta y conteniendo m u c h o nuevo y propio de l a edad que v i 
vimos. 

Nada , s in embargo, h a y en las poes í a s de Z o r r i l l a que jus t i f ique los 
vat ic inios de Pas tor Díaz ; nada por donde se descubra esa especie de m i 
s ión a p o s t ó l i c a que Pastor D í a z le a t r ibuye. Zor r i l l a , y este defecto es co
m ú n á todos ó á casi todos los poetas r o m á n t i c o s de aquel p e r í o d o , carece 
de ideal como m i r a , p r o p ó s i t o y fin. E l pueblo c a r e c í a de él t a m b i é n , y los 
poetas no le inventan , cuando el pueblo no le tiene. E n Ital ia, por ejem
plo, desde pr inc ip ios de este siglo y antes, hasta "que l a I ta l ia se h a hecho 
una, no sólo los poetas, sino los prosistas, filósofos, historiadores y pensa
dores, cada cua l en su tono, en v i r t u d de diversas doctrinas, y aceptando 
dist intos medios, i ban a l m i s m o fin: á despertar de su p o s t r a c i ó n á I tal ia, 
á darle l iber tad y un idad , y hasta á devolver le su ant igua p r i m a c í a y pre
domin io sobre las d e m á s naciones. Este pensamiento c o m ú n , fuertemente 
sentido y claramente expresado, da color y b r í o á toda prosa y á toda poe
sía i t a l i ana A l f i e r i , P a r i n i , Fóscolo , S i l v i o Pe l l i co , M a n z o n i , N i c o l i n i , G io -
bert i , Balbo, G i u s t i , Roset t i , Leopard i y otros m i l , todos, aunque por d i 
versos caminos, parece como que se h a n dado c i ta y v a n á concur r i r a l 
mi smo punto, impulsados por fuerza irresistible. E n A l e m a n i a se nota algo 
parecido en e l m o v i m i e n t o filosófico y l i terar io que empieza con Less ing 
y con K a n t y que parece que t e rmina c o n l a entrada en P a r í s de l empe
rador G u i l l e r m o . Claro e s t á que l a a s p i r a c i ó n general de todo u n pueblo, 
manifestada p r imero por sus poetas y por sus filósofos, y real izada a l cabo 
por sus po l í t i cos y por sus guerreros, no es sólo de mero p redomin io sobre 
otras naciones, sino que i m p l i c a p r inc ip ios , ideas y doctrinas, c ier ta m i 
sión, no y a en i n d i v i d u o s aislados, sino en l a raza entera, en v i r t u d de lo 
cua l cree é s t a que le toca de derecho l a h e g e m o n í a ó representar a l menos 
uno de los pr incipales papeles en l a escena de l n iundo . E s p a ñ a , tan d i v i 
d ida en bandos, tan destrozada por las guerras c ivi les y tan d e c a í d a de su 
ant igua grandeza, no p o d í a aspirar á cosas semejantes. E l recuerdo de sus 
pasadas glorias h a c í a á sus poetas, como d e s p u é s ha hecho á sus po l í t i cos , 
r e t r ó g r a d o s hasta s in querer; l a falta de a sp i r ac ión , vagos é indecisos; y e l 
e s p e c t á c u l o de l a presente miser ia , l ú g u b r e s y quejumbrosos. Las ideas 

.filosóficas, que ó b ien h a n t r a í d o nuevos ideales ó que h a n abr i l lan tado 
con nueva l u z ideales antiguos, han venido y a elaboradas de fuera. D e 
todo ello resul ta que no h a y a en nuestros poetas l a m i s i ó n que Pas tor 
Díaz q u e r í a ver en Zor r i l l a . N i Zo r r i l l a , n i n i n g ú n otro, abre caminos, n i 
ejerce influjo en e l destino de l a pa t r ia y m u c h o menos en e l de l a huma
nidad entera. Hemos estado y estamos m u y bajos, p o l í t i c a m e n t e y como 
nac ión , para que l a h u m a n i d a d nos oiga con reverencia y m á s a u n para 
que nos siga. 

N o queremos rebajar con lo dicho el va le r de nuestro g ran m o v i m i e n 
to l i terar io; queremos sólo marcar los l í m i t e s hasta donde l lega su impor -
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tancia; y s i b i en este m o v i m i e n t o h a sido menos estudiado y comprendido 
de lo que se debiera en E s p a ñ a y en e l resto de l m u n d o , y si bien, en los a ñ o s 
de su mayor fervor y fecundidad, no tuvo en sus pr inc ip ios generadores 
pensamiento propio, porque todo se tomaba de tierras e x t r a ñ a s ó se bus
caba en lo pasado, propio nuestro, t r a n s f i g u r á n d o l o f a n t á s t i c a m e n t e , to
d a v í a aquel la p r i m a v e r a de l ingenio e s p a ñ o l produjo flores lozanas, bel l í 
simas e inmortales ; y , e l d í a en que l a n a c i ó n se eleve p o l í t i c a m e n t e á 
mayor al tura, s e r á est imado todo esto, y s ingularmente nuest ra poes ía , á 
par de l a c o n t e m p o r á n e a de otros pueblos poderosos y m á s felices. E n 
cuanto á Z o r r i l l a , n i es a p ó s t o l n i tiene m i s i ó n , n i g u í a á l a human idad , 
n i é l m i s m o sabe á d ó n d e v a n i lo quiere; pero es u n a g lo r ia a l t í s i m a de 
su patr ia , ha creado para e l la u n m u n d o luminoso de seres poé t i cos , h a 
sido e l encanto y e l consuelo de dos ó tres generaciones sucesivas; y , a l 
ser todo esto, h a levantado á nuest ra n a c i ó n á sus propios ojos, l e v a n t á n 
dose él; y le h a dado m á s valer y c r é d i t o entre los e x t r a ñ o s que casi todas 
nuestras eminencias p o l í t i c a s juntas . E n este sentido, y a que no en el otro 
m á s te rminante de que h a b l á b a m o s , aunque nos gusten poco las frases 
ampulosas, casi se puede decir que Z o r r i l l a ha tenido m i s i ó n , l a ha cum
p l ido y l a sigue cumpl i endo . S u estro infat igable le l l eva á escribir a ú n 
con el m i s m o b r í o y acierto que en l a mocedad; y no dudamos de que, 
dentro de poco, cuando aparezca su Leyenda de l C i d , escrita en romances, 
r e c o n o c e r á n todos que e l Z o r r i l l a de ahora es e l de siempre. 

C A P I T U L O III 

E l entusiasmo literario de Madrid se difunde por las provincias.—Arólas.—Vida lite
raria en Madrid.—El Ateneo.—El Liceo.—Aparición de nuevos poetas.—Pastor 
Díaz.—Tassara.—Campoamor.—La Avellaneda y la Coronado,—Eubí.—Patricio de 
la Escosura.—Enrique Gil.—Miguel de los Santos Alvarez.—Espronceda. 

A q u e l l a fiebre de p o e s í a r o m á n t i c a , que a r d í a en M a d r i d en ciertos 
c í rcu los , no contagiaba m u c h o a l pueblo , pero exci taba á l a gente moza 
de l a clase media , y, desde M a d r i d , se d i f u n d í a por las provincias todas. Los 
versos de Zo r r i l l a , l e í d o s en Granada, Sevi l la , C ó r d o b a ú otras poblaciones 
de menos impor tanc ia , cuando l legaban hasta a l l í , eran como una revela
ción; despertaban u n m u n d o de ideas nuevas y a b r í a n los senos ele l a poe
sía que estaban como cerrados en los e s p í r i t u s . Mien t ras m á s ignorante 
de lo que pasaba fuera de E s p a ñ a era e l lector, m á s peregrino lo hal laba 
todo, por ignorar los antecedentes en que se fundaba. D e a q u í que e l i m 
pulso r o m á n t i c o viniese de M a d r i d y fuese en provinc ias como eco y re
medo, salvo en Barcelona, donde tuvo c a r á c t e r especial, s e g ú n y a queda 
expuesto, y p r o c e d i ó de l conocimiento m á s directo de autores alemanes, 
ingleses y franceses. E n Va lenc ia , á semejanza de Barcelona, hubo algo de 
especial t a m b i é n y no dependiente de M a d r i d , m o s t r á n d o s e y c i f r ándose en 
u n joven poeta, sacerdote, cuyas composiciones t ienen u n sello s ingular y 
or ig ina l í s imo. 

Aró las , que as í se l l a m a b a e l j o v e n poeta, conoce y a d m i r a á varios 
poetas r o m á n t i c o s e s p a ñ o l e s , pero no los sigue, y forma escuela aparte. Es 
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u n medio entre e l duque de R i v a s y Z o r r i l l a , y no i m i t a n i a l uno n i a l 
otro: t oma directamente de V í c t o r Hugo , de L a m a r t i n e y de otros poetas 
extranjeros; pero, a l tomar, hermosea lo que toma, lo acrecienta con cau
da l propio, y lo reviste de forma cast iza. A r ó l a s es, como los poetas cata
lanes de su é p o c a , m á s ép ico que l í r i co , y m á s objetivo que subjetivo. E n 
sus romances caballerescos crist ianos se no ta a l g ú n parecido con los ro
mances de l duque de Rivas , s i b i en hay algo de m á s l í r ico y de m á s flori
do . E n sus p o e s í a s orientales es donde se mues t ra m á s nuevo. A d v i é r t e s e 
en ellas, no sólo e l influjo de las leyendas turcas y griegas de B y r o n , s ino 
l a e x c i t a c i ó n de l a f a n t a s í a por los sucesos h i s t ó r i c o s recientes: l a guer ra 
de l a independencia de los helenos, l a conquis ta de A r g e l por los france
ses, y toda l a p r e o c u p a c i ó n de los destinos de l A s i a , en v i s ta de l a deca
dencia de T u r q u í a y de las encontradas ambiciones de Rus ia , Ingla ter ra 
y otras grandes potencias. L o que se l l a m a c u e s t i ó n de Oriente fué pa ra 
Aró las , como m á s tarde para Tassara, manan t i a l de i n s p i r a c i ó n . P o r lo 
d e m á s , l a mente s o ñ a d o r a de Aró las , descontenta de lo que le cercaba y 
h a l l á n d o l o prosaico, v a á buscar asunto para sus poemas, ó en edades re
motas, ó en distantes p a í s e s y t iempos igua lmente lejanos. L a fabulosa 
S e m í r a m i s y u n p r í n c i p e de A r m e n i a son h é r o e s de u n a de sus leyendas 
m á s bonitas, y las tiene m u y bellas. 

E l centro, no obstante, de l a v i d a l i t e ra r ia estaba en M a d r i d . A M a d r i d 
a c u d í a n de provincias cuantos se c r e í a n inspirados y s e n t í a n a m b i c i ó n de 
gloria . 

P ronto , antes de l a muer te de Fernando V I I , se f u n d ó como u n c lub ó 
c í r c u l o de poetas y literatos, donde se t rataban y daban á conocer entre 
sí , tanto los y a famosos, como los que aspiraban á serlo. Este c í r c u l o es
tuvo durante muchos a ñ o s en el p e q u e ñ o café de l P r í n c i p e , que v i n o á 
l lamarse por esto e l Parnas i l lo . Al l í asist ieron y por al l í pasaron los m á s 
de cuantos y a descol laban ó descol laron d e s p u é s en las letras, en l a po l í 
t ica, en e l foro, en l a t r i buna y en las artes Al l í se daban los t í t u l o s de 
poeta, que en e l teatro cont iguo so l í an conquistarse. Al l í , por ú l t i m o , se 
forjaron muchos planes, y de al l í sa l ió e l de fundar p r imero e l Ateneo y 
m á s tarde e l L iceo . 

D e l a ñ o de 20 a l 23 h a b í a habido en M a d r i d u n Ateneo; pero e l Ateneo, 
que existe a ú n , y que desde luego tuvo m a y o r impor t anc i a y m u y diverso 
c a r á c t e r , se f u n d ó en 1835. 

S u aper tura ó ses ión i naugu ra l fué e l d í a 6 de d ic iembre ele d icho a ñ o , 
bajo l a presidencia de d o n Á n g e l de Saavedra, duque de Rivas . E n t r e sus 
fundadores figuran las personas m á s i lustres, y a entonces, en las letras, 
en las armas, en l a po l í t i ca , en las ciencias y en las artes, y otras que des
p u é s h a n adqui r ido no menor fama, como don J u a n Nicas io Gallego, Q u i n 
tana, D u r á n , Borrego, G r i m a l d i , Roca de Togores, Donoso C o r t é s , Pas to r 
Díaz, V e n t u r a de l a Vega , e l p in to r P é r e z V i l l a a m i l y e l m a t e m á t i c o 
Val le jo . 

L a acc ión de l Ateneo h a sido desde entonces g r a n d í s i m a en l a c u l t u r a 
española . H u b o discusiones en que luc ie ron su elocuencia y su saber ora
dores de g r an m é r i t o . A l g u n o s poetas leyeron versos, como h a vue l to á 
hacerse y sigue h a c i é n d o s e a ú n , desde hace dos a ñ o s . Y en sus c á t e d r a s , 
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frecuentadas por u n p ú b l i c o estudioso y atento, se d ieron lecciones, m u 
chas de las cuales se h a n publ icado d e s p u é s en tomos, siendo algunas de 
ellas de bastante valer. As í las de Pacheco sobre l eg i s lac ión , las de Donoso 
Corte's sobre derecho po l í t i co , las de d o n Ensebio M a r í a de l V a l l e sobre 
E c o n o m í a , las de Cor rad i sobre elocuencia forense y par lamentar ia , las de 
M o r a sobre filosofía de l a his tor ia , las de Pastor D íaz sobre las relaciones 
entre l a o r g a n i z a c i ó n social y l a po l í t i c a , las de Gal iano sobre Derecho 
const i tucional , y las de P i d a l sobre l a h i s tor ia de l gobierno y de l a le
g i s l ac ión de E s p a ñ a . E l Ateneo, en suma, estuvo an imado y b r i l l an t e 
hasta 1843 ó 1844, é p o c a en que decae, para reanimarse y b r i l l a r m á s en 
estos ú l t i m o s a ñ o s . 

I m p o r t a consignar que, a s í en e l Ateneo como fuera de l Ateneo, los 
trabajos c ient í f icos de este p r i m e r p e r í o d o t ienen m á s impor t anc i a como 
d i v u l g a c i ó n que como i n v e n c i ó n y o r ig ina l idad . N o fué cu lpa de los h o m 
bres, sino de l a natura leza de las cosas: de l a fuerza de las circunstancias . 
Fa l t aban t iempo y reposo. A r d í a l a guerra c i v i l ; h a b í a cada a ñ o mot ines 
y pronunciamientos . T o d a a t e n c i ó n se p o n í a en l a p o l í t i c a mi l i t an t e T o d a 
e n e r g í a se consagraba á el la . E s evidente que en ta l estado no eran fáci les 
los estudios de e r u d i c i ó n . E n esto, lejos de adelantar, q u i z á d e c a í m o s . 
Desde 1834 á 1844 hubo m á s es ter i l idad que en los peores a ñ o s de l re inado 
de Fe rnando V I L Has ta l a m i s m a H i s t o r i a de l l evan tamien to y revo lu
c i ó n de E s p a ñ a , de l conde de Toreno, se e sc r ib ió en e l anter ior reinado, 
s i b ien se p u b l i c ó en 1835, re inando y a Isabel II. 

Pero, si aquel la agi tada menor edad no fué á p r o p ó s i t o para tareas 
eruditas, p a r e c í a que cuando se r e m o v í a l a sociedad hasta en sus funda
mentos, se agi taban las m á s arduas cuestiones sobre r e l ig ión , Estado, rela
ciones entre é s t e y l a Iglesia, propiedad, l ibe r tad y t i r a n í a , y se filosofaba 
sobre todo ello, buscando los pr imeros pr inc ip ios , d e b í a n de haber sal ido 
en E s p a ñ a filósofos originales ó por lo menos egregios pensadores. L i b e r t a d 
h a b í a para pensarlo y d i scu t i r lo todo. C l a r i d a d de en tendimiento y agu
deza de ingenio no h a n faltado n u n c a á los e spaño l e s , y m u c h o menos les 
ha faltado audacia. Causas hay, no obstante, que exp l i can l a carencia ó 
pobreza de pensamiento or ig ina l ; causas que no v a l d r í a n s i se tratase de 
u n pueblo p r i m i t i v o ó aislado, en e l despertar ó en e l renacer de su propia 
c iv i l izac ión; pero que eran poderosas y casi invencibles en u n pueblo 
adulto y un ido estrechamente á l a c o n f e d e r a c i ó n no po l í t i ca , pero sí men
tal , de las naciones que ocupan e l cont inente europeo, , 

Se apoyan l a c iencia y todo adelantamiento cient í f ico en los pasos 
dados y a por alguien. N o se i m p r o v i s a y se saca todo de l propio fondo 
como puede hacerse con l a poes ía . P a r a dar u n paso m á s é i r adelante es 
menester andar lo que y a otros h a n andado; y para que l a ve rdad nueva 
que se descubra tome e l ser de l p a í s es menester que e l e s p í r i t u nacional 
haya comprendido todos los antecedentes, y se los haya as imi lado y hecho 
suyos E n suma, e l atraso de E s p a ñ a con r e l a c i ó n á otros pueblos; e l o lvido 
de nuestra an t igua c u l t u r a c ient í f ica , que casi h a p roduc ido s o l u c i ó n de 
cont inuidad, y aun l a creencia y p e r s u a s i ó n en no pocos e s p í r i t u s ó de 
que nunca hubo t a l cu l t u r a ó. de que n u n c a va l ió g ran cosa; y, por ú l t i m o , 
e l estudio superficial de l a c iencia que v e n í a de fuera, en l a cua l lo m i s m o 
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se admiraban los aciertos que los delir ios, y que, s in que l a d o m i n á s e m o s , 
bastaba para que l a a d m i r á s e m o s ; todo esto nos h u m i l l a b a , nos ami l ana 
ba, nos h a c í a creer que todo estaba y a pensado y dicho, y que d e b í a m o s 
cal larnos ó repetir , y nos r e d u c í a a l tr iste papel de d ivulgadores ó a l desai
rado y á veces nocivo de remedadores i n h á b i l e s . D e a q u í que, á pesar de 
tantos hombres de claro entendimiento, como hubo entonces en E s p a ñ a , 
las ciencias floreciesen poco. Sólo se s e n t í a n e l ge rmen y l a f e r m e n t a c i ó n 
de u n florecimiento futuro, que con a l g ú n c a r á c t e r propio y con a l g ú n 
valer t a l vez empieza y a á mostrarse. P o r lo d e m á s , lo que hubo entonces 
e n este sentido, s i algo hubo y s i algo vale , no se abarca en conjunto n i 
forma p e r í o d o hasta muchos a ñ o s d e s p u é s . D e ello hablaremos, por con
siguiente, a l acabar l a h i s to r i a p o l í t i c a de l reinado de Isabel II en 1868 y 
a l pararnos otra vez á considerar l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a a l empezar l a 
nueva é p o c a que abre l a r e v o l u c i ó n de Set iembre. 

L o que da c a r á c t e r d i s t in t ivo a l m o v i m i e n t o in te lec tua l que describi
mos ahora es l a f a n t a s í a y no l a ref lexión, l a p o e s í a y no l a prosa N o se 
mues t ra en obras de filósofos y de pensadores, sino en l ibros de entreteni
mien to : en e l teatro y en otras producciones p o é t i c a s . Todo el que v a l í a 
entonces, en l a e s p e c u l a c i ó n y no en l a acc ión , v a l í a como poeta l í r ico , 
d r a m á t i c o ó nar ra t ivo legendario, ó las tres cosas á l a vez. Has ta e l que 
filosofaba y s e n t í a agi tada su mente por temerosos problemas me ta f í s i cos , 
sociales ó religiosos, lo p o n í a en verso todo, de u n a manera m á s ó menos 
confusa: y , a l ponerlo en verso, ganaba u n a o r ig ina l idad que con racioci
nios y discursos j a m á s h u b i e r a tenido. M á s tarde, acaso, algunos de estos 
mi smos poetas se v o l v i e r o n pensadores prosistas. M á s fueron en esto los 
que perd ieron que los que mejoraron: pero de ello se t r a t a r á cuando l le
gue l a ocas ión . A h o r a sólo seguiremos hablando de l a poes ía . 

Como h a b í a por e l la u n verdadero entusiasmo, que c u n d í a por l a so
c iedad cu l t a y de que par t ic ipaban las mujeres, se j u z g ó e l Ateneo poco á 
p r o p ó s i t o y como recinto harto estrecho y severo para que fuese templo 
de las Musas, y en 1837 se f u n d ó e l Liceo, 

A l p r inc ip io t uvo e l L iceo u n loca l reduc ido en u n a casa de l a calle de l 
L e ó n : pero ya , en 1838, se t r a s l a d ó a l m a g n í f i c o palacio de Vi l l ahe rmosa . 
All í , en aquellos ricos salones, se daban conciertos, l u c í a n su h a b i l i d a d y 
t e n í a n c e r t á m e n e s los pintores, a s i s t í a n con frecuencia l a sociedad m á s 
elegante y d i s t ingu ida de M a d r i d y en ocasiones l a m i s m a re ina goberna
dora, y h a b í a t r ibuna, desde donde reci taban sus versos los poetas, y a 
sustentando y acrecentando l a fama adqui r ida , y a adquir iendo nueva ce
lebr idad, que se h a dis ipado luego, ó que, á pesar de l transcurso de l 
t iempo, se h a conservado y hasta h a crecido. 

N o pocos de los poetas que v a n nombrados en esta r e s e ñ a , cuando no 
todos ellos, l eyeron sus composiciones en e l Liceo . Zo r r i l l a , en todo e l es
plendor de su g lo r i a , era entonces de los que m á s b r i l l aban . E n torno 
suyo, y como formando coro, b u l l í a u n enjambre de otros poetas. Q u é d e s e 
para u n a h i s to r i a meramente l i te rar ia e l hablar de todos ellos. A nosotros 
sólo nos i ncumbe hablar de los principales . 

E n t r a en este n ú m e r o , s in duda, don M a r i a n o E o c a de Togores, h o y 
m a r q u é s de Mol íns . M u y j o v e n aun, encantado con las novedades de l ro-
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m a n t i c i s m o que .en F r a n c i a h a b í a vis to, quiso ser e l p r imero en i n t rodu 
cir las en E s p a ñ a , y e sc r ib ió u n drama, t i tu lado L a espada de u n caballero, 
que, por mot ivos m u y largos de contar a q u í , no se r e p r e s e n t ó has ta 
muchos a ñ o s despue's de escrito, por lo c u a l se quedaron con l a g lo r i a de 
traer el r oman t i c i smo á nues t ra escena M a r t í n e z de l a Rosa, e l duque de 
Eivas , G a r c í a G u t i é r r e z y Har tzenbusch . R o c a de Togores, no obstante, 
s igu ió á cor ta d i s tanc ia y con acierto y ven tu ra los pasos de aquellos cua
tro ingenios, y en 1837, poco d e s p u é s de representados i o s amantes de 
Teruel , d i ó su notable d r a m a h i s t ó r i c o , t i tu lado D o ñ a M a r í a de M o l i n a , 
que fué rec ib ido con grande aplauso por e l p ú b l i c o y los c r í t i cos . 

A u t o r diserto y fácil , correcto y e l e g a n t í s i m o aunque carece de g r a n 
vue lo de f an t a s í a , R o c a de Togores tiene ciertas ideas po l í t i co -nob i l i a r i a s , 
que i n sp i r an muchas de sus composiciones y prevalecen en ellas. N a c i d o 
él en n o b i l í s i m a cuna, h i jo de u n grande de E s p a ñ a é i n d i v i d u o de u n a 
f ami l i a m u y i lus t re por sus blasones, se mues t r a l ibera l , a r i s t o c r á t i c o y 
m o n á r q u i c o á l a vez, l amentando , como por ejemplo en los b e l l í s i m o s ro
mances, l o mejor que ha escrito q u i z á , t i tu lados Recuerdos de S a l a m a n c a , 
que los grandes s e ñ o r e s se h a y a n hecho á u l i c o s y cortesanos, h a y a n per
dido l a ar is tocracia perd iendo e l e s p í r i t u de clase, y se h a y a n apartado 
de l pueblo, á q u i e n amparaban y de qu ien r e c i b í a n fuerza y v igor para 
oponerse á los m i s m o s reyes en caso necesario. D e a q u í cierto idea l aristo-
c rá t i co - l i be ra l e sco , cierto r é g i m e n j e r á r q u i c o , c ier ta l ea l tad á los reyes con 
su cuenta y r a z ó n , y en suma, c ier ta f a n t á s t i c a E d a d media , que e l poeta 
dora y esmal ta con l a l u z y los colores de su a t i ldada y p r imorosa poes ía . 
E l m a r q u é s de M o l i n s , po r ú l t i m o , i m i t a n d o en esto á Osian, suele elegir 
para h é r o e s de sus poemas y leyendas á personas de su fami l ia , h a c i é n d o 
se as í e l cantor de las glorias de su casa. Este, s i n embargo, por lo que 
podemos colegir , fué e l segundo g é n e r o de R o c a de Togores; porque, cuan
do mozo, s ingularmente en D o ñ a M a r í a de M o l i n a , como s e g u n d ó n , no 
t i tu lado a ú n y m u y en amis t ad con los m á s ardientes l iberales, casi se 
mues t ra d e m ó c r a t a , censura á l a ar is tocracia tu rbulen ta , pone en u n v i r 
tuoso plebeyo e l dechado de l a h i d a l g u í a , y hace de l pueblo y de sus pro
curadores en cortes e l m á s firme s o s t é n de l a corona. B i e n es ve rdad que 
el d r a m a de D o ñ a M a r í a de M o l i n a , á m á s de ser u n a l i n d í s i m a obra 
p o é t i c a , es u n a discreta l isonja á d o ñ a M a r í a C r i s t i n a de B o r b ó n , re ina 
gobernadora, cuyas vi r tudes , entereza de c a r á c t e r y d e m á s prendas, en
salza e l poeta a l ensalzar á l a madre del rey n i ñ o Fe rnando I V ; lisonja, 
por otra parte, l í c i t a y hasta plausible , porque d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , como 
reina, m e r e c í a mucho , y como dama, era amable , he rmosa y l l e n a de ta
lento y de gracia . 

D o n Nicomedes Pas to r D í a z , autor de l p r ó l o g o de las p o e s í a s de Zorr i 
l la , fué u n a de las mayores lumbre ras r o m á n t i c a s de aquel p e r í o d o . Su 
estilo, lo m i s m o en prosa que en verso, era s iempre solemne, pomposo y 
u n s i es no es a p o c a l í p t i c o . S u e locuencia rayaba en ex t raord inar ia ; m á s 
cuando hablaba que cuando escr ib ía . Cuando hablaba, á pesar de su debi
l i d a d física, como era u n manojo de nervios cargado de e lectr ic idad, se 
d i r í a que electr izaba ó magnet izaba á sus oyentes. Sa l ía de sus labios una 
sentencia, y luego h a c í a él l a rga pausa, é i n c l i n a b a l a cabeza, como abru-
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m a d a por e l peso de los pensamientos, y casi l a e s c o n d í a debajo de l brazo, 
como esconden algunas aves l a suya debajo de l ala. A l m i s m o t i empo ex
t e n d í a e l brazo derecho, u n poco alzado en alto, y p a r e c í a que de cada 
dedo v e r t í a u n r auda l de fluido m a g n é t i c o sobre los que h a b í a n escuchado 
sus palabras. A s í p e r m a n e c í a u n a la rga pieza, como transpuesto, hasta que 
v o l v í a en sí, ó se le antojaba á él que los oyentes h a b í a n rumiado b i e n su 
e n s e ñ a n z a y h a b í a n penetrado algo de l sentido e so té r i co de sus m u y altas 
revelaciones. Y a hablaremos por extenso de las doctr inas de este hombre 
cuando l legue l a ocas ión . A h o r a sólo debemos considerarle como poeta; 
mas, a l hablar de sus poes í a s , no es posible p resc ind i r de algunas de las 
doctr inas que en ellas se revelan. 

L o s versos de Pas tor D íaz , de que f o r m ó y p u b l i c ó u n tomo en e l a ñ o 
de 1840, no son muchos , pero son buenos. Poseen calidades singulares que 
les prestan marcado c a r á c t e r . ' S u vago mis t i c i smo , su esti lo de profeta, e l 
modo sentencioso de expresar sus pensamientos, sus amores espiri tuales, 
voluptuosos á par que enfermizos, y su t é t r i c a , aunque apacible y serena 
f an t a s í a , ponen en casi todas sus composiciones l í r i ca s poderoso hechizo. 
Las mejores son L a S i r e n a del Nor te y A l a l u n a . 

E n estas y en otras composiciones d o m i n a e l m á s desesperado pesimis
mo. E l poeta echa de menos dos edades, en que cree que e l hombre h a pod i 
do ser feliz, ó, mejor dicho, menos infe l iz : l a edad de l a na tura leza y l a edad 
de l a r e l i g i ó n : cuando en comple to estado salvaje vagaba solo por los bos
ques como u n a fiera, ó cuando se u n í a en e l t emplo con sus semejantes 
para entonar en coro sus preces a l D ios de l a c o m ú n creencia. Pasadas y a 
ambas edades, apenas v i s l u m b r a el poeta, de vez en cuando, u n leve y dis
tante rayo de esperanza. L a Europa , l a c iv i l i zac ión , l a h u m a n i d a d , todo 
está, perdido. Sólo puede sa lvamos u n a segunda v e n i d a de l Mes ía s , que e l 
poeta c o l u m b r a y se atreve á profetizar, aunque en t é r m i n o s oscuros é 
indecisos. Cuando esta esperanza no le an ima , e l poeta a tormentado s iem
pre de u n m a l e s p í r i t u y perseguido por pavorosas visiones, no hace m á s 
que sollozar y gemi r . Y a le persigue u n a endiab lada m a r i p o s a negra , que 
toma de pronto proporciones colosales y se convier te en genio, s i n que se 
a v e r i g ü e de q u é , y luego se convier te o t ra vez en mariposa , y cuando es 
genio le hiere e l a l m a con su m i r a d a ardiente y fosfórica, que es como 
rayo vengador, y cuando es mariposa, g i r a y no pa ra j a m á s y z u m b a y 
c i rcu la en torno de é l y le a turde cua l po tenc ia de l infierno. Y a es v í c t i m a 
el poeta de u n a m a n o f r i a , á s p e r a , que parece l a mano de u n muer to , 
mano que se pone sobre su frente y que l a opr ime como monte de hielo. 
Desde entonces e l m u n d o pierde para él todos sus encantos, se t ruecan 
en á r i d o po lvo los m á s verdes ja rd ines , e l sol se apaga, l a na tura leza mue
re; los hombres se convie r ten en fantasmas, y las mujeres mas hermosas 
son desecadas m o m i a s . E l c o r a z ó n de l poeta es u n c a d á v e r ; su ú n i c o deseo 
es l a muerte. Cuando l a muer te se acerca a l poeta, l a mano de l a mue r t e 
le parece 'per fumada, suave y del iciosa. ¡ C u á n diferente de l a o t ra m a n o 
f r í a , que, como e l poeta nos declara te rminantemente , es l a m a n o de l a 
r a z ó n ! Como se ve, e l poeta, en u n verdadero de l i r io pesimista , cons idera 
l a r a z ó n como e l m a y o r m a l de los males. N i B y r o n n i L e o p a r d i h a n ido 
nunca m á s lejos. Cas i todo, en e l resto de las p o e s í a s de Pas to r D íaz , es 
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n o menos m e l a n c ó l i c o y no menos contrar io á esta edad y á esta c i v i l i z a 
c i ó n de ahora. 

E l furor p o é t i c o , casi s iempre m e l a n c ó l i c o y desesperado, pnes l a deses
p e r a c i ó n y l a m e l a n c o l í a estaban t a m b i é n de moda , se h a b í a apoderado, 
por decir lo as í , de las a lmas m á s escogidas. A s í es que entonces se mostra
ron cual poetas muchos que d e s p u é s h a n b r i l l ado ó que b r i l l aban y a entre 
los jur i sconsul tos , estadistas, mi l i t a res y hasta filósofos. Versos,- y versos 
r o m á n t i c o s , e s c r i b í a n d o n A n t o n i o de los E í o s Eosas, d o n J o a q u í n F r a n 
cisco Pacheco, d o n J u a n Donoso C o r t é s y don L u i s G o n z á l e z Brabo. 

E n t r e estos personajes, c u y a i m p o r t a n c i a u l t e r io r entre otras cosas 
a c a b ó por ecl ipsar sus merec imien tos p o é t i c o s , m á s ó menos discut ibles , 
no podemos menos de c i ta r a q u í a l h á b i l d i p l o m á t i c o y entendido h o m 
bre p o l í t i c o d o n Sa lvador B e r m ú d e z de Castro, cuyo esti lo y c u y a i m a g i 
n a c i ó n , aunque con bastantes menos quilates de excelencia , se parecen á 
los de Tassara. 

U n he rmano de d o n Salvador , d o n J o s é , e x t r e m ó de t a l mane ra e l ro
m a n t i c i s m o por e l lado f ú n e b r e , que una de sus composiciones puede c i 
tarse como e l n o n p l u s u l t r a de esta tendencia . E n d i c h a c o m p o s i c i ó n se 
describen v ivamen te los disgustos y espantosa v i d a que pasa u n c a d á v e r 
en su n icho de l cementer io . 

Ot ro poeta b r i l l aba y a entonces, cuyos grandes tr iunfos en l a d ip lomac i a 
y en l a p o l í t i c a no h a n podido march i t a r n i encubr i r los s iempre verdes 
laureles que c o n q u i s t ó en l a poes ía . H o m b r e de in te l igenc ia profunda y 
s i n t é t i c a y de i m a g i n a c i ó n y pereza orientales ó mejor d icho andaluzas, 
por ser e l m á s l e g í t i m o sevi l lano que imaginarse puede, c r e í a con mara
v i l l o sa buena fe, y en cier to m o d o c o n modest ia , que lo s a b í a todo s in ha
berlo estudiado, y lo s ingu la r es que t e n í a r a z ó n y que en efecto lo s a b í a 
todo aunque de u n modo u n tanto confuso. É l se l amentaba no de que 
lo s a b í a confusamente sino de que lo sab ía . N o h a b í a s is tema filosófico, 
n i doc t r i na po l í t i ca , n i t e o r í a social , por nueva que fuese, que le cogiese 
de nuevas. C o n ser persona que, como suele decirse, p a r e c í a andar s iem
pre por las nubes y vagar por los espacios imaginar ios , cuando se d ignaba 
descender á l a v i d a p r á c t i c a , lo h a c í a mejor y c o n m á s t ino que los m á s 
preciados de hombres de acc ión , de l istos y h á b i l e s , c o n l a c i rcuns tanc ia 
de que por su l o n g a n i m i d a d y descuido de l propio medro rara vez ó n u n c a 
e m p l e ó dichas facultades en su ventaja, sino que las m o s t r ó en pro de 
todos, p r inc ipa lmen te siendo representante de E s p a ñ a en los Estados U n i 
dos de A m é r i c a , donde p r e s t ó m u y notables servicios á su p a í s , en oca
siones har to di f íc i les , y se g a n ó l a e s t i m a c i ó n y l a v o l u n t a d m á s dec id ida 
y afectuosa, durante no pocos a ñ o s , a s í de los min is t ros , como de l presi
dente de aquel la g ran r e p ú b l i c a . 

D o n Gabr i e l G a r c í a Tassara, que este es e l poeta de que hablamos, 
m u y j o v e n entonces, presentaba y a y a u n sigue presentando u n a de las 
faces m á s curiosas de l a n u e v a poes í a : era como e l poeta g n ó m i c o , d i d á c -
tico-filosófico y pol í t ico-socia l . N o exp l i caba l a his tor ia , n i va t ic inaba , pre
sumiendo de profeta, en v i r t u d de u n mi s t i c i smo quejumbroso ó de una 
i l u m i n a c i ó n doliente, como Pas tor D í a z , s ino por medio de in tu ic iones cla
ras, con e l m á s sereno despejo y con raciocinios y s ín t e s i s , vestidos de i m á -
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genes pomposas y expresados en versos robustos y sonoros. L o p r i n c i p a l de 
sus versos parece u n a filosofía de l a h is tor ia , donde Dios y e l d iablo hacen 
los pr imeros papeles. Dios es el autor, y e l diablo e l c r í t i co , aunque autor 
as imismo. A l g o se parece á Mefistófeles e l diablo de Tassara, pero no es 
copia de l de Goethe y nos parece menos vu lgar . Tassara no era op t imi s t a 
como Goethe, y tiene que dar m á s valer á su diablo. Tassara se puede 
af i rmar que era pes imis ta , pero no desalentado como Pastor D íaz , sino 
estoico y t ranqui lo , y an imado a d e m á s , con m a y o r frecuencia y firmeza, 
de a l t í s i m a s esperanzas T a m b i é n cree Tassara que l a c iv i l i zac ión de E u 
ropa v a por m a l camino ; que l a falta de r e l ig ión , las doctr inas material is
tas, l a sed de r iqueza y de goces sensuales, l a c u e s t i ó n socia l y e l desbor
damiento de las clases menesterosas y rudas nos l l e v a n á u n catacl ismo; 
pero s in d u d a que l a h u m a n i d a d s a l d r á de é l t ransf igurada y glor iosa y 
p ron ta á i r en busca de nuevos progresos y de superiores bienes. 

Comp se ve, Tassara es de los pocos poetas l í r i cos r o m á n t i c o s no sub
je t ivos . N o se pone á gemi r en l a soledad como u n buho, s ino que hab la 
á las muchedumbres , como hablaban los poetas hebreos, como hablaban 
Ti r teo y P í n d a r o , y como Qu in t ana y S c h í l l e r m á s recientemente h a n ha
blado. S i no le o í an , no era cu lpa suya. S i era casi vox clamantis i n 
deserto es porque a q u í t ienen los poetas escaso audi tor io ; pero su obra es 
mate r i a predicable. D e s p u é s de él sólo h a habido uno que en este oficio 
de poeta predicador le s iga con for tuna, s i b i en con genio y tendencias 
dis t intos: don Gaspar N ú ñ e z de Arce . 

Difíci l es dar, en pocas palabras, i dea comple ta de l genio y de l a obra 
de Tassara. E n su esti lo y en su ser que e l estilo refleja hay perfecta u n i 
dad; pero esta u n i d a d se difunde en var iedad r i q u í s i m a . S u l i r a t iene 
todas las cuerdas. S u l i r a es t an fecunda en m e l o d í a s , como en emocio
nes, sent imientos y pensamientos su a l m a grande y s i m p á t i c a . E n su 
a l m a h a b í a tonos, acento é i n s p i r a c i ó n , no para uno, s ino para qu ince 
poetas de p r i m e r a m a g n i t u d . Lejos de Tassara l a m o n o t o n í a que en a lgu
nos egregios poetas se nota : en Qu in t ana y en Leopard i , por ejemplo, en 
quienes se d i r í a que sólo v i b r a una cuerda con poderosa resonancia. L o 
ú n i c o que falta á Tassara para ser m a y o r que ellos es l a segur idad de que 
el pueblo le oye atento y responde conmov ido á su voz. Es t a falta de se
guridad, y a le l l e v a á enmudecer , escribiendo m u c h o menos de lo que de 
su fac i l idad hub ie ra podido esperarse, y a le deja ser d e s a l i ñ a d o , y menos 
sobrio y menos cuidadoso de l a forma, de lo que hub ie ra sido por in s t in 
to y buen gusto i n g é n i t o y adqu i r ido por e d u c a c i ó n . 

A l decir que Tassara c r e í a saberlo todo s in haber estudiado, no d i m o s 
á entender que no h a b í a estudiado, sino que no lo h a b í a estudiado todo, 
Tassara t e n í a como fundamento de su saber, cosa rara entonces, m u y se
rios estudios de humanidades C o n o c í a e l l a t í n perfectamente y algo 
e n t e n d í a a d e m á s de l a l engua de H o m e r o y de Esqui lo . C o m p r e n d í a asi
mismo con c l a r idad e l genio de R o m a y de Grec ia , como lo demues t ran 
sus-' t raducciones de poetas lat inos y no pocos de sus versos or iginales , 
cuando p i n t a l a a n t i g ü e d a d ó se insp i ra en ella. Has ta su fo rma suele ser 
entonces m á s l i m p i a y concisa. S i algo le fal taba no es que no lo hubiese 
buscado en los autores antiguos, sino que, a l adoptar lo en nuest ro i d i o -
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ma, no h a b í a hecho u n a cosa que de seguro h a b í a hecho M o r a t í n , y que 
m á s tarde h i c i e ron otros, como v. g. V e n t u r a de l a V e g a en su hermosa 
t r a d u c c i ó n d e l l i b ro I de l a E n e i d a . E l modo m á s adecuado de reprodu
c i r l a fo rma an t igua en u n lenguaje moderno estaba y a encontrado en u n 
lenguaje hermano de l nuestro; en i ta l iano: y era m á s fáci l tomar de a l l í 
este m o d o que sacarle por comple to de l l a t í n y de l griego. M o n t i , P a r i n i , 
Foseó lo y otros estaban m á s presentes á M o r a t í n y á Vega , a l t r aduc i r ó 
i m i t a r e l estilo de l a c l á s i c a a n t i g ü e d a d , que l o es tuvieron á Tassara. Sus 
t raducciones , no obstante, de varias odas de l vate de V e n u s a y de trozos 
de las G e ó r g i c a s y de l a E n e i d a , y sus composiciones, s e g ú n e l gusto clá
sico, A l P a d r e F r a y M a n u e l Sotelo, maestro que fué de l autor, y Leyendo 
á H o r a c i o , t iene todo e l sabor de lo ant iguo. L a consagrada a d e m á s a l 
P a d r e e s t á l l e n a de t e rnura filial y de n o b i l í s i m o s sentimientos. 

Y y a que hablamos de traducciones, bueno es consignar a q u í que las 
que nos h a dejado Tassara de algunos fragmentos de dramas de Shakes
peare, s i n entrar á poner en c laro si se at ienen m á s ó menos á l a l e t ra 
de l or ig ina l , e s t á n m á s de acuerdo con e l e s p í r i t u , como obra de super ior 
talento, capaz de abarcar mejor que otros en su mente los pensamien
tos de l g ran d r a m á t i c o y de expresarlos con b r í o i d ó n e o . 

E n su p o e s í a o r ig ina l y propia , Tassara es var io é inspi rado siempre. 
P o d r í a m o s presentar su l ib ro c o n orgul lo p a t r i ó t i c o ; y , s i hub ie ra sido 
m á s cuidadoso de l a forma y m á s sobrio, l ucha r con él por l a p r i m a c í a e n 
p o e s í a l í r i ca c o n t e m p o r á n e a cont ra las pr imeras naciones de Europa . 

N o corto n ú m e r o de excelentes prendas le d i s t inguen de otros poetas 
de su escuela y t iempo y le dan u n a fisonomía exc lus iva . N a d a en él de 
lo enfermizo, p l a ñ i d e r o y hasta l l o r ó n que h a y en Pastor Díaz , L e o p a r d i 
y B y r o n m i s m o . Tassara es u n poeta sano, entero, v a r o n i l y robusto. S i 
anunc ia desventuras y las lamenta , no se r i nde n i se postra. Es como 
Ezequ ie l ó como otro v idente de los m á s severos y valerosos. L l e n a su 
a lma de l a idea de Dios , t o d a v í a l a l l enan t a m b i é n , c o m p e n e t r á n d o s e con 
lo d i v i n o y b a ñ á n d o s e en su concepto puro, e l universo v is ib le con todos 
sus esplendores y a r m o n í a s y l a h u m a n i d a d en toda l a p r o l o n g a c i ó n de 
su his tor ia . Todo esto, como de vaso que rebosa, b ro ta á borbotones y se 
der rama á manera de r í o caudaloso de su r o t u n d a boca, cuando él se 
pone á cantar, y todo esto es l a r i ca é inagotable ma te r i a de su canto. Si 
á veces desciende en él á lo fami l ia r y vu lgar , es porque para Tassara 
aquel estado de i n s p i r a c i ó n y de f a t í d i c o entusiasmo era cont inuo. Como 
era poeta cuando hablaba en u n a t e r tu l i a ó en u n café, suele hablar de 
s ú b i t o con l a frase p rop ia de l café ó de l a t e r tu l i a cuando e s t á en e l m á s 
comple to ejercicio de las funciones sacerdotales de l poeta. 

E l poeta y e l hombre son en él i d é n t i c o s . D e a q u í que divague, de 
a q u í que mezc le á veces los estilos, de a q u í que no sea en ocasiones bas
tante conciso, de a q u í que suela ser d e s a l i ñ a d o . ¿Cómo negar estos defec
tos? Pero estos mi smos defectos t ienen cierto encanto, porque prueban la 
na tura l idad , l a persistencia, l a no i n t e r r u m p i d a constancia con que Tassa
ra era poeta, y e l perpetuo a m o r con que su m u s a i ba s iempre á su lado, 
t e n i é n d o l e como obseso. Y aunque s iempre poeta, y a lo es sa t í r i co ; ya 
amoroso, pero de amor humano , v i v o y na tura l y no calentur iento y 
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alambicado; y a ép ico , y a descr ipt ivo, y a filosófico y po l í t i co , y a rel igioso. 
Siempre e l m i s m o , s in decaer j a m á s , desde 1838 hasta 1872, é p o c a de sus 
ú l t i m a s composiciones, no a t inamos á deci r a q u í en breves palabras algo 
de lo m á s precioso que encierra e l tesoro de sus po es í a s , en u n tomo de 
500 p á g i n a s , impreso en d icho a ñ o de 1872, y donde v a n reunidas cuantas 
composiciones h a b í a n sido y a publ icadas en diarios y en revistas, y anda
ban en boca de los amantes de las letras. Sólo d i remos que, d e s p u é s de 
las bellas composiciones A l a g u e r r a de Oriente, L a n u e v a M u s a , L a tem
pestad, E l desaliento, y otras, parece como que e l poeta e s t á agotado, ó 
mejor d icho ha l legado á l a m a y o r a l t u r a á que p o d í a l legar; pero, en tres 
de sus ú l t i m a s poes í a s , como s i en ellas resumiese y concentrase todo su 
pensamiento, se vence e l poeta á sí propio , y se mues t r a m á s grande Son 
estas tres p o e s í a s A Dante , H i m n o a l M e s í a s , y L a n u e v a i n s p i r a c i ó n . 
E n l a p r imera , exha la Tassara los m á s terribles acentos de su desespera
c ión por l a fal ta de creencias que aflige a l g é n e r o humano . L a E u r o p a v a 
á m o r i r . L a c i v i l i z a c i ó n se acaba. Todas sus evoluciones y desarrollos 
h a n terminado. N o y a m á s r a z ó n de progreso. N a d a que descubrir . N i n 
g ú n b ien asequible que apetecer. E l i n d i g n o mis ter io e s t á patente por 
desgracia: 

E l mal hizo en la tierra su guarida: 
E l bien no es más que idealidad suprema 
Entre oscuros crepúsculos perdida. 

E n esta c o m p o s i c i ó n e s t á mejor expresado que en o t ra a lguna aque l furor 
de Tassara porque todo l o sabe ó porque todo se sabe. A s í es que acaba 
exc lamando: 

No inquiere ya el arcano. No hay arcano. 
No pide ya venganza. No hay venganza. 
No hay más que el himno del dolor humano 
Y el sempiterno adiós á la esperanza. 

E n l a segunda c o m p o s i c i ó n , en e l H i m n o a l M e s í a s , esta esperanza, per
d ida para s iempre en l a t ier ra , es ha l l ada por el poeta en e l cielo. C o m o 
Pastor Díaz , Tassara anunc ia que viene de nuevo e l Eedentor ; que e l M e 
sías vue lve : pero lo anunc ia con m á s firme y e n é r g i c o acento. N o se d i r í a 
que hab la u n ser a t r ibu lado y enfermizo, s ino e l v idente sano y seguro de 
su m i s i ó n , e l valeroso profeta, e l precursor elegido y predest inado á me
nester t a n sub l ime: no es duda, sino re t icencia cuando dice: 

¿Quién sabe si ahora mismo 
Entre alaridos tantos 
De tus profetas santos 
La voz no suena ya? 
Ven, saca del abismo 
A un pueblo moribundo: 
Luzbel ha vuelto al mundo, 
Y Dios ¿No volverá? 
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¡Señor! En tus juicios 
La comprensión se abisma; 
Mas es siempre la misma 
Del Gólgota la voz. 
Fatídicos auspicios 
Resonarán en vano: 
No es el destino humano 
L a humanidad sin Dios. 

Y a pasarán los siglos 
De la tremenda prueba; 
Y a nacerás ¡luz nueva 
De la futura edad! 
Y a huiréis nuevos vestiglos 
De los antiguos días: 
Y a volverás ¡Mesías! 
E n gloria y majestad. 

L a n u e v a i n s p i r a c i ó n , po r ú l t i m o , es u n a poes ía , que t iene no menor 
encanto y asunto parecido á l a t an celebrada de Leopard i , t i t u l ada II r i -
sorgimento: pero, si p resc ind imos de l a fo rma y atendemos sólo a l senti
do, ¡qué enorme diferencia en favor de Tassara! Leopa rd i es e g o í s t a : se 
encierra en s í : no cuenta sino sus propias penas y sus propios consuelos: 
hasta se queja de que sus estudios y trabajos no t ienen l a r e m u n e r a c i ó n 
debida. Tassara sólo hab la de l a h u m a n i d a d , de l universo y de Dios , y s i 
hab la de sí mismo, es porque se siente su i n t é r p r e t e sagrado, su min i s t ro , 
su poeta en suma . ¿Cómo negar que l a p o e s í a de Tassara raya en delirio? 
Pero ese de l i r io es l a p o e s í a . P o r ese de l i r io d i v i n o dijo D e m ó c r i t o y re
p i t i ó Horac io , que no suben a l Parnaso los que no e s t á n locos: y por ese 
del i r io p ro r rumpe Tassara en estos acentos, a l l á en l a cumbre de u n a al ta 
m o n t a ñ a , como s i fuera otro Moisés : 

¡Ah! sí, me reconozco. 
Soy otra vez, soy yo; 
Soy yo que resucito 
A la alta inspiración. 
Siempre amé las montañas 
Con un salvaje amor, 
Siempre en su vasto seno 
M i ser se redobló; 
Siempre, al pisar sus cumbres, 
Sentí la pulsación 
Del águila que tiende 
E l vuelo vencedor, 
Y águila fui de aquella 
Región do sólo osó 
L a empírea mente humana, 
Que es águila de Dios. 

Joven aun de menos de veinte a ñ o s cuando se f u n d ó e l L iceo , e m p e z ó 
desde luego á hacerse ap laud i r otro poeta, que ha tenido e l talento y la 
for tuna de conservar hasta hoy c ier ta popular idad . N o di remos que sea 
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e l poeta favori to de las damas que m á s p resumen de elegantes, las cuales 
s iguen en su m a y o r í a divorciadas de l a p o e s í a nac iona l y pref i r iendo á 
Musset y á Lamar t ine . Tampoco nuestro poeta, har to dado á suti lezas y 
discreteos, l l ega a l verdadero pueblo: pero, entre é s t e y lo m á s exquis i to 
y f a sh ionah le de l a sociedad, se l i a proporc ionado u n audi tor io ó coro de 
leyentes y parciales bastante escogido y numeroso. P a r a conservar este 
coro, durante cerca de medio siglo, con l a a t e n c i ó n fija, l a cu r io s idad des
p ie r ta y l a v o l u n t a d s i m p á t i c a , fuerza es poseer prendas nada comunes . 
Es menester ser m u y flexible, inven ta r nuevos modos, idear de vez en 
cuando algo de peregrino y permanecer e l m i s m o siempre. E n u n prosis ta 
no es esto difíci l . S i escribe novelas, con t a l de que no se parezcan los ar
gumentos, s e r á s iempre variado. S i es filósofo, h i s tor iador ó erudi to , 
cuando e l é x i t o de sus obras no depende de l a p r i m e r a i m p r e s i ó n , n i es 
dable escribir las con frecuencia, no t iene tampoco pa ra q u é afanarse en 
cambiar ; pero e l que es p r inc ipa lmen te poeta l í r ico , como é s t e de que ha
blamos, da muestras de ser ameno y de a lcanzar inagotable i n v e n t i v a , 
conservando as í e l favor de l p ú b l i c o . 

A l g u n o s c r í t i c o s h a n acusado á este poeta, que no es otro que d o n 
E a m ó n de Campoamor , de poco o r ig ina l ; de t omar s i n e s c r ú p u l o de otros 
autores lo que mejor le parece y de luc i r se c o n ello. F u n d a d a p a r e c e r í a 
l a a c u s a c i ó n s i sólo en pruebas menudas se apoyase. C o n pac ienc ia se lo 
g r a r í a q u i z á entresacar bastantes pensamientos y frases, tomados por 
C a m p o a m o r de diversos autores, y s ingula rmente de V í c t o r H u g o : pero no 
hay modo menos á p r o p ó s i t o de denigrar á u n poeta. P lag ia r ios as í , pocos 
lo s e r á n m á s que Shakespeare, que V i r g i l i o ó que Garci laso. L a o r ig ina l i 
dad de u n poeta no e s t á en eso: no se da como e l resul tado de u n a suma. 
Es como s í n t e s i s o r g á n i c a ; es como e s p í r i t u v i v o ; es l a p rop ia persona, e l 
a l m a que se pone en las obras y las sel la con su sello. De esta suerte, C a m 
poamor es o r i g i n a l en grado superlat ivo. N o le ha l l amos mode lo n i pare
cido s iquiera . 

E m p e z ó su o r ig ina l idad por ser casi e l ú n i c o que r e í a cuando todos 
l lo raban y que hablaba de l campo, de flores y de zagalas saludables, cuan
do los otros ó estaban en l a o r g í a ó en e l cementer io; po r emplearse en 
tratar de lo presente y quedarse en su t ierra , cuando todos se i b a n á l a 
E d a d m e d i a ó emigraban a l Oriente; y por ser op t imi s t a en e l fondo, aun
que, por seguir l a moda , lanzase t a l c u a l ay ó susp i r i l lo de poco m á s ó 
menos. 

T á s e s e e l m é r i t o de Campoamor m á s al to ó m á s bajo; gus ten ó disgus
ten sus obras; t é n g a n s e por desatinos ó por ines t imables p r imores sus ge
nialidades; j a m á s los que e s t é n de buena fe y sepan lo que es p o e s í a se 
a t r e v e r á n á negar que C a m p o a m o r es poeta o r i g i n a l í s i m o . Lejos de i m i t a r 
á nadie, h a formado escuela, no una, s ino var ias veces. A cada n u e v a i n 
venc ión , á cada d i s t in t a manera, que ha ido adoptando, le h a salido u n 
enjambre de imitadores . Sus sent imenta l i smos suaves, sus l igeras filoso
fías, sus voluptuos idades embozadas en p la tonismo, y su estilo ins inuan te 
y b landamente sentencioso h a n sido remedados con frecuencia. Sus can
tares, por e l o rden de las coplas de fandango, h a n hecho que se escr iban 
cantares hasta l a saciedad, poniendo en ellos u n a nebulosa y empalagosa 



306 HISTORIA DE ESPAÑA 

s e n s i b l e r í a alemanisca, que j a m á s hubo en las l e g í t i m a s coplas de fandan
go. Y sus doloras, por ú l t i m o , h a n hecho que muchos otros escriban dolo-
ras , y sus p e q u e ñ o s poemas que hro ten p e q u e ñ o s poemas-por toá&s TpsLites. 

L o que no h a conseguido n i n g ú n i m i t a d o r es tener algo semejante a l 
ser i n d i v i d u a l de l poeta, que permanece siempre, á pesar de sus cambios . 
Desde sus p r imeros versos hasta e l d í a , Campoamor , con ser s iempre 
vario, es s iempre ide'ntico. L o que ta l le hace no consiste, con todo, e n 
algo t an saliente que sea fáci l de describir , como es fácil de hacer e l re
trato de los que t i enen algunas facciones m u y marcadas. E l que l a fisono
m í a de nuestro poeta no se confunda con otras no resul ta de rasgos de
terminados, s ino de su p r o p o r c i ó n y a r m o n í a . Cas i es impos ib le dec id i r s i 
C a m p o a m o r es ca tó l i co ó racional is ta , i m p í o ó creyente, conservador ó re
vo luc ionar io , l i be r a l ó no l ibe ra l : pero en esta m i s m a con fus ión se m a r c a 
e l ser i n d i v i d u a l que le es propio. Y a se entiende que juzgamos á C a m 
poamor como poeta: en l a v i d a p r á c t i c a y pa ra e l uso diar io , Campoamor 
no vac i l a : h a tomado su pape l y lo d e s e m p e ñ a , e n c a r r i l á n d o s e b ien en los 
carri les de u n par t ido p o l í t i c o determinado. C o m o poeta p r imero y como 
filósofo m á s tarde es sólo cuando descarr i la : esto es, cuando recobra su 
independencia , y se atreve á pensar l ibremente y á decir con no m e n o r 
l ibe r tad l o que piensa. 

E n e l p r i m e r p e r í o d o de su v i d a p o é t i c a y especulat iva, C a m p o a m o r 
es menos filósofo y po r consiguiente m á s poeta que en los m á s recientes 
p e r í o d o s y evoluciones de su ingenio. Pero, en este p r i m e r p e r í o d o , a s í 
como en los sucesivos, creemos que, si por algo se dist ingue, y es el m i s m o 
siempre, es por ser op t imis ta , aunque él no qu ie ra confesarlo, á fin de se
g u i r l a m o d a que nos i n c l i n a á l lo ra r y á quejarnos de todo. C á n d i d o y 
na tura l , has ta cuando quiere mostrarse m á s ta imado y artificioso, deja 
s iempre ver á las claras que e s t á satisfecho de sí m i s m o y de cuanto le 
rodea, que todo lo h a l l a dispuesto y ordenado para e l bien, y que las cosas 
no pueden estar mejor de lo que e s t á n , pues hasta sus defectos son per
fecciones, s i se atiende a l enlace y t r a b a z ó n c o n que v a n encaminadas y 
convienen á l a un ive r sa l a r m o n í a . Todo esto, m á s que de l rac iocinio , pro
viene de l a id ios incras ia de l poeta, dotado de i m a g i n a c i ó n r i s u e ñ a y de 
temperamento dichoso. E n é l hay en abundanc ia lo que p e d í a J u v e n a l á 
los dioses: mens s a n a i n corpore sano. 

Nosotros ignoramos y dudamos de que otros sepan s i C a m p o a m o r cree 
con seriedad en su magis ter io , ó si se e n g a ñ a á sí mismo, ó s i , s in enga
ñ a r s e , trata, no di remos de e n g a ñ a r , sino de embromar á los otros, mos
t r á n d o s e como poeta docente, que e n s e ñ a en sus versos m u l t i t u d de cosas 
m u y ú t i l e s y hasta m u y encumbradas y peregrinas; pero, crea é l lo que 
crea, nosotros creemos que no e n s e ñ a casi nada y que por eso precisa
mente es poeta verdadero. L o que le enamora, y lo que en él enamora, no 
es l a e n s e ñ a n z a , sino e l amor y l a he rmosura con que canta de hermosura 
y de amor, por donde es e l favori to de las damas, no pasando de s impl i 
c idad ingeniosa e l a t r ibu i r le l a m i s i ó n de mora l i za r a l m u n d o como s i 
fuera capuchino. 

E n l a p r i m e r a é p o c a de Campoamor , que es corno p r inc ipa lmente le 
presentamos ahora, campean m á s claras estas condiciones, no turbadas 
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a ú n por l a c o m e z ó n filosófica de que ado l ec ió m á s tarde. S u a l e g r í a de en
tonces da envid ia . S u a l m a parece so l que sube a l c é n i t . Sus Ternezas y 
flores son en ve rdad e l producto de u n a lozana p r imavera ; e s t á n escritas 
con efus ión enamorada: a l l í no hay arrepent imientos n i mis t ic ismos. L a 
m i s m a forma, aunque C a m p o a m o r no hubiese hecho estudios m u y pro
fundos de l i d ioma , es perfecta por ins t in to . L a r iqueza y l a espontaneidad 
de l a i m a g i n a c i ó n h a l l a n s in esfuerzo l a manera m á s adecuada y elegante 
de expresar los sent imientos y pensamientos y de engalanarlos con i m á 
genes. Romances hay en esta p r i m e r a parte de las p o e s í a s de Campoamor 
como los mejores romances amorosos que j a m á s se escribieron, y qu in t i 
l las t an bellas, armoniosas y dulces, como las de G i l Polo . E n l a p r i m e r a 
parte, por ú l t i m o , con encantadora ingenuidad , describe e l poeta su feliz 
c a r á c t e r y buen na tu ra l , d ic iendo entre otras cosas: 

Hay almas como la mía 
Que no tienen pesadumbres, 
Y pronto, cuando las tienen, 
Su grave peso sacuden. 

Dichosas almas que tienen 
E l delirar por costumbre, 
Y siempre hermosas visiones 
Con tierno afán las circuyen: 
Que penetrando en el cielo 
Roban osadas su lumbre, 
Y luego pintan el mundo 
Con un calor que seduce. 

Este m u n d o seductor que e l poeta nos pinta , es u n encantado p a r a í s o , 
u n cuadro en cuyo centro coloca á l a mujer , y donde todo concurre á dar 
m á s realce á su he rmosura : flores, á r b o l e s , aromas, fuentes, céfiros, l u z y 
a r m o n í a s de l a c r e a c i ó n entera. 

H e m o s reproducido a q u í en parte y casi con las mismas palabras, aun
que en extracto, e l j u i c i o , que hace y a bastantes a ñ o s , f o r m á b a m o s de 
Campoamor , y que no h a var iado en nada, antes b ien h a l legado á afir
marse. E n sus pr imeras poes í a s , y m á s que nada en Ternezas y flores, e s t á 
ya l a esencia, e l filtro y e l hechizo, que despue's h a d i l u i d o en sus compo
siciones ul ter iores . P a r a p in ta r aquellos cuadros puso y a en su pale ta toda 
la abundanc ia y var iedad de color c o n cuyos restos h a p in tado despue's 
los de las Do lo r as, los de l D r a m a u n i v e r s a l y los de los P e q u e ñ o s poemas. 
No negamos que los nuevos ingredientes de m e t a f í s i c a ó filosofía m í s t i c a , 
que h a a ñ a d i d o á los colores ant iguos, dan novedad á las ú l t i m a s obras: 
pero, t a l vez , si entrasen en ellas en menor dosis, las h a r í a n mejores. D e 
todos modos, estas filosofías, y a inocentes, y a alambicadas, que ingiere 

.Campoamor en sus versos, les pres tan cierto picante a t ract ivo para las 
mujeres, que s iempre gus taron y gus tan de dar á l o voluptuoso u n t in te 
de m e l a n c ó l i c a d e v o c i ó n , y de envolver lo amorosi to y delei table en gasas, 
visos y cendales so f í s t i co -e sp i r i t ua l i s t a s . L o s suti les discreteos de C a m -
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poamor t raen t a m b i é n l a ventaja de que hacen s o ñ a r á las muchachas 
que los leen y las l l enan de orgul lo , j u z g á n d o s e iniciadas, a l ver que los 
entienden, no y a sólo en negocios de este bajo m u n d o , sino en u l t r a m u n 
danos y d e l g a d í s i m o s mister ios . 

P o r lo d e m á s , l a ú l t i m a forma adoptada por Campoamor , salvo e l n o m 
bre de P e q u e ñ o p o e m a , que no es de nuestro gusto, nos parece d i c h o s í s i m a . 
E n ese g é n e r o , s i C a m p o a m o r desechase u n poco l a sut i leza, fuese menos 
sentencioso y m á s descript ivo, y pintase e l m u n d o vis ible , como puede 
pintar le , t a n hermoso hoy como en e l p r i m e r d í a de l a c r e a c i ó n ó m á s her
moso, porque e l progreso y l a c iv i l i zac ión le h a n hermoseado bastante; y 
si retratase caracteres y pintase afectos, pasiones y escenas de l a v i d a co
m ú n y d ia r i a de los hombres, c o n senci l lez h o m é r i c a , con e l candor de las 
edades p r imi t i va s , con l a fe i m p e r t é r r i t a de que l a p o e s í a e s t á al l í , de que 
l a p o e s í a no se h a ido, y de que e l toque e s t á en sacarla, depurar la y mos
trar la , t o d a v í a , estamos convencidos de el lo, l l e g a r í a á ser en su edad 
m a d u r a m á s encantador y ameno poeta que en l a mocedad, y en u n a serie 
nueva de P e q u e ñ o s poemas , aunque los s iguiera l l amando P e q u e ñ o s 
poemas, pues a l cabo el nombre i m p o r t a poco, v e n c e r í a á Longfellovv y á 
Goethe, en H e r m á n n y Dorotea y en E v a n g e l i n a . 

P o r aquel t i empo t a m b i é n , cuando e l ingenio p o é t i c o brotaba en Es
p a ñ a por todas partes, hubo de mostrarse en las mujeres con m á s b r í o 
que nunca . P o r aquel t iempo, decimos, a p a r e c i ó u n a poetisa, que vence y 
ecl ipsa á todas las d e m á s poetisas e s p a ñ o l a s (salvo s iempre l a celest ial 
g lo r i a de Santa Teresa, si como poetisa l a contamos), y que compi te con 
las mejores que h a habido en p a í s extranjero. 

E s t a poetisa, l í r i ca y d r a m á t i c a , nos v i n o de l a i s l a de Cuba . S u n o m 
bre, d o ñ a Ger t rud i s G ó m e z de Ave l l aneda . Bel las son sus tragedias, S a ú l , 
A l f o n s o M u n í o y Bal tasar ; -pero sus composiciones l í r i ca s e s t á n m u y por 
c ima . E n ellas no hay filosofías, como en las de Tassara, pero h a y toda l a pa
s ión amorosa y todos los sent imientos de ternura, y a rel igiosa, y a profana, 
que puede abrigar e l c o r a z ó n de l a mujer m á s mujer ; por donde es d igno de 
r i sa aquel decir de c r í t i cos Cándidos , repetido luego por e l vu lgo en son de 
alabanza: ¡ / E s t a m u j e r es mucho hombre! / An tes debiera decirse; / / i i ' s m u 
cha m u j e r esta mu je r ! / E l eterno f emen ino , como le l l a m a e l poeta ale
m á n , e s t á en e l la por excelencia . Se mues t ra en sus amores, en sus celos, 
en su despecho cont ra e l amigo ingrato , en e l entusiasmo que el amante 
l a in sp i ra , y en los fervorosos afectos de d e v o c i ó n cr is t iana, cuando e l la 
vue lve su las t imado c o r a z ó n á Dios y á l a V i r g e n S a n t í s i m a . Todo apa
rece b ien expresado en m u l t i t u d de composiciones, donde l a poetisa 
adopta y emplea con ejemplar m a e s t r í a cuantos metros hay y puede haber, 
y donde los versos s iempre son melodiosos, d i f íc i les las r imas, s in faltar 
á lo na tu ra l y e s p o n t á n e o , y e l lenguaje senci l lo, terso y br i l lan te . E l sen
t imiento de l a na tura leza es m á s v i v o y hondo en l a A v e l l a n e d a que en 
casi todos los poetas sus c o n t e m p o r á n e o s . S u e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n 
j a m á s l a abandona, n i a u n cuando e s t á m á s apasionada, de lo cua l nace 
que sea c lara y d i s t in t a l a i m p r e s i ó n que hacen en su a l m a los objetos 
de l m u n d o v is ib le y que at ine á descr ibir los á menudo con grac ia delica
da ó con poderosa e n e r g í a . 
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Como todos los poetas de entonces, y a u n ta l vez m á s que todos, l a 
A v e l l a n e d a aparece hast iada y d e s e n g a ñ a d a . L a c o n t r a p o s i c i ó n entre l a 
prosaica rea l idad y e l idea l de sus s u e ñ o s , que j a m á s se le a d e c ú a , y que 
sólo puede confundirse con l a rea l idad en u n m o m e n t o de a l u c i n a c i ó n y 
de e x t r a v í o , da m e l a n c ó l i c a mag ia á las composiciones de l a A v e l l a n e d a . 
D o n J a a n Nicas io Gallego, en e l p r ó l o g o que puso a l p r i m e r t omo de poe
s ías que p u b l i c ó l a autora, i m a g i n ó que é s t a se ha l l aba a l g ú n tanto con
tagiada de l a m a n í a de l s iglo, y que, m á s por seguir l a moda, que porque 
en rea l idad lo sintiese, se l amentaba de que l a v i d a es u n a carga insuf r i 
ble, de que e l m u n d o es u n i n ñ e r n o ó u n va l le de l á g r i m a s y de que e l 
amor es u n a m e n t i r a y u n a i l u s i ó n e l b i en y l a belleza. Nosotros, aunque 
creemos que algo h a r í a l a moda, t o d a v í a tenemos que conceder no poca 
s incer idad á tantas quejas y lamentos. 

L o cierto es que esta p r e d i s p o s i c i ó n de los e s p í r i t u s hac i a e l pesimis
mo, este disgusto de l a v i d a actual , y estas saudades de los t iempos pasa
dos h a n p roduc ido u n e x t r a ñ o f e n ó m e n o en E s p a ñ a : que e l par t ido reac
cionario, t i ldado por sus mi ras y p r o p ó s i t o s de oscurantis ta , resplandezca 
adornado por l a l u z de nuestros mayores ingenios. L á s t i m a es que e l ge
n io de l a poes ía , que goza de eterna j u v e n t u d , tenga generalmente por 
c a r á c t e r d i s t in t ivo entre nosotros e l que Horac io a t r ibuye á los viejos: e l 
ser l a u d a t o r t empor i s ac t i . L a ciencia, l a exper ienc ia y l a h i s tor ia d icen 
lo contrar io: que n u n c a hemos estado mejor que en estos d í a s ; que l a hu-^ 
m a n i d a d gana y adelanta en todo, en vez de perder; pero l a p o e s í a se afo
r r a en sostener que no. E l s u e ñ o de l a edad de oro, l a idea de u n p r i m i t i v o 
estado de inocenc ia y de b ienaventuranza , y l a creencia de u n p a r a í s o 
donde fué l a cuna de l a h u m a n i d a d , son temas m á s s i m p á t i c o s á l a p o e s í a 
que l a fe en e l progreso humano , que l a edad de oro en e l porven i r , que 
l a esperanza de m a y o r ven tu ra y v i r t u d y excelencia pa ra nues t ra espe
cie en los venideros siglos. Difícil , l a rga tarea s e r í a dar r a z ó n de esta ano
m a l í a . E l l o es que existe. Q u i z á se funda l a fe en e l progreso en conside
raciones algo prosaicas y no m u y altas para que puedan satisfacer e l a l m a 
del poeta S i n d u d a que toda esperanza de m a y o r ven tu ra en l a t ie r ra e s t á 
l i m i t a d a por nuestra m i s m a c o n d i c i ó n na tura l , y e l a l m a de l poeta h a 
menester de una esperanza inf in i ta pa ra apagar l a sed que l a devora y 
consume. ¿Quién sabe, por ú l t i m o , s i en E s p a ñ a e l e s p e c t á c u l o de nuest ro 
abat imiento y decadencia p o l í t i c a nos cont r i s ta y acobarda, y s i prevale
ce m á s en nuestras venas l a sangre s e m í t i c a , a r á b i g a ó juda ica , que i n 
duce á tales m e l a n c o l í a s , que l a sangre ariana, m á s confiada y segura d e l 
porvenir? 

C o m o quiera que sea, l a A v e l l a n e d a v a m á s a l l á que Tassara y que Pas
tor D í a z en su pes imismo y menosprecio de l m u n d o , y t e n d r í a arranques 
m á s desesperados, s i su d e v o c i ó n á Dios y á l a V i r g e n no los mi t igase y 
templase. A s í es que l a Ave l l aneda se mues t ra q u i z á m á s p o é t i c a que nun 
ca en sus composiciones devotas E n ellas se apodera de l estilo de los b í 
blicos cantores, de las galas y p o m p a or ien ta l de los salmos, y acier ta á 
pintar, en nues t ra hermosa y robusta l engua castellana, l a terr ible majes tad 
y l a fortaleza omnipoten te de l Dios de los e jé rc i tos , defensor y vengador 
de sus amigos. P o r o t ra parte, aquel la v i v í s i m a ternura , que h a b í a y a mos-
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t rado en sus versos de amor m u n d a n a l y que l a hacen é m u l a y t a l vez 
vencedora de Safo, pur i f icada a l fin y conver t ida á su d igno objeto, res
plandece en sus versos de d e v o c i ó n . C o n s i d e r á n d o s e l a A v e l l a n e d a como 
u n ser déb i l , desval ido y pecador, busca á Dios pa ra que l a ampare, pa ra 
que l a defienda y pa ra que l a salve; pero e l temor y e l respeto, y acaso l a 
m i s m a a p r e n s i ó n de extraviarse en su o r todoxia parece como que cor tan 
las alas á su amor d i v i n o : as í es que l a A v e l l a n e d a es devota y penitente, 
pero apenas raya en lo m í s t i c o , sino en a lguna de sus ú l t i m a s composicio
nes. N o e n v í a á Dios e l a l m a en sus suspiros con abandono completo; 
su e s p í r i t u no t iende e l vuelo para uni rse estrechamente á Dios , y como 
perderse y aniqui larse en él, en aquel la u n i ó n í n t i m a que descr iben con 
palabras de fuego, que p i n t a n y esmal tan con ardientes é inex t ingu ib les 
l l amas San J u a n de l a C r u z y Santa Teresa. 

D e todos modos l a A v e l l a n e d a es u n a g r an poetisa. 
O t r a muje r v a en pos de e l la , y a desde e l m i s m o t iempo; y s i b ien me

nos fácil , menos fecunda y menos maes t ra de l a lengua, se le igua la en 
a lguna o c a s i ó n en los tonos suaves y dulces, y suele vencer la en senci l lez 
candorosa, s ingula rmente en l a be l la c o m p o s i c i ó n . E l a m o r de los amores. 
Es ta otra poetisa es d o ñ a Ca ro l ina Coronado. 

A s i m i s m o , antes de 1840, e m p e z ó á darse á conocer en e l L iceo , y á 
ser m u y est imado y aplaudido, u n j o v e n de M á l a g a , que, en cierto modo, 
,se puede decir que s e g u í a las huel las de d o n Sera f ín E s t é b a n e z C a l d e r ó n , 
el cua l era de M á l a g a como él. Este j o v e n n i t e n í a n i p r e s u m í a de tener 
los conocimientos filológicos de E s t é b a n e z C a l d e r ó n , n i procuraba hacer 
de cada escrito suyo u n a p r imorosa filigrana, u n dechado de las hablas 
arcaica y andaluza-vulgar , combinadas ó entrelazadas en menudas labo
res, como prol i jo arabesco. S i esto qui taba á sus obras por l a forma e l r ico 
valer de las de l S o l i t a r i o , las h a c í a en cambio m á s asequibles á l a genera
l i d a d de los lectores y m á s gustadas y aplaudidas. E n lo que se p a r e c í a n 
á las de E s t é b a n e z C a l d e r ó n era en haber tomado por asunto las costum
bres andaluzas y por med io de e x p r e s i ó n e l hab la de aquel la t ierra. E l 
nove l autor, no obstante, conociendo d icha hab la , aunque por exper iencia 
y uso, con m á s superf icial conocimiento, no l a caracter iza só lo con rique
za de vocablos, frases y giros, sino que se vale de l a pecul ia r pronuncia
c ión de aquellas provincias , m a r c á n d o l a en l a o r t o g r a f í a . Se d is t ingue 
t a m b i é n de E s t é b a n e z C a l d e r ó n , en que no escribe en prosa, s ino s iempre 
en verso. Sus escenas, cuadros y cuentos de A n d a l u c í a se t i tu la ron , pues. 
P o e s í a s a n d a l u z a s , y se pub l i ca ron en u n tomo, que tuvo e l m a y o r é x i t o , 
y que m e r e c i ó tenerle, porque e s t á l leno de grac ia , de frescura, de inven
t iva y de s u t i l e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n . T o d a v í a d e s p u é s de tantos a ñ o s , se 
leen con gusto, se gua rdan en l a m e m o r i a y se rec i tan algunas de aquellas 
composiciones, como, por ejemplo, l a c h i s t o s í s i m a de L a venta de l j aco . 

Este poeta anda luz es don T o m á s E o d r í g u e z E u b í , que m u y pronto se 
hizo c e l e b é r r i m o como fecundo y dichoso autor d r a m á t i c o . 

M u c h o s y m u y aplaudidos h a n sido sus dramas y comedias, los cuales 
t ienen, entre otros m é r i t o s , e l de pertenecer á u n g é n e r o , sino nuevo, har
to dis t into de los que entonces p r e v a l e c í a n . N o son n i l a comedia casera y 
l l a n a á lo B r e t ó n , n i e l d r a m a r o m á n t i c o , h i s t ó r i c o ó apasionado, n i l a tra-
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gedia tampoco, sino l a comedia de in t r iga , con algo ó m u c h o de d r a m á t i 
co, casi siempre. 

Es de notar que, por entonces, á pesar de l g e m i r constante, de las 
quejas y l loros acerca de las i lusiones perdidas y de las vanidades d e l 
m u n d o , casi nadie se m o r í a de dolor, n i se h a c í a e r m i t a ñ o penitente, n i 
se h u í a á los bosques, sino que, a l r e v é s , las ambiciones y a u n las codicias 
andaban despiertas y soleventadas, y l a m á s constante p r e o c u p a c i ó n de 
l a v i d a p r á c t i c a era ver c ó m o se lograban pronto riquezas, honores y po
der, s ingularmente por med io de l a p o l í t i c a Es t a s i t u a c i ó n de los á n i m o s , 
dejando á u n lado las lamentaciones y trenos, que t e n í a n bastante de 
a f e c t a c i ó n y amaneramiento , se re t ra ta en no pocas obras de E u b í y les 
da c a r á c t e r de verdadera ac tua l idad . H a s t a por los t í t u l o s se ve esto: L a 
r u e d a de l a f o r t u n a , E l arte de hacer f o r t u n a , Dos v a l i d o s ó cas t i l los en 
el a i r e . A veces R u b í , en e l corte y sesgo de sus dramas, t o m a algo de las 
comedias de capa y espada, pero t r a y é n d o l o todo á su idea . Así , v. g r , en 
u n a de sus m á s bonitas comedias, B a n d e r a ' n e g r a , h a y u n j o v e n atrevido, 
desenfadado, discreto y valeroso, que en u n dos por tres se hace notable 
en M a d r i d , se impone á l a g ran d a m a de qu i en se enamora, y l l ega casi 
de u n salto á l a cumbre de l a grandeza . Tales cosas eran las que embele
saban entonces, por lo cual , y por su conocimiento de l teatro y por su no
tor ia h a b i l i d a d para inven ta r l a a c c i ó n y pa ra e l d i á logo , E u b í gozó , du
rante muchos a ñ o s , de l favor de l p ú b l i c o , y aun in f luyó no poco en l a 
d i r e c c i ó n y estilo de otros dramaturgos . S i n d u d a que A y a l a , a l escr ibir 
comedias p o l í t i c a s , como M hombre de Es tado , hubo de acordarse de R u b í , 
y e l m i s m o V e n t u r a de l a V e g a t o m ó tambie'n algo de D e t r á s de l a c r u z 
está el d iab lo , cuando compuso E l hombre de m u n d o . 

De este modo p u d i é r a m o s i r enumerando á no pocos poetas ó escrito
res de amena l i t e ra tu ra que florecen t a m b i é n en aquel p e r í o d o y que t a l 
vez h a n dejado menos rastro de sí, ó b i en porque l a muer te los s o r p r e n d i ó 
en edad temprana , ó b ien porque, fatigados de l a indi ferencia y hasta de l 
d e s d é n de l p ú b l i c o , abandonaron las letras, r omp ie ron las l i ras ó las pu 
sieron en u n r i n c ó n , y se ded icaron á oficios ó profesiones de m á s prove
cho. A l g o se parece, aquel florecimiento, á u n a an t ic ipada p r imavera , 
cuando bro ta l a hierba, se l l enan de flores los á r b o l e s y las plantas, y lue
go vuelve de repente el frío y casi todo lo h ie la y destruye. A q u e l amor y 
aquel favor, que á las letras y s ingula rmente á l a p o e s í a se consagraban, 
eran e f í m e r o s . C o n l a fiebre r o m á n t i c a nac ieron y con e l la pasaron. Esta
ban a d e m á s c i rcunscr i tos á m u y l i m i t a d o p ú b l i c o . A s í es que pronto so
brevino a t o n í a ; h u b o como desmayo general en el re ino de las musas, lo 
cual h a durado casi hasta estos ú l t i m o s a ñ o s , en que parece renacer l a 
afición con m á s es tabi l idad y firmeza. L o s poetas, unos mur i e ron , otros 
enmudecieron, otros dormi ta ron . N o pocos, como y a queda d icho , se o l v i 
daron de que lo eran y se dedicaron á p ro fe s ión m á s lucra t iva . E l l o es que 
á aquel p e r í o d o de l o z a n í a s u c e d i ó otro de re la t iva ester i l idad, a g o s t á n 
dose e l p r i m e r o en flor y no dando de sí todos los frutos que se esperaban. 

En t r e los hombres que figuraron entonces en las letras, debemos c i ta r 
á don J o s é G a r c í a V i l l a l t a , a u t ó r de algunos bonitos versos y de u n a no
vela est imable, t i t u l ada E l golpe en vago. V i l l a l t a que e s c r i b í a c o n i g u a l 
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c o r r e c c i ó n y fac i l idad e l ingle's que e l castellano, h a b í a escrito antes en 
i n g l é s d i cha novela , bajo e l t í t u l o de The dons of the last cen tu ry . E r a 
a d e m á s V i l l a l t a excelente per iodis ta , y nos h a dejado u n a t r a d u c c i ó n en 
verso de l Macbeth y de parte de l Otelo de Shakespeare. 

D o n J u a n Eugen io F l o r a n , m a r q u é s de T a b u é r n i g a , es otro de los inge
nios, estimados en aquel la é p o c a , y hoy casi o lv idado. Compuso versos 
correctos y elegantes, que, s i no se h a n perdido, permanecen i n é d i t o s ó 
no coleccionados; fué buen orador; y e sc r ib í a b ien en f rancés , i d i o m a en 
que, s i no recordamos m a l , compuso u n a nove l i t a agradable. 

F u é t a m b i é n celebrado como poeta d o n J o s é de Castro y Orozco, cuyo 
d r ama . F r a y L u i s de L e ó n ó el s ig lo y el c laust ro , se r e p r e s e n t ó con gran
de é x i t o en todos los teatros de E s p a ñ a . 

E n esta serie de autores o lv idados ó d e s d e ñ a d o s hoy, es jus to c i ta r á 
don J a c i n t o de Salas y Qu i roga , m á r t i r de su bondad y de su l i te ra tura . 
S u v i d a y su destino son claro y tr is te espejo de las desastradas cos tum
bres l i terar ias de aquel p e r í o d o . «Su m a y o r defecto, dice u n amigo suyo, 
era ser demasiado bueno. E x e n t o personalmente de todo v ic io , se ma taba 
trabajando para costear con e l p roduc to de su trabajo los v ic ios de sus 
amigos. T i e m p o hubo en que e l pobre Salas , a s í le l l amaban , sostuvo él 
solo con su p l u m a , en medio de las m á s heroicas pr ivaciones , á toda u n a 
falange de hambrientos ; pero no todos le fueron ingratos. U n d í a , en que 
l l egó á estar t an miserable y desesperado que quiso de u n a vez acabar con 
l a v i d a a h o r c á n d o s e , uno de ellos, á qu i en confió su loco proyecto y l a re
pugnanc ia que s e n t í a á l a idea de ejecutarlo con su p rop i a mano, se ofre
ció generosamente ahorcarle.. . de balde. ¡Y lo hub ie ra hecho!» E l m i s m o 
autor, de qu ien tomamos esta a n é c d o t a y que era buen c r í t i co , aunque 
b e n é v o l o para sus amigos, af i rma que las novelas de Salas y Qui roga , en 
especial L l d ios de l s ig lo y Los habitantes de l a l u n a , eran excelentes p in 
turas de costumbres. Sus versos no eran malos tampoco; pero, tanto en 
v i d a como en muerte , h a pesado sobre su autor u n injus to desv ío . M u r i ó 
casi en l a oscuridad, s in que apenas se acordase nadie de él, s in que se 
sepa d ó n d e e s t á su huesa s in l á p i d a , y s i n que l l eguen á nosotros m á s que 
estos dos versos suyos, eco lejano y d é b i l , que parece dar r a z ó n de su cor ta 
ven tura : 

Gastadas van las alas del deseo. 
Para el éter cruzar de la esperanza. 

M á s dichoso, no por ser poeta sino por su m é r i t o y for tuna como actor, 
fué d o n J u l i á n E o m e a , cuyas p o e s í a s e l e g a n t í s i m a s y l lenas de sent imien
to, especialmente las de amores y l a dedicada á Zaragoza, son m u y esti
madas y l e í d a s a ú n por las personas de gusto. 

D e u n a i lus t re y p r iv i l eg i ada f ami l i a de artistas, que h a con t r ibu ido 
ext raordinar iamente a l r enac imien to de l a p i n t u r a en E s p a ñ a , d á n d o n o s 
nombres t an gloriosos como los de d o n J o s é , d o n Feder ico, y d o n R a i m u n 
do de Madrazo , sa l ió t a m b i é n u n poeta y l i tera to de m é r i t o . D o n Pedro 
de Madrazo, que as í se l l ama , compuso buenos versos, algunos de los cua
les han merecido e l m a y o r aplauso, á lo cua l c o n t r i b u í a , á m á s de su bon
dad, e l acierto con que e l poeta los reci taba a l piano y hasta l a p rop ia figu-
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r a de l poeta, que en su mocedad era por ex t remo d i s t i ngu ida y hermosa. 
A u n q u e d e s p u é s ha abandonado l a poes ía , como tantos otros, ha seguido 
s e ñ a l á n d o s e y most rando su ú t i l y a t inada ac t i v idad en a r q u e o l o g í a y en 
h is tor ia y c r í t i c a de las artes. 

Den t ro de esta famil ia , si b i en por enlace, por estar casado con u n a 
he rmana de l p in to r d o n Feder ico y de l l i tera to don Pedro, debemos con
tar a l infat igable y discreto don Eugen io de Ochoa, á qu ien por var ios con
ceptos debe m u c h o l a l i t e ra tura e s p a ñ o l a . E r a hombre de exquis i to gusto 
y del icada sensibi l idad, como algunas de sus p o e s í a s l í r i cas lo prueban. E n 
E s p a ñ a , por med io de t raducciones bastante b ien hechas, d i f u n d i ó l a afi
c ión á l a l i t e ra tu ra francesa y su conocimiento ; y en F r a n c i a , coleccionan
do é i lus t rando h á b i l m e n t e , con in t roducciones , p r ó l o g o s y notas, las me
jores obras de nuestros c lás icos , que p u b l i c ó en P a r í s e l edi tor Baudry , 
h izo t a m b i é n u n g r a n beneficio á nuestras letras, exc i tando á su estudio 
y e l amor de ellas, a s í en l a m i s m a F r a n c i a como en todo e l cont inente 
americano. Ochoa, a d e m á s , que era escri tor laborioso y de fácil est i lo, nos 
ha dejado obras originales en prosa, donde in te rca la á veces poes ías . To 
das estas obras se leen a ú n con i n t e r é s y agrado: ju ic iosos a r t í c u l o s sobre 
l i te ra tura , costumbres y viajes, var ias novel i tas , y u n l i b ro d iver t ido y 
curioso, l l eno de not ic ias ú t i l e s y de agudas y picantes observaciones, t i t u 
lado P a r í s , L o n d r e s y M a d r i d , donde hace u n cotejo justo, y por lo tanto 
poco l isonjero para nosotros, no sólo de las tres capitales, sino de l a c u l 
t u r a ma te r i a l y e x t r í n s e c a de las tres naciones. 

Bastante sob re sa l i ó t a m b i é n d o n Pa t r i c io de l a Escosura, de u n a fami
l i a d i s t i n g u i d í s i m a por e l saber, e l ingenio y l a g rac ia de muchos de sus 
ind iv iduos . D o n Pa t r i c io h a sido, s in duda, e l m á s notable de todos. 

Nosotros creemos adver t i r en E s p a ñ a u n f e n ó m e n o contrar io a l que se 
advier te en otras naciones. E n otras naciones los hombres, tratados en l a 
i n t i m i d a d , parecen inferiores á las obras que escriben; en E s p a ñ a , casi 
s iempre parece que las obras e s t á n por bajo. Se d i r í a que en t i e r ra ext ran
je ra el que es au tor economiza su talento, y hace acopio de su saber, con
tiene e l b r í o de su f a n t a s í a y como que reserva lo mejor de su a lma, para 
ponerlo todo d e s p u é s con largo estudio, esmero y a fán , en e l l ib ro que 
compone. De a q u í que e l l ib ro se muestre super ior a l hombre con q u i e n 
hablamos de diario. E n E s p a ñ a suele suceder a l r e v é s . Y a sea porque so
mos rumbosos, y a porque e l talento l i te rar io produce p o q u í s i m o , y a por
que los escritores d e s d e ñ a n a l p ú b l i c o m á s de lo que debieran, ello es que 
el talento se despilfarra lamentablemente y que los autores no ponen m á s 
cuidado en escr ibir para el p ú b l i c o que el que p o n d r í a n en u n a conversa
c ión pa r t i cu la r entre cuatro amigos, a l amor de l a l umbre . 

D o n Pa t r i c io de l a Escosura fué e l ejemplo m á s claro de esta c o n d i c i ó n 
descuidada y d e s d e ñ o s a , por cuya c u l p a á pesar de las altas prendas con 
que le d o t ó e l cielo, n i n g u n a de sus obras a l c a n z a r á en l a poster idad v i d a 
m u y popu la r y es t imada. S u ac t i v idad pasmosa y espontaneidad para 
todo c o r r í a n parejas. A u n q u e no v iv ió poco t iempo, t o d a v í a se nos antoja 
imposib le que pudiese hacer tantas cosas en el t iempo que v iv ió . H o m b r e 
de a c c i ó n á par que de palabra y de pensamiento, no q u e d ó , d i g á m o s l o 
así , carrera que no siguiese, p ro fe s ión que no ejerciese, n i l inaje de asun-
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tos de que no escribiese ó hablase ó en que no se mezclase. F u é mi l i t a r , 
en u n a rma facul ta t iva , como es l a a r t i l l e r í a ; fué ju r i sconsu l to , hombre 
de a d m i n i s t r a c i ó n , d ipu tado muchas veces, periodista , m in i s t ro , orador 
par lamentar io , a m e n í s i m o y fácil, a c a d é m i c o , d i p l o m á t i c o , celebrado con 
r a z ó n por su afable trato, c h i s t o s í s i m o en su alegre y a n i m a d a conversa
ción, g ran frecuentador de ter tul ias y de salones, asiduo y galante para 
con las damas, y escri tor f e c u n d í s i m o en verso y en prosa. S u c e d i ó l e , como 
es natura l , aunque parezca rara c o m p a r a c i ó n , lo que á u n pomo de olorosa 
esencia, que l l e v á s e m o s por l a calle s iempre destapado. E l pomo v a difun
diendo y perdiendo su a roma en e l aire l ib re , po r manera que luego no le 
da ó le da con poca fuerza en u n l i m i t a d o recinto, que queremos perfu
m a r y donde puede el a roma conservarse. D e todos modos, l a obra l i t e ra r ia 
de don P a t r i c i o de l a Escosura es d igna de aprecio has ta por l a ca l idad , 
aunque lo sea m á s por l a cant idad. C o m o autor d r a m á t i c o merece elogio 
por L a Corte de l B u e n R e t i r o y como novel is ta á lo W á l t e r Scott por N i 
Rey n i Roque. Gus taba él m u c h o m á s de las novelas inglesas que de las 
francesas, y p rocuraba en las suyas acercarse a l p r i m e r modelo . Compuso 
bastantes otras, á m á s de l a y a ci tada, como v. g. E l P a t r i a r c a en el valle. 
Su m a y o r defecto es s iempre l a r edundanc ia . Se e m p l e ó , por ú l t i m o , en 
otros trabajos l i te rar ios e x t e n s í s i m o s , como u n D i c c i o n a r i o de A d m i n i s 
t r a c i ó n y u n a H i s t o r i a p a r l a m e n t a r i a de I n g l a t e r r a . 

Otro poeta l í r ico , con a lguna j u s t i c i a encomiado en aquel t iempo y 
m á s o lv idado en e l d í a de lo que debiera ser, á pesar de que l a casa edi
tor ia l de M e d i n a y iSíavarro h a pub l icado recientemente sus p o e s í a s re
unidas en u n tomo, es d o n E n r i q u e G i l . E n algunas de sus composiciones 
hay in tensa te rnura y suave y m e l a n c ó l i c o idea l i smo que les pres tan en
canto. M u r i ó este poeta en B e r l í n , en 1846, y nos h a dejado, á m á s de las 
mencionadas poes í a s , g ran n ú m e r o de a r t í c u l o s de c r í t i ca , costumbres y 
viajes, y u n a nove la h i s t ó r i c a , igua lmente por e l gusto de W á l t e r Scott, 
t i t u l ada E l S e ñ o r de Bemhihre . H a b í a ido á B e r l í n en c o m i s i ó n de l gobier
no para hacer u n estudio p o l í t i c o , admin i s t r a t i vo y socia l de l a Confede
r a c i ó n G e r m á n i c a , con cuyos dis t in tos gobiernos nuestras relaciones d i 
p l o m á t i c a s se ha l l aban á l a s a z ó n in t e r rumpidas . 

N o debemos tampoco o lv ida r en esta rev is ta de personajes l i terarios, 
famosos y a antes de 1844, á dos que sólo se parecen en ser ambos m i l i t a 
res, en haber l legado á los grados m á s altos en t a n honrosa p ro fe s ión , y. 
en haber figurado m u c h o en po l í t i c a , aunque por diversos caminos y casi 
s iempre en opuestas parcial idades. E s e l uno d o n J u a n de l a Pezuela , hoy 
conde de Cheste, cuyo amor á l a p o e s í a y á u n a especie de f a n t á s t i c a 
E d a d m e d i a y de m o n a r q u í a heroico-crist iana, s e m i a r i s t o c r á t i c a y semi-
absoluta, le a l e n t ó á poner mano en una empresa a t rev ida y laboriosa: l a 
t r a d u c c i ó n en verso castellano nada menos que de tres epopeyas: L a Je-
r u s a l e n de l Tasso, Los L u s i a d a s de Camoens y L a D i v i n a C o m e d i a del 
Dante. Nosotros creemos que todo ello e s t á fielmente t raducido, y á tro
zos con t ino y p r i m o r envidiables. Pe ro e l t a l trabajo, á m á s de ser arduo, 
es ingrato por varios motivos. Cas i todos los que leen estas traducciones 
entienden lo bastante de p o r t u g u é s y de i t a l i ano para leer los originales 
y hal lar los m i l veces mejor, no sólo porque as í sea, sino porque lo que e s t á 
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e n i d i o m a e x t r a ñ o , de que no nos valemos á cada m o m e n t o para los m á s 
ordinarios actos de l a v ida , nos parece m á s peregrino y p o é t i c o siempre. 
M u c h o s se abur ren leyendo los originales; pero, como son p o q u í s i m o s los 
que t ienen e l descaro de confesarlo, acuden a l pobre t raductor , d i cen a q u i 
que no peco, y le echan l a cu lpa de todo. D e a q u í que las tres t raduccio
nes h a y a n sido har to censuradas; pero, en nuestro sentir, s i n r a z ó n . E l 
t raductor siente y comprende á los autores y sobre todo á Dan te con ple
no en tendimiento p o é t i c o , y sabe d e s e n t r a ñ a r y expresar las ideas de ellos. 
Acaso las l ibertades y rarezas de lenguaje de que mote jan a l t raduc tor 
son en e l o r ig ina l mayores. Creemos, pues, que l a p a s i ó n p o l í t i c a ha sido 
parte en que dichas t raducciones se celebren poco. Y creemos que ciertas 
burlas y fallos crueles p rov ienen de l a a n i m a d v e r s i ó n de algunos perio
distas l iberales, u n tanto picados de que e l noble t raductor , en u n arran
que de afecto á las cosas antiguas y de odio y d e s d é n á var ias pa ra él pe
ligrosas novedades de nuestros d ías , los apellidase, en son de menosprecio, 
f o l i c u l a r i o s 

E l otro mi l i t a r , notable poeta y l i te ra to t a m b i é n , es d o n A n t o n i o Ros 
de Glano, h o y m a r q u é s de Guad-e l -Ge lú . Sus versos, lo m i s m o que su prosa, 
e s t á n l lenos de o r ig ina l idad , que t a l vez a l g ú n descontentadizo cal i t ique 
de rarezas: pero rarezas tales, aunque lo sean, no se inven tan , n i se escri
ben cuando se carece de agudo ingenio. H a y a d e m á s c ier ta elegancia en 
l a fo rma en cuanto Ros de Glano h a escrito, y en todo se advier te s ingu
lar fuerza g rá f i ca para presentar las cosas de l m u n d o v is ib le , los caracte
res humanos y las escenas de l a v ida . E n sus p o e s í a s l í r i ca s hay e l evac ión , 
sobrieda'd y e n e r g í a . Y h a y en su prosa u n a fus ión h á b i l de l estilo y arte 
de l a l e m á n Ernesto Teodoro H o f f m á n n con e l castizo lenguaje, discreteos, 
r e t r u é c a n o s y picaresca y maleante manera de expresarse de Que vedo. 
Con esta forma h a compuesto Ros de Glano var ias novelas ó cuentos, fan
t á s t i c o s ó misteriosos, donde lo f a n t á s t i c o , como le sucede á H o f f m á n n , y a 
e s t á en los lances, y a só lo en e l modo de referirlos, aunque nada tengan 
de sobrenatural . L o s mejores de estos cuentos son E l d i a b l o las c a r g a y E l 
á n i m a de m i madre . E l ú l t i m o , m á s extenso y conocido, se l l a m a E l doc
tor L a ñ u e l a . Sus breves escenas de l a guer ra c i v i l rea lzan lo rea l p i n t á n 
dole con fiel exac t i tud , como los cuadros de G o y a ; como las mejores na
rraciones de l modelo a l e m á n de Ros de Glano : como Maese M a r t i n el 
tonelero, S i g n o r F o r n i c a y Consejero K r é s p e l . 

Y a lo hemos dicho, pero tenemos que repet i r lo c o n frecuencia: e l 
p ú b l i c o se encerraba entonces en estrecho c í r cu lo , y e l entusiasmo l i te ra
rio era e f í m e r o y como por m o d a Los autores no h a c í a n mas que lamen
tarse de no « e r o í d o s ó le ídos . E n L a r r a era esta u n a idea fija, t an tr iste 
que t a l vez c o n t r i b u i r í a , tanto ó m á s que su despecho amoroso, para que 
se matara . «Escr ib i r , exc l ama como escr ibimos en M a d r i d , es t omar u n a 
a p u n t a c i ó n , es escr ibir en u n l ib ro de memorias , es real izar u n m o n ó l o g o 
desesperante... A q u í no escribe uno s iquiera para los suyos... ¿Quiénes son 
los suyos? ¿Quién oye aquí?» 

Na tura lmente , de esta d e s a t e n c i ó n de l p ú b l i c o nacen en los autores 
varias ideas á c u a l m á s last imosa. L a pr imera , cuando e l autor es algo 
modesto, es l a de sospechar s i las cosas que escribe s e r á n t o n t e r í a s , y a 
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que nadie quiere escucharlas n i leerlas. L a segunda es l a de considerar 
necio, si no lo escrito, e l i m p u l s o que á escr ibi r lo h a l l evado , y a que l a 
l i te ra tura no es p ro fe s ión en E s p a ñ a y en r a r í s i m o s casos da para v i v i r 
decentemente. Y l a tercera, y l a peor, es u n amargo menosprecio, m á s ó 
menos d i s imulado , de l p ú b l i c o para qu i en se escribe, lo cua l induce á es
tud ia r y á prepararse menos de lo que se debiera y á reflexionar poco lo 
que se hace. D e a q u í que lo que sale b ien sea casi s iempre por efecto de 
u n a pasmosa espontaneidad, y no resul tado de estudios y de afanes. Su
cede a q u í , por ú l t i m o , que escritores y poetas, que dan a l p r i n c i p i o prue
bas de l a m a y o r ap t i tud , se cansan ó se enojan, responden a l d e s d é n de l 
p ú b l i c o con otro m a y o r d e s d é n , y abandonan e l campo, creyendo que so
b ra con lo poco que h a n escrito para ser celebrados por e l breve c í r c u l o 
de amigos y de aficionados á las letras. 

E j e m p l o e l m á s las t imoso de este abandono dio u n autor, que, en 
aquellos a ñ o s , de l 36 a l 42, se g a n ó con sobrada r a z ó n l a s i m p a t í a y e l 
aplauso de cuantos en E s p a ñ a gus taban de l arte de b ien decir, y que des
p u é s , hasta hoy, pues v i v e a ú n , casi h a enmudecido. Las r i s u e ñ a s esperan
zas que h ic i e ron concebir sus obras juven i l es no h a n l legado á lograrse por 
l a des idia de l autor y por su escepticismo y desaliento. Este desaliento se 
most raba y a en aquellas obras, en v i r t u d de u n pes imismo m á s rad ica l que 
e l de Tassara y e l de Pas tor Díaz , porque no ha l laba c o m p e n s a c i ó n en u n 
pasado imag ina r io n i consuelo en lo idea l ó en lo supra-sensible. E l escri
tor de que hablamos, á pesar de sus t r i s t í s i m a s doctr inas, estaba dotado 
de bondad y te rnura de a lma , su gusto l i terar io era p u r í s i m o , s e n t í a como 
pocos toda bel leza de fondo y de forma, y s a b í a buscar con infal ible t ino 
l a manera m á s adecuada, elegante y senci l la de expresar sus ideas y sen
t imientos S u lenguaje, as í en verso como en prosa, era castizo s in esfuerzo 
n i a f e c t a c i ó n arcaica C o n tales prendas, don M i g u e l de los Santos Álva-
rez, que este es su nombre, h a hecho breves composiciones p o é t i c a s de 
ind i spu tab le valer. Tiene var ios sonetos y canciones que son u n modelo. 
E n las composiciones m á s extensas es donde se no ta y a u n a falta que e l 
autor no p o d í a subsanar con todas las excelentes cual idades que le ador
nan : l a fal ta de m e d i t a c i ó n , de p l a n y de concierto. P a r a e l autor, s in duda, 
no m e r e c í a e l p ú b l i c o que él medi tase y reflexionase. U n s ingula r humo
r i smo a d e m á s , pecul ia r de l a escuela r o m á n t i c a que él s egu í a , daba á sus 
obras no p e q u e ñ a or ig ina l idad , pero t a m b i é n algo de ano rma l y de extra
ñ o . Sus doctr inas pesimistas, y a mezcladas con su bondadosa ternura , y a 
con sus m a n í a s de bur la r de todo, como si fuera consuelo l a bur la , le l le
v a n á inven ta r asuntos i n v e r o s í m i l e s . 

Á l v a r e z es, como Zor r i l l a , n a t u r a l de V a l l a d o l i d , de donde se v i n o á l a 
corte, casi n i ñ o aun , en busca de n o m b r a d í a y lances de amor y fortuna. 

E m p e z ó á escr ibir u n poema, t i tu lado M a r í a , de l cua l nos queda u n 
solo canto. -No negaremos l a pos ib i l idad , pero sí l a v e r o s i m i l i t u d de l argu
mento de este poema ó de aquel la parte de l a rgumento que y a en él p r i 
mer canto se descubre. E l personaje p r i n c i p a l e s t á manchado con todos 
los vic ios é impurezas imaginables ; pero, bajo el c ú m u l o de estos vicios y 
de su v e r g ü e n z a é i gnomin i a , hay u n tesoro de afectos p u r í s i m o s y del i 
cados. ¿Quién sabe s i es co inc idenc ia ó im i t ac ión? Probablemente es coin-
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videnc ia que nace de u n a corriente general de ideas que l l e v a á muchas 
personas hac ia los mismos puntos. Sea como sea, el lo es que l a maest ra ó 
a m a de u n a abominable escuela y casa de p r o s t i t u c i ó n queda, en cierto 
modo , rea lzada y a u n algo santificada por u n amor puro, m a n a n t i a l de 
vir tudes . Es t a v ie ja pecadora, l l a m a d a d o ñ a Tomasa, se parece á muchos 
personajes de V í c t o r Hugo . S u ser se funda en e l concepto de que u n rayo 
de santo amor, s i cae en e l cieno m á s i n m u n d o , le convierte en oro l i m p i o 
y acendrado. D o ñ a Tomasa , pues, es h e r m a n a de M a r i ó n de Lorme , de 
L u c r e c i a B o r g i a y de l b u f ó n de Franc i sco I, cr iaturas todas m á s ó menos 
detestables, pero que se pur i f ican y resplandecen por obra y grac ia de l 
amor susodicho. Es to en cuanto á d o ñ a Tomasa, c u y a desc r ipc ión , a s í 
como l a de l a casa donde hab i ta y ejerce su infame indus t r i a , son u n de
chado de gracia , de t ino, de d i cc ión p o é t i c a y de discretas pe r í f ras i s , á fin 
de velar b ien asunto t an escabroso. 

N a t u r a l es que d o ñ a Tomasa hub ie ra tenido por he rmana á l a honra
d í s i m a y v i r tuosa v i u d a de u n val iente mi l i t a r , que no le dejó a l m o r i r 
s ino su espada y u n a h i j a preciosa de pocos a ñ o s . Ex t rao rd ina r ios son á 
veces los caprichos de l a suerte. Las c i rcunstancias pueden combinarse de 
t a l modo que engendran monstruosidades. A l g o así , fuera de lo que su
cede de diar io, era menester que hub ie ra sucedido para que l a h i j a de l 
val iente m i l i t a r y de l a v i u d a honrada no tuviese persona m á s á p r o p ó s i t o 
para recogerla, c r i a r l a y educarla , que su ca r i t a t iva t í a , qu i en se l a trae 
¡ l indo colegio para hue'rfanas de h é r o e s ! á l a casa de l pecado. V e r d a d es 
que all í , s in percatarse de nada, y s in contaminarse en medio de aque l la 
asquerosa b a r a ú n d a , l a n i ñ a se conserva inocente, crece en v i r t u d y belle
za, y l l ega á ser mu je r m u y semejante á u n á n g e l de l cielo. 

Todo e l p r i m e r canto, á m á s de m i l chistosas digresiones, y de l a p i n 
t u r a de d o ñ a Tomasa y de su establecimiento, se reduce á hab la r de aquel 
ser l i m p i o y puro, lanzado en lugar t an r u i n , 

Por justicia de Dios ó por olvido. 

Al l í se descr iben los vagos y celestiales e n s u e ñ o s y los casi m í s t i c o s 
arrobos de aquel la v i r g e n inmacu lada , que dora con l a l u z de su e s p í r i t u 
todo e l universo vis ib le , cuyo p r i m e r t é r m i n o para e l la es e l pobre suarto 
en que habi ta , unos tiestos de flores que adornan su b a l c ó n y que e l frío 
ha march i tado , y e l ca l l e jón infecto sobre e l cua l d icho b a l c ó n cae. 

C o m o se ve, e l a rgumento , ó s i se quiere e l p r i nc ip io de l a rgumento , 
y a que todo él no nos es conocido, es e x t r a ñ o , y aun á no pocas personas 
ha de parecer disparatado: pero, en cada uno de los pormenores, en las 
reflexiones i r ón i ca s , por m á s que á veces r ayen en l a blasfemia, y en l a 
p in tu ra de M a r í a y de sus e n s u e ñ o s , donde e l poeta se pierde y e n c u m b r a 
en el m á s encantador é idea l espi r i tua l i smo amoroso, hay u n g ran tesoro 
de p o e s í a y se revela u n egregio poeta que es l á s t i m a no h a y a seguido 
adelante. 

E n l a parte s a t í r i c a , l a grac ia y l a l igereza de l a e x p r e s i ó n hacen que 
se d i s imule lo i m p í o de l a idea y que se m i r e como chiste s i n trascenden
cia. A s í e l elogio i r ó n i c o que hace Á l v a r e z de l Un ive r so v is ib le y l a exc i -

TOMO XXII 21 



318 HISTORIA DE ESPAÑA 

t a c i ó n á las cr ia turas para que, en v i s t a de tanto portento y de tanto 
beneficio, ensalcen a l Hacedor supremo. A s í t a m b i é n aquel la o b s e r v a c i ó n 
pa ra rebajar e l o rgul lo de l hombre , d i c i é n d o l e : 

Que el mismo tiempo malgastó en tí Dios 
Que en hacer un ratón ó á lo más dos. 

L a e s p o n t á n e a na tu r a l i dad de muchas de estas sentencias i r ó n i c a s h a 
hecho que cor ran de boca en boca y que se rep i tan como refranes: pa ra 
da r á entender que todo e s t á m a l , 

Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno. 
Como de Dios al fin obra maestra: 

y para bu r l a r de que nos aquietamos y pagamos con e l real ismo m á s gro
sero, cuando m á s p r e sumimos de idealistas, 

Buena es la carne, bueno es el tocino 
Y los garbanzos son manjar divino. 

E l desenfado de Á l v a r e z y su ap t i t ud ex t raord ina r i a para tales bur las h a 
seguido siempre, aun d e s p u é s que él h a dejado de escr ibir para el p ú b l i c o , 
y a m o s t r á n d o s e en l a c o n v e r s a c i ó n , y a en composiciones l igeras en verso, 
como, por ejemplo, las f á b u l a s en parodia, que tantos h a n escrito i m i t á n 
dole, s in ser n i n g u n a t a n graciosa como cua lquiera de las suyas, por m á s 
que en las imi tac iones haya grandes obscenidades y en las de Á l v a r e z no. 

Tan buen prosis ta como poeta, Á l v a r e z d ió en aquel p e r í o d o pasmosas 
muestras de su ingenio, que d e s p u é s , her ido y abrumado por e l desaliento, 
no ha quer ido ó no h a pod ido renovar y completar . 

E l m i s m o defecto, l a m i s m a c o n d i c i ó n e s c é p t i c o - p e s i m i s t a , aunque ve
l ada en i r o n í a y t emplada por m e l a n c ó l i c a du lzu ra , se advier te en sus 
cuentos en prosa. L a b u r l a á veces, ap l icada á los sucesos m á s t r á g i c o s y 
p a t é t i c o s de l a v i d a humana , v a m á s a l lá , si no de lo l íc i to , de lo que es 
e s t é t i c a m e n t e saludable. Cosa s ingular : e l r oman t i c i smo pes imis ta y deses
perado t iene en ocasiones, en este autor, redolencias de Quevedo, como y a 
hemos d icho que en E o s de Olano las t iene E l cuento, por ejemplo, t i tu 
lado A m o r p a t e r n a l , s i no fuera porque e s t á escrito m á s na tura lmente , 
con o t ra senci l lez y s i n los r e t r u é c a n o s que Quevedo usaba, p a r e c e r í a 
d ic tado por e l autor de E l g r a n t a c a ñ o . Este A m o r p a t e r n a l es e l de u n 
verdugo de oficio, m u y diestro y exper imentado en su arte, que se presta 
á hacer u n viaje de V a l l a d o l i d á Salamanca, m o v i d o de puro amor, á fin 
de ajusticiar, con p u l c r i t u d y s in causar grandes padecimientos, á u n hi jo 
suyo, que estaba condenado á muerte. 

De todos modos, tanto en A m o r p a t e r n a l , como en A g o n í a s de l a corte, 
Dolores de c o r a z ó n y otros cuenteci l los en prosa, don M i g u e l de los Santos 
Á l v a r e z da, e n nuestro sentir, p rueba i n e q u í v o c a de que, s i conforme t e n í a 
ingenio y gracia, hub ie ra d e s d e ñ a d o menos a l p ú b l i c o y hub ie ra c r e ído 
que v a l í a l a pena de med i t a r con d e t e n c i ó n , de formar planes y de trazar 
y fijar b i en los caracteres, hub ie ra sido e l mejor, e l m á s ameno y e l m á s 
castizo de nuestros novel is tas de costumbres. 

E n los pocos cuentos, que h a escrito, tales como ellos son, y n o t á n d o -
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se en todos que se pone á escr ibir s i n saber lo que v a á escr ibi r y á salga 
lo que salga, h a y m á s i n t e n c i ó n , m á s sent imiento y á m e n u d o m á s chiste 
que en los cuentos tan celebrados de Alf redo de M u s s e t . L a ventaja gran
d í s i m a que l l e v a n los de Musset á los de Á l v a r e z , con ser este u n e s p í r i t u 
de temple m á s fino, consiste, como no p o d í a menos de consist ir , en que 
Musset pensaba y medi taba y h a c í a u n trabajo serio, con e l que se propo
n í a ganar y ganaba dinero y g lor ia , mient ras que Á l v a r e z e sc r ib í a s i n me
d i ta r nada y como para descargar l a cabeza de l i n c ó m o d o peso de los 
pensamientos que en desorden b u l l e n al l í , y de las « v a p o r o s i d a d e s mo
rales que, como e l m i s m o Á l v a r e z dice, nub lando e l a lma, a c a b a r í a n por 
hacer i n ú t i l toda l a l u z que Dios l a d ió . á no irse dest i lando y escurrien
do, desde l a cabeza por el brazo derecho ó por e l otro, s i e l que escribe es 
zurdo, hasta ven i r á dar ¿quién lo dir ía? en u n trozo de papel, donde que
dan grabadas y sujetas, en castigo de lo que a l a l m a incomodaron y para 
que no v u e l v a n o t ra vez á i n c o m o d a r l a . » E n suma Á l v a r e z , no y a por iro
n í a , sino por disgusto de todo y con las t imosa s incer idad, confiesa que 
cuando escribe desagua l a cabeza de u n a p o r c i ó n de vaciedades, que al l í 
se engendraron á fuerza de dolores. T a l es l a fe que Á l v a r e z t e n í a en l a 
i n s p i r a c i ó n : t a l su concepto de l escri tor en E s p a ñ a . S i l l a m a b a vaciedades 
á sus escritos ¿qué no p e n s a r í a de los escritos de los otros, aunque no lo 
dijese, por su g r an ben ign idad y por su a f á n constante por no d e s e n g a ñ a r 
á nadie n i ofender en balde n i n g u n a v a n i d a d ó amor propio? 

A pesar de todo esto, Á lva rez , a l l á en su p r i m e r a mocedad, en 1840, 
e sc r ib ió u n a novel i ta , m á s extensa que las otras, y , s i b ien de s e n c i l l í s i m o 
argumento , con cierto p l a n y u n i d a d de acc ión . Es t a novel i ta , t i t u l ada 
L a p r o t e c c i ó n de u n sastre, t o d a v í a , d e s p u é s de 40 a ñ o s que h a n pasado 
sobre el la, es, pa ra nuestro gusto, uno de los pocos l ibros de entreteni
miento , que en E s p a ñ a se h a n escrito en este siglo y que verdaderamente 
entretienen. L á s t i m a es que l a m a n í a de ser pa radoxa l y e l a f á n constan
te de ponerlo todo en solfa y de tomar lo todo en b roma , en v i r t u d de u n a 
ben ign idad que desespera de remedio para los males y que se resigna á l a 
alabanza por considerar i n ú t i l l a censura, h a y a n agostado, ó ester i l izado 
al menos, á u n ingenio t an claro, t an agudo y de t an elevados quilates. 

Sólo nos queda y a que hab la r de u n a figura, pa ra cerrar con e l la l a 
r ica h i s to r i a l i t e ra r i a de este p e r í o d o de l romant ic i smo. Y no porque apa
reciese l a ú l t i m a , sino porque cierra e l p e r í o d o , m u r i e n d o en é l , en 1842; 
y porque sobresale entre todos los ingenios que florecieron entonces, de
jando m á s l u m i n o s o rastro en pos de sí, á pesar de sus e x t r a v í o s . 

P o r cierto que este poeta es como s í n t e s i s y pe r son i f i c ac ión de l p e r í o 
do en que v iv í a . Resume en sí todas las excelencias y no pocos de los de
fectos de sus c o m p a ñ e r o s y c o e t á n e o s . B i e n sabemos lo dif íci l que es hacer 
comparaciones jus tas y tasar e l m é r i t o respectivo de cada persona emi 
nente con exacta y j u s t a medida . S i n embargo, hasta donde cabe af i rmar 
algo con cer t idumbre , a tendida l a f a l ib i l idad humana , podemos asegurar 
que los tres poetas m á s grandes de nuestro siglo h a n sido Goethe, B y r o n 
y Leopa rd i . D e s p u é s de esta a f i rmac ión , nos atrevemos á hacer otra, que 
p a r e c e r á m u y aventurada á algunos, pero que nosotros consideramos de 
l a m a y o r evidencia . E n Espronceda h a b í a e l ser, los a t r ibutos y las condi -
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ciones mentales y de co razón , bastantes para hacer de él u n poeta de no 
menor impor tanc ia y valer que los tres antes citados. ¿Llegó lo que esta
ba en potencia á estar en acto? y p e r d ó n e s e m e el modo de decir, algo á l a 
esco lás t ica : ¿El talento y las otras dotes, que e l cielo d e r r a m ó á manos 
llenas en e l a l m a de Espronceda, f ruct i f icaron como debieron? Con har ta 
pena tenemos que confesarlo: no fructif icaron. Espronceda hizo lo bas
tante para demostrar que pudo ser t an grande como Leopard i , como B y -
ron y como Goethe: no hizo, con todo, lo bastante para l legar á serlo Las 
causas de que no lo fuese son b ien claras y manifiestas. N o basta decir 
que Espronceda m u r i ó á l a edad de t re in ta y dos a ñ o s S i Goethe v iv ió 
u n a larga v ida , Leopa rd i m u r i ó de t re in ta y nueve a ñ o s y B y r o n de t re in
ta y seis. N o negamos que l a cortedad de l a v i d a puede haber in f lu ido 
m u c h o en que Espronceda no realizase cuanto p r o m e t í a . Has ta el que 
m u r i ó m á s j o v e n d é l o s tres grandes poetas citados v iv ió cuatro a ñ o s m á s 
que Espronceda y ¿qué no puede hacerse en cuatro a ñ o s y en todo e l v igor 
de l a edad? Espronceda evidentemente se m a l o g r ó . ¿Qué no hubiera sido s i 
hubie ra v i v i d o siete a ñ o s m á s de lo que v iv ió , como v iv ió Leopard i , ó c in 
cuenta y u n a ñ o s m á s , como v iv ió Goethe, e l cua l m u r i ó de ochenta y tres? 
¿Qué no hub ie ra podido hacer Espronceda con medio siglo m á s á su dis
pos i c ión sobre lo que y a h a b í a vivido? Se hubiera abierto nuevos caminos; 
su m i r a d a se hub ie ra extendido por nuevos y m á s anchos horizontes; é l 
mi smo , t a l vez, se hubie ra bur lado, a l l legar á l a edad madura , de aquel la 
p u e r i l e x c l a m a c i ó n : 

¡Malditos treinta años, 
Funesta edad de amargos desengaños! 

¿Quién sabe s i , entre los cuarenta y los cincuenta, hubie ra habido en 
Espronceda u n a segunda j u v e n t u d de l a lma, como hubo en Goethe, y hu
biera tenido nuevas ideas, nuevos fines y p r o p ó s i t o s , i n s p i r a c i ó n nueva y 
m á s alta? De todos modos, no es posible prever n i asegurar lo que hubie
ra sido Espronceda durante u n a la rga vida. Acaso e l desaliento, l a falta 
de fe y e l entusiasmo desprovisto de objeto condigno le hubie ran hecho 
sobrevivi r sólo corporalmente, como otros, á su g lo r ia y á su genio muer
to ó aletargado. Acaso, consagrando su ac t iv idad á las cosas que l l a m a el 
vu lgo m á s ú t i l e s , hubiera l legado á ser u n min i s t ro de tantos como vie
nen y van . E n suma, vano es d i scur r i r acerca de lo que Espronceda hu
biera podido ser con los años . E l germen de e m i n e n t í s i m o poeta, que en 
él h a b í a , conforme hub ie ra podido secarse, v iv iendo él, hub ie ra podido 
t a m b i é n alcanzar todo su desenvolvimiento en fiores y frutos. Espronce
da entonces, en l a segunda h ipó t e s i s , hubiera sido tan grande como Goethe. 

Sentado esto, j u z g u é m o s l e ahora, no por lo que pudo dar de sí, sino 
por lo que d ió ; y convengamos desde luego en que, aun en los t re inta y 
dos a ñ o s v iv idos , hubiera podido dar mucho m á s y mucho mejor, sino hu
biera sido por varias ideas absurdas, que d a ñ a r o n su inte l igencia , l a v i 
ciaron y e m p e q u e ñ e c i e r o n ; ideas que se respiraban entonces; que estaban 
como di luidas en e l aire; que eran como s í n t o m a de l a barbarie de u n a so
ciedad d e c a í d a y postrada, y no de l a barbarie sana y robusta de l a socie-
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dad que empieza. E n versos, sentencias y exclamaciones de Espronceda 
se nota e l influjo d e l e t é r e o de l a barbarie mencionada . 

Yo con erudición ¡cuánto sabría. 

Esto, que dice Espronceda con b u r l a i r ó n i c a , debe tomarse con seriedad, 
y es ve rdad evidente. Espronceda hub ie ra sabido mucho , s i hubie ra estu
diado, porque t e n í a d i spos ic ión y ap t i t ud para ello. «Ya siento, a ñ a d e . 

Haberme dedicado á la poesía 
Con tan raro y profundo entendimiento. 

E n esto y a no tiene r a z ó n , n i con i r o n í a n i s in el la, pues ¿á q u é mejor que 
á l a poes í a puede dedicarse u n entendimiento raro y profundo? N i l a poe
sía e s t á r e ñ i d a con l a filosofía, como parece que Espronceda supone. 

Mis estudios dejé á los quince afios, 
Y me entregué del mundo á los engaños. 

H i z o m u y m a l en haber dejado á los quince a ñ o s sus estudios y peor h i zo 
en nuestra o p i n i ó n en creer que los estudios severos y concienzudos sir
ven sólo para que u n hombre sea d i p l o m á t i c o , hacendista, abogado, ten
dero rico, m in i s t ro y otras cosas por e l estilo. Claro e s t á que no se requiere 
precisamente ser u n zote para ser abogado diestro, r ico tendero, director 
de contr ibuciones y hasta min i s t ro : pero t o d a v í a es posible ser todo esto, 
y casos se han dado de serlo, siendo u n zote. L o que no se puede ser, 
s i éndo lo , es u n g ran poeta. Y cuando se es zote á medias, esto es, ignoran
te, pero no torpe, sino con todas las facultades naturales aunque incul tas 
que para ser u n g r an poeta se requieren, se queda uno en l a mi t ad de l 
camino que á serlo conduce y dichas facultades se malogran . 

N o es esto afirmar que, en v i r t u d sólo de estas facultades, no se consi
ga ser buen poeta, sino que, s in e l c u l t i v o de ellas, no se l lega á ser emi
nente. E l r e f r á n vu lga r lo dice: « E l saber no ocupa l u g a r . » E l saber no 
estorba y es bueno para todo. L a c iencia no es peso que se echa a l genio 
sobre las alas para que no vuele, sino como lastre, que se pone en l a nave, 
para que no se e x t r a v í e , zozobre ó se r o m p a en los escollos. Y no se d iga 
tampoco que l a c iencia destruye las i lusiones y l a fe; porque los resulta
dos m á s e scép t i cos y las negaciones m á s espantosas de l a c iencia l legan á 
los o ídos y penetran en e l a l m a de los ignorantes, s in p r e p a r a c i ó n alguna, 
de improv iso y con í m p e t u , s in saber por q u é camino l legan, y haciendo 
m i l veces m á s estragos que en e l a l m a de los sabios. É s t o s pueden prepa
rarse con t iempo para hacer crecer y florecer en e l a l m a algo que reem
place lo que l a n e g a c i ó n venga á destruir : pero e l ignorante nada prepara; 
l a negac ión- l l ega con furor repentino y lo arrasa todo. E n verdad que Es
pronceda h a b í a estudiado harto poco: él m i s m o lo declara y hasta se j ac t a 
de ello en varias ocasiones; pero en pun to á d e s c r e í d o y á e s c é p t i c o nadie 
le gana. 

T o d a v í a hay otro defecto mayor que e l de no haber estudiado, en ge
neral; á saber, e l de no estudiar y medi ta r s ingularmente u n asunto y e l 
de no apl icar con a t e n c i ó n lo poco ó m u c h o que uno sepa y todas las fa-
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cultades de su a l m a á lo que se v a á hacer sea lo que sea, y sobre todo 
cuando lo que se v a á hacer es p o e s í a , que es lo m á s alto que hacerse 
puede. 

Todos los buenos poetas y preceptistas, as í c l á s i cos como r o m á n t i c o s , 
lo m i s m o Horac io que Sch í l l e r , convienen en que es menester pensar an
tes de escr ibir : en que es merecedor de desprecio qu i en no piensa m u y 
b i e n en lo que hace: en que nadie, por m u c h o ingenio que tenga, puede 
hacer nada bueno, s i no calcula , m e d i t a y fo rma su p l a n de antemano. 
Pues bien, Espronceda , en cambio dice: 

Sin regla ni compás canta mi lira: 
Sólo mi ardiente corazón me inspira. 

Y en otra parte: 

Terco escribo, en mi loco desvarío, 
Sin ton ni son y para gusto mío. 

Y en o t ra parte, por ú l t i m o : 

Allá van versos donde va mi gusto. 

S i estas cosas las dijese para bu r l a r y como v a n a i ron í a , t o d a v í a fuera i m 
perdonable, que las dijese; pero es e v i d e n t í s i m o que las dice de veras y 
con toda e l a lma , y que prac t ica l a t e o r í a ; pues en sus obras de a lguna 
m a g n i t u d se advier te s iempre l a fal ta de p l a n y de concier to. 

N o menos i ndudab le a d e m á s es l a fal ta de fin y de p r o p ó s i t o . M i l ve
ces lo hemos d icho: nosotros somos par t idar ios de l arte por e l arte en e l 
sentido de que creemos que u n poema no debe ser l a d e m o s t r a c i ó n de 
u n a tesis, marcada y predeterminada . L a p o e s í a en sí tiene u n fin a l t í s i 
mo, que 'es l a c r e a c i ó n de l a bel leza; y como l a belleza, creada y luego 
con templada y comprend ida , mejora y ensalza las almas de los hombres, 
sólo de a q u í resul ta que e l poeta (dado que queramos adoptar e l t é r m i n o 
algo ampuloso de los r o m á n t i c o s ) tenga que c u m p l i r u n a soberana y be
néf ica m i s i ó n para con su pa t r ia y para con l a h u m a n i d a d entera. H a y 
a d e m á s enorme diferencia entre elegir u n t ema ó u n a lecc ionc i ta m o r a l ó 
social ó p o l í t i c a y t i ra r á demost rar la por medio de u n a f á b u l a p o é t i c a 
y tener u n i dea l que nos s i rva de n o r m a para crear l a belleza, u n a aspi
r a c i ó n c l a ra de l a c u a l nazca nuestro entusiasmo, u n a fe en algo que se 
nos figure que h a de mejorar l a h u m a n i d a d y de l a que nos hagamos d i 
vulgadores y como hierofantes. N a d a de esto, á no ser de u n modo con
fuso y e n m a r a ñ a d í s i m o , t uvo j a m á s Espronceda , n i t uvo casi n i n g ú n otro 
en e l p e r í o d o de l romant ic i smo, á pesar de l a e x a l t a c i ó n f r ené t i ca del 
lenguaje. L o m á s que h a c í a n los poetas era l amen ta r l a fe pe rd ida y echar 
de menos los t iempos pasados, con t r ibuyendo a s í á que se rehiciesen los 
part idos absolutistas ó semiabsolutistas, á que triunfase m u y á menudo 
l a p o l í t i c a r e t r ó g r a d a , y á que fuese posible y se realizase a l cabo ot ra nue
v a guerra c i v i l , m o v i d a por e l fanat ismo religioso. 

E n t i é n d a s e b i en que como chiste y b r o m a no repugnamos y que hasta 
i m p l i c a modest ia rac ional y laudable e l no pensar y sobre todo e l no de-
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c i r que v a uno á reformar y á mejorar e l m u n d o escribiendo versos. E l 
decir lo pud ie ra pasar por disparatada y r i d i c u l a petulancia . E n este con
cepto e s t á m u y bien, es m o d e s t í s i m o y gracioso que d iga Espronceda : 

Que yo bien sé que el mundo no adelanta 
U n paso más en su inmortal carrera, 
Cuando algún escritor como yo canta 
Lo primero que salta en su mollera. 

Pe ro francamente, cuando esto se dice por modes t ia y no por refina
mien to de soberbia y por infundado d e s d é n hac ia todo cuanto h a y de 
m á s respetable, e l poeta se hace poeta l igero, escribe cuentos, comedias, 
s a í n e t e s y hasta dramas; pero todo como obras de mero pasatiempo, s in 
lanzarse en epopeyas trascendentales. P o r desgracia, en todos los alardes 
de ignoranc ia que hace Espronceda hay u n orgul lo que le e x t r a v í a y lo 
pierde. De lo que se j a c t a en rea l idad no es de ignorar, sino de no haber 
estudiado. S i no lo declara, deja t ras luc i r que cree que por i n t u i c i ó n sabe 
él m á s que casi todo e l resto de l l inaje h u m a n o por estudio. Cuando pres
cinde de esta r o m á n t i c a i n f a t u a c i ó n tiene marav i l losos aciertos. 

E n los fragmentos de l poema E l Pe layo hay bellas octavas. M á s tarde, 
por r e ñ e x i ó n ó por ins t in to , hubo de conocer e l poeta lo a n a c r ó n i c o de 
este proyecto , que sólo p o d í a l levar le á p roduc i r u n a obra ar t i f ic ia l , y le 
a b a n d o n ó é h izo b ien . 

E n los poemas l í r i cos busca y h a l l a Espronceda todos los tonos, y em
plea con fac i l idad su arte en g é n e r o s dist intos. N a d a m á s dulce y senci l lo 
n i m á s del icadamente amoroso que l a Serenata. E n e l Canto de l cosaco 
i m i t a s in d u d a á Beranger; pero, s i es que no le vence, le i gua l a a l imi t a r 
le, hac iendo u n a c o m p o s i c i ó n , t an bel lamente e s p a ñ o l a , como puede serlo 
en f r ancés l a francesa. T a m b i é n es i m i t a c i ó n , s i b i en m u c h o m á s l ibre , de l 
p r imer p á r r a f o de l canto p r imero de E l co r sa r io de B y r o n , l a preciosa 
c o m p o s i c i ó n de Espronceda t i t u l ada l a C a n c i ó n de l p i r a t a ; pero en esta 
c o m p o s i c i ó n apenas h a tomado Espronceda algo m á s que l a idea i n i c i a l ; 
p l a n b ien trazado, sobr ia e j ecuc ión , breve cuadro p in tado con cuatro ras
gos a l p r i n c i p i o y en que l a l i n d a c a n c i ó n e s t á engastada como per la en 
oro, todo es suyo absolutamente. Otras' tres canciones, que no pueden 
celebrarse tanto, n i con mucho , por l a forma, atraen l a a t e n c i ó n porque 
pertenecen á lo que ahora se l l a m a escuela realista, p in tando con c ier ta 
malsana complacencia lo feo y lo ma lo m o r a l y m a t e r i a l que hay en l a 
sociedad y en e l mundo . G é n e r o es é s t e de p o e s í a que nos parece abomi
nable; pero no se puede negar que en él acierta u n poeta á l u c i r en oca
siones g r an talento. L a s tres canciones se t i t u l a n E l mendigo , E l reo de 
muerte y E l verdugo. E n ellas toca e l poeta los problemas m á s temerosos 
metafisleos y sociales: l a exis tencia de l m a l , l a des igualdad en bienes de 
fortuna, e l c r i m e n en e l i n d i v i d u o y l a facul tad que l a sociedad tiene ó se 
a t r ibuye de dar muer te a l que del inque. A l g u i e n h a d icho que en estas 
composiciones se mues t ra Espronceda u n poco socialista. Nosotros no ve
mos t a l cosa. S i h a y socialismo, e s t á , o s c u r o y borrado. L o que s í hay en 
las tres composiciones es e l pes imismo m á s negro. Acaso en las dos ú l t i m a s 
se i n c l i n a e l poeta á l a a b o l i c i ó n de l a pena de muerte , pero c o n t an ex-
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t remados raciocinios, que n iega á l a sociedad, no y a e l derecho de conde
nar, sino e l de juzgar , con lo c u a l hace l a sociedad imposib le , y declara 
i n i c u o todo poder p ú b l i c o , aunque sólo se l i m i t e á r e p r i m i r y á amparar , 
y a que le niega e l cr i ter io en v i r t u d de l c u a l r ep r ime y ampara. D i c h o en 
e l sentido que dice Espronceda por boca de l verdugo ¿ Q u i é n a l hombre 
del hombre h izo juez? no h a y m á s recurso que vo lve r á l a v i d a salvaje. 
L a s tres canciones, pues, son declamaciones vagas, aunque terribles, de 
donde no sale m á s doc t r ina que l a pes imis ta . 

E l amor á l a pa t r i a y á l a l ibe r t ad i n sp i r a a l poeta composiciones 
donde h a y sent imientos m á s sanos y algunas afirmaciones consoladoras. 
L a e l e g í a A l a p a t r i a es lo m á s hermoso en este g é n e r o , y sigue b i en e l 
esti lo b í b l i c o . 

Pe ro de todas las p o e s í a s l í r i ca s de Espronceda l a que retrata m á s su 
c a r á c t e r y su pensamiento es l a que l l e v a por t í t u l o A J a r i f a en u n a 
o r g i a . N o es posible s e ñ a l a r en B y r o n u n a c o m p o s i c i ó n de te rminada que 
h a y a servido á Espronceda de modelo para l a suya : pero es indudab le que 
en n i n g u n a reside m á s que en é s t a e l e s p í r i t u b y r ó n i c o . A l leerla, acude 
i nvo lun t a r i amen te á l a memor i a , como evocada, l a te r r ib le c a n c i ó n de 
Ch i lde H a r o l d á I n é s . L o s sent imientos son los mismos , salvo que en l a 
c a n c i ó n de C h i l d e H a r o l d h a y m á s conc i s ión , vaguedad y mister io , y que 
C h i l d e H a r o l d t ra ta á I n é s con m á s mi ramien tos que Espronceda á Jar i fa , 
y no l a dice que l a detesta, n i le recuerda sus amantes de ayer, n i l a l l a m a 
necia, n i cal i f ica sus besos de helados. P o r o t ra parte, en l a c a n c i ó n de 
Espronceda asoma impremedi tadamente , como en casi todas las p o e s í a s 
e s p a ñ o l a s m á s e s c é p t i c a s , algo que no se descubre en B y r o n y menos a u n 
en L e o p a r d i : l a v u e l t a á l a fe por n e g a c i ó n , Espronceda , con su discurso, 
con e l l ib re examen , e m p l e á n d o s e en altas especulaciones. 

Halló la duda, y el radiante cielo 
Vio convertirse en ilusión aérea. 

Es to signif ica que dejo de creer en Dios . E v i d e n t e es que d e j ó de creer 
t a m b i é n en l a esp i r i tua l idad y en l a i n m o r t a l i d a d de l a l m a y en todos 
aquellos p r inc ip ios y esperanzas que dan noble fin y sub l ime objeto á l a 
v i d a . P o r eso o d i ó l a v ida . P o r eso cree sólo en l a paz de los sepulcros. 
H a y , s in embargo, en e l poeta u n deseo i n e x t i n g u i b l e de deleite y de 
g lo r i a y u n amor de eterna bel leza y de supremo bien , cuyo objeto es y a 
meramente idea l ; concepto vano de l a mente, i l u s i ó n desvanecida . T a l es 
l a causa de l hor r ib le to rmento que padece. Has t a a q u í es como B y r o n y 
como L e o p a r d i : m á s a u n como L e o p a r d i que como B y r o n , porque B y r o n 
s e n t í a e l h a s t í o , e l desprecio de todo, y no tanto l a a s p i r a c i ó n in f in i t a y 
m í s t i c a , desesperada por haber perd ido su objeto. Has t a d icho punto 
Espronceda es, pues, como L e o p a r d i : pero, de pronto , en medio de su mo
n ó l o g o desesperado, se presenta u n in te r locu to r mister ioso y sobrenatu
ral , e l cua l hab la a l poeta; y las negaciones radicales se h u n d e n entonces; 
y sobre aquel v a c í o de toda a f i r m a c i ó n y de toda n e g a c i ó n viene á poner
se, con firmeza d o g m á t i c a (á no sei? que nosotros no lo entendamos, ó á 
no ser que en E s p a ñ a cuando a lgu ien escribe en verso no tenga p lena 
conc ienc ia de lo que dice), l a m á s in t ransigente a f i r m a c i ó n n e o c a t ó l i c a ; 
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l a c o n d e n a c i ó n de l l ib re examen; l a d e c l a r a c i ó n de que e l empleo de l a 
in te l igencia , independiente de l a fe, en toda e s p e c u l a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n 
sobre los p r imeros pr inc ip ios , es u n a c r i m i n a l o sad í a , u n i n s a n o d e l i r i o , 
que nos l l e v a por fuerza á r u i n a espantosa, en jus to castigo que impone 
Dios. 

Así castiga Dios al alma osada, 
Que aspira loca, en su delirio insano, 
De la verdad para el mortal velada 
A descubrir el insondable arcano. 

D e donde resul ta que pa ra Espronceda, á no ser que lo di jera por e l son
sonete, s in atender m u c h o a l sentido, hasta l a a s p i r a c i ó n á cua lquier sa
ber m e t a f í s i c o , r ac iona l e independiente de l a doc t r i na revelada, es u n a 
locu ra y u n del i to . Cu r io sa es esta i n c l i n a c i ó n de l e s p í r i t u e s p a ñ o l á ca l i 
ficar e l pensar de m a n í a funesta. E n t r e nosotros, por e d u c a c i ó n y por na
turaleza, t iene t an hondas r a í ce s e l ca to l ic ismo, que lo penetra todo y que 
in fo rma é i m p r e g n a de su doc t r ina hasta las frases m á s usuales de l a con
v e r s a c i ó n , por donde los m á s e s c é p t i c o s pensadores, d e s p u é s de negarlo 
todo, suelen caer, acaso de u n m o d o inconsciente é invo lun ta r io , como 
caen los graves buscando su centro, no y a sólo en e l ca to l ic ismo, s ino en 
e l neocato l ic i smo. 

Dos obras capitales nos h a dejado Espronceda que i m p o r t a examina r 
a q u í c o n de ten imien to y cuidado. E s l a p r i m e r a u n cuento en verso que 
se t i t u l a E l es tudiante de S a l a m a n c a . L a a c u s a c i ó n que hacen á Esp ron
ceda de ser u n mero i m i t a d o r de B y r o n se desvanece a l leer con a t e n c i ó n 
este cuento, todo él de p u r a i n s p i r a c i ó n e s p a ñ o l a , salvo l a car ta de E l v i r a 
á don F é l i x , que e s t á i m i t a d a de l a de J u l i a á don J u a n . H a s t a d a l a coin
c idencia de contener cada u n a de las cartas seis octavas. L a i m i t a c i ó n , c o n 
todo, es m u y l ib re . L a s h e r o í n a s t i enen d i s t in to c a r á c t e r , se h a l l a n en dis
t i n t a s i t u a c i ó n y e s t á n an imadas de m u y d is t in tos sent imientos . Esp ron 
ceda, por lo tanto, t uvo que var ia r m u c h í s i m o , a l t omar por mode lo lo 
escrito por J u l i a pa ra redactar lo escri to por E l v i r a . J u l i a era u n a m u j e r 
casada, que no t iene que quejarse de d o n J u a n , á q u i e n a m ó y á qu i en se 
e n t r e g ó , no por e n g a ñ o de él, sino l l e v a d a de su c a r i ñ o , mien t ras que E l 
v i r a ha sido infamemente seducida, e n g a ñ a d a y abandonada. E l v i r a muere 
de dolor , y J u l i a , aunque su m a r i d o l a h a sorprendido con su amante y l a 
ha encerrado en u n convento, no nos consta que muriese. J u l i a escribe, 
pues, á d o n J u a n , como á u n jovenc i to de q u i e n m á s b i en h a sido l a se
ductora que l a seducida, y E l v i r a escribe con otro tono m á s profundo y 
m á s triste. A m b a s cartas co inc iden , no obstante, en parecer escritas po r 
mujer, y por m u j e r d iscre ta y enamorada , y en estar l lenas de ternura . 
Así es que Espronceda pudo aprovecharse y se a p r o v e c h ó de no pocos 
pensamientos y frases de l a car ta de d o ñ a J u l i a . P o r ejemplo: 

Goces te dé el vivir, triunfos la gloria, 
Dichas el mundo, amor otras mujeres... 

A Dios; ni amor ni compasión te pido. 

Ámame: no, perdona: ¡inútil ruego! 
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Pero repet imos que, fuera de esta carta, donde se v e n claras las huel las 
de B y r o n . todo E l es tudiante de S a l a m a n c a es castiza i n s p i r a c i ó n espa
ñ o l a y propio de Espronceda. E l asunto e s t á tomado de u n a t r a d i c i ó n po
pular , t r ansmi t i da s i n d u d a oralmente, y conservada t a m b i é n en u n m a l 
romance de ciego. A s i m i s m o u n autor de l siglo XVII, don Cr i s t óba l Loza 
no, que t iene u n esti lo enrevesado, cul terano y en fá t i co , pero con s ú b i t a s 
y pasajeras i luminac iones , h a referido este cuento de E l estudiante, que 
él l l a m a L i sa rdo , como le l l a m a e l romance vulgar , en u n a obra que con
tiene otras var ias novelas y que se t i t u l a Soledades de l a v i d a y desenga
ñ o s del m u n d o . Nos i n c l i n a m o s á creer que Espronceda sólo conoc ió e l 
cuento de o í d a s ó por e l romance vulgar , y que no l e y ó n u n c a l a narra
c ión de don Cr i s tóba l , S i l a hubiese l e ído , acaso no se hub ie ra apartado 
de ella, y en vez de su E l v i r a inocente, que muere de amor en su aban
dono, nos hub ie ra p in tado á Teodora, l a monja, personaje no menos poé
t i co y m á s e x t r a ñ o y nuevo en poes í a ; personaje que, por e l perverso es
t i l o de d o n C r i s t ó b a l , no b r i l l a lo que debe, pero que se r í a maravi l loso , 
p in t ado y puesto en a c c i ó n por u n buen poeta. Teodora es u n a devota y 
m í s t i c a , l l ena de soberbia, que siente i n c l i n a c i ó n amorosa por L i sa rdo , e l 
c u a l l a a m a con u n a especie de a d o r a c i ó n ; pero Teodora i m a g i n a que, s i 
le corresponde, c a e r á de l a a l tu ra á que piensa haberse elevado; cree que 
s u a l m a es tan noble que sólo á Dios puede entregarse; y , d e s p u é s de lar
g a v a c i l a c i ó n , abandona á L i sa rdo y se hace mon ja profesa. Y a en e l con
vento, consagra su a l m a á Dios y sólo á Dios adora; pero, en cierto modo, 
e l la á su vez, c o n respecto á L i sa rdo , quiere ser como diosa, reverenciada 
y adorada; y a s í a l imen ta y sostiene en e l c o r a z ó n de L i sa rdo el m á s refi
nado a m o r p l a t ó n i c o , r e c i b i é n d o l e para el lo en e l locutor io y oyendo con 
gus to sus a lambicados y respetuosos requiebros. Esto, s in embargo, no 
p o d í a dura r . L o s padres de L i sa rdo , que era c o r d o b é s , h a l l a n para él en 
C ó r d o b a u n par t ido m u y ventajoso por todos estilos. L i s a rdo consiente a l 
cabo en casarse, y s in atreverse á deci r nada á l a monja , v a á sal i r y a de 
Sa lamanca para i r á C ó r d o b a á efectuar e l casamiento, cuando su lacayo, 
por i m p r u d e n c i a y s in ma l i c i a , se lo revela todo á Teodora. É s t a , que se ha
l l aba t an b i en con adorar sólo á Dios , pero adorada por aquel hombre , 
cuando ve que aquel hombre le falta, se l l ena de furiosos celos; los celos 
hacen que e l amor estalle con v io lenc ia ; y en esta s i t u a c i ó n , sal ta Teodora 
po r c i m a de todo respeto socia l y rel igioso y da u n a c i t a á L i s a rdo para 
entregarse á él en e l convento y pa ra que l a robe. L i sa rdo acude á l a cita, 
y entonces es cuando ve su propio entierro y las d e m á s visiones sobre
naturales que i m p i d e n e l consorcio sacrilego. H a r t o se no ta que, s i Es
pronceda hub i e r a seguido l a n a r r a c i ó n de don C r i s t ó b a l Lozano, hubie ra 
tenido que p i n t a r dos caracteres m u y otros de los que pinta . Prescindien
do de s i h u b i e r a n sido e s t é t i c a m e n t e m á s ó menos bellos, no se puede 
negar que h u b i e r a n sido m á s nuevos. E s cierto que Espronceda presta 
prodigioso encanto á E l v i r a y no menor a t rac t ivo á d o n F é l i x de Monte-
nar: pero ambos, aunque formados de l m e t a l m á s r ico y fabricados con 
esmero, e s t á n vaciados en l a m i s m a turquesa de donde h a n salido, para 
nuestro teatro y nuestros cuentos antiguos, tantas damas bur ladas y tan
tos atrevidos é insolentes burladores, empezando por D o n J u a n Tenor io . 
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Así lo reconoce y declara e l m i s m o Espronceda , cuando empieza l a des
c r ipc ión de su don F é l i x d ic iendo: 

Segundo don Juan Tenorio 

¿Cómo negar nosotros lo p o é t i c o de l a c r e a c i ó n de l personaje t remendo, 
que a t repel la todas las leyes humanas y divinas , y cont ra qu i en se embota 
e l h ierro de l a j u s t i c i a p ú b l i c a y de l a i r a y de l a venganza pr ivadas , mo
t ivando as í que e l m i s m o Dios por medios milagrosos tenga que castigar
le, porque s i no nadie le cas t iga r ía? Pero, repetido y representado con fre
cuencia este t ipo, cada vezj á fin de darle m á s novedad y grandeza, t ienen 
que exagerarse m á s sus insolencias, v in i endo á parar en que e l personaje 
en sus acciones resulte imposib le , y en sus palabras l legue á tener m á s 
de l m a t ó n y de l baratero que de l h é r o e . T a n c o m ú n era este defecto en 
nuestro teatro y d e m á s obras de entretenimiento, que M o r a t í n en su Lec
c i ó n p o é t i c a exc lama , c e n s u r á n d o l e con aspereza: 

Allí se ven nuestros abuelos godos. 
Sus costumbres, su heroica bizarría, 
Desfiguradas de diversos modos. 

Todo arrogancia y falsa valentía: 
Todos jaques, ninguno caballero, 
Como mi patria los miró algún día. 

No es más que un mentecato pendenciero 
E l gran Cortés y el hijo de Jimena 
U n baladren de charpas y jifero. 

L a censura, como se ve, es bastante á s p e r a . D e l leno no se l a ap l icamos á 
Espronceda. D i s c u l p a tiene por haber creado á su h é r o e , e l cua l conviene 
que sea ma lo de veras, pa ra dar r a z ó n suficiente á l a i n t e r v e n c i ó n de po
deres sobrenaturales en su castigo. 

Como quiera que sea, las tres pr imeras partes d e l canto de Espronce
da, que se d iv ide en cuatro, e s t á n l lenas de bellezas de todo g é n e r o . L a 
carta de E l v i r a que y a hemos citado, e l admirab le romance que empieza 

Está la noche serena, 

y algunas otras estrofas donde p i n t a e l poeta e l dolor y l a muer te de E l 
v i ra , son de lo m á s hermoso y sentido que se h a escrito en castel lano ó 
que puede haberse escrito en n i n g ú n otro i d ioma . L a parte tercera es u n 
cuadro d r a m á t i c o a c a b a d í s i m o , r ico de ve rdad y de poes í a . Dif íci l t a m b i é n 
será ha l l a r en toda nuestra l i te ra tura , t an sobresaliente en lo d r a m á t i c o , 
nada que supere las escenas de este cuadro. E n l a ú l t i m a parte, en la 
cuarta, es donde, en nuestro sentir, Espronceda flaquea. Es innegable que 
muestra en e l l a u n a f a n t a s í a poderosa, u n g r an manejo de l lenguaje, de l a 
d icc ión p o é t i c a , de l a r i m a y de l metro; en esto ú l t i m o l legando hasta l a 
puer i l idad y haciendo versos por e l estilo de los que i n v e n t ó V í c t o r H u g o , 
que acaban en p u n t a y constan de dos s í l abas breves ó de u n a sola s í l a b a 
larga: pero, á pesar de tales primores, no es menos innegable que, s i Es-
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pronceda hub ie ra en l a cuar ta parte conclensado su estilo y hub ie ra escri
to' t a m b i é n u n a cuar ta parte, á lo m á s , de los versos que esc r ib ió , l a v i s ión 
de don F é l i x y todos aquellos lances de su entierro y de sus bodas con e l 
esqueleto d i abó l i co hub ie ran hecho m i l veces m á s efecto en e l á n i m o de 
los lectores; hub ie ran tenido m á s ve rdad e s t é t i c a ; no hub ie ran parecido 
u n vano capr icho y u n juego de l a f an ta s í a , como parecen. 

V e n i m o s por ú l t i m o , á l a obra de m á s e m p e ñ o de Espronceda: a l poe
m a t i tu lado E l d i a b l o m u n d o . E n este poema hay p l a n y no hay plan. H a y 
p l a n si por t a l se entiende las pocas l í n e a s pr inc ipa les marcadas y a y den
tro de las cuales h a b í a de colocarse é inscr ibi rse e l verdadero p l a n con a l 
gunos pormenores; pero este verdadero p l a n no existe; es m á s , era impo
sible que existiese, porque dichas l í n e a s pr inc ipales lo i m p e d í a n . H a y u n 
hombre que, en e l a ñ o de 1840, en que e l poeta empieza á escr ibir su 
poema, elige entre l a muer te que se le presenta y que v a y a á l l e v á r s e l e 
y l a i n m o r t a l i d a d que se le ofrece. E l hombre opta por l a i n m o r t a l i d a d y 
sale remozado de a l m a y de cuerpo, dotado de v i d a i n m o r t a l , y t an ino
cente y l i m p i o de toda exper ienc ia y recuerdo, como si acabara de nacer. 
Es u n nuevo A d á n , que, en vez de hal larse en e l p a r a í s o y hablar en é l 
con Dios , despierta en u n a casa de h u é s p e d e s , en u n piso tercero de l a calle 
de A lca l á , en pleno siglo x i x . Posee e l nuevo A d á n todas las e n e r g í a s y 
apt i tudes que p ü e d e n hacer perfecto á u n hombre en e l cuerpo y en e l 
a lma. P a r a desplegar t an grandes facultades, para emplearlas b ien ó con
sumir las malamente , le concede e l dest ino t i empo s in l í m i t e s . L a acc ión , 
pues, de l poema parece que no los t iene tampoco, y y a es é s t a u n a impo
s ib i l i dad para escr ibir le . P o r o t ra parte, como l a a c c i ó n empieza en 1840, 
cuando e l poeta empieza á escribir , ó b i en e l poeta hub ie ra tenido que 
esperar que pasasen a ñ o s pa ra i r refir iendo sucesos, ó b ien lanzarse en e l 
porven i r y conver t i r su poema en profec ía , h a c i é n d o l o todo a l egór i co y 
vago, pues suponemos que no i ba á cons t ru i r á 'priori l a h i s to r ia fu tura 
de l mundo , á l a cua l i b a enlazada l a de su h é r o e . L a idea de l hombre que 
se remoza ó que v ive segunda v i d a se h a b í a y a ocur r ido á muchos y h a b í a 
sido asunto ele famosos poemas, entre los cuales Faus to es el m á s famoso. 
T a m b i é n u n hombre dotado de v i d a i n m o r t a l h a b í a sido imag inado y a por 
e l pueblo y dado asunto á leyendas y poemas, entre los cuales h a sido el 
m á s celebrado el de Edgardo Quinet , sobre e l J u d í o errante. Espronceda 
a m a s ó y f u n d i ó las dos ideas, l a de l re juvenecimiento y l a de l a inmor ta
l i d a d ; pero a ñ a d i ó otra n u e v á , a l menos para nosotros, que no recordamos 
haber la vis to en poema n i en l eyenda a lguna; l a de l hombre en toda l a 
p l e n i t u d de su v i d a , y t a n inocente, s in embargo, y t an candoroso é inex
perto, como s i acabase de sa l i r de manos de su Cr iador , lanzado en medio 
de l a sociedad actual . ¿Qué le s u c e d e r á á este hombre? L o que le suceda 
v a á ser e l inmenso asunto de l poema y á dar o c a s i ó n á que Espronceda, 
como dice su pro loguis ta Ros de Olano, nos e n s e ñ e e l m u n d o físico y mo
ra l y nos pruebe que l a i n m o r t a l i d a d es e l h a s t í o y l a c o n d e n a c i ó n sobre 
l a t ierra. C la ro es, pues, que e l p r o p ó s i t o de l poeta era e n s e ñ á r n o s l o todo: 
l o m o r a l y lo f ís ico: pero ¿lo s a b í a él? ¿lo imag inaba siquiera? ¿Es posible 
que en e l d í a lo sepa nadie ó que crea que lo sabe é in funda en los d e m á s 
hombres su creencia? Es to equivale á preguntar s i en nuestros d í a s espo-
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s ib le u n l ib ro sagrado nuevo, como l a B i b l i a , los Vedas ó e l Zend-Avesta , 
ó s i es posible, por lo menos algo de l a impor t anc i a y t rascendencia de las 
epopeyas p r imi t ivas , como l a R i a d a de Homero y l a Teogonia de Hesio-
do. Y a e l p ro loguis ta Eos de Olano tiene sus dudas sobre esta pos ib i l i dad 
y reconoce que n i V i r g i l i o , n i Dante, n i Goethe h a n at inado á ser lo que 
Homero. ¿Cómo h a b í a de serlo Espronceda tampoco? Esc r ib i r h o y u n a epo
peya es u n a a s p i r a c i ó n que raya en de l i r io , pero que h a n tenido m u y gran
des ingenios, como los y a citados Goethe y Quinet. L a verdadera epopeya 
no se concibe sino en las pr imeras edades de l mundo , cuando surgen las 
c iv i l izac iones , cuando «el poeta es profeta, sacerdote, legislador, t eó logo , 
a s t r ó n o m o , moral is ta , geógrafo , y todo á l a vez; ó m á s b ien no es nada de 
esto; apenas s i es persona; su personal idad se esfuma y desvanece en l a 
p e n u m b r a crepuscular de l a his tor ia . Homero , V i a s a y V a l m i k i casi son 
mi tos : son como los patriarcas, no y a de l a sustancia co rpórea , sino de l 
e s p í r i t u de las naciones; son como los he'roes e p ó n i m o s , no de l a asocia
c i ó n po l í t i ca , sino de l a c o m u n i d a d men ta l : son, en suma, e l eco i n m o r t a l 
y sonoro de l verbo creador y de l e s p í r i t u fecundo de u n noble pueblo que 
nace. S u obra abarca cielo y t ierra. E n e l la se resume l a candorosa enci
c lopedia de l a edad d i v i n a . N a d a falta. Todo e s t á a l l í por modo eminen
te .» Es to d e c í a m o s nosotros en u n escrito sobre e l Faus to y a ñ a d í a m o s 
que sólo Goethe, que á m á s de ser poeta era filósofo y m u y g ran sabio, 
p o d í a acometer empresa semejante s i n caer en algo digno de risa. «¡Ay de l 
inexper to é i luso, que, s in m e d i r sus fuerzas, s in tener el genio, l a ciencia, 
l a hab i l i dad y l a perspicacia c r í t i c a de l poeta a l e m á n , se a t reva á seguir le 
a l seno de las Madres y quiera traernos de al l í á otro Faus to y á otra Ele
na! L o m á s que nos t r a e r á , con menos arte y paciencia que Paracelso ó 
que W á g n e r , s e r á u n H o m u n c u l u s r i d í c u l o , que j a m á s s a l d r á de su redo
m a , cuya l u z no g u i a r á á nadie por los caminos de lo idea l , y cuyo fuego 
amoroso, exci tado por Galatea, no d e r r e t i r á y f u n d i r á e l v id r io , d e r r a m á n 
dose en e l seno de l Oce'ano.» 

N o apl icamos en toda su sever idad este j u i c i o á l a obra de Espronce
da. S i Espronceda no t e n í a l a c ienc ia de Goethe, n i su c r í t i c a ref lexiva 
tampoco, lo que es en ingenio no le c e d í a Así , pues, M d i a b l o m u n d o , 
considerado en general y en su conjunto, t iene que aparecemos como e l 
infe l iz resultado de u n a arrogante l ocu ra ¿Qué nos h a de e n s e ñ a r sobre 
los destinos de l a h u m a n i d a d y de l universo qu ien deja sus estudios á los 
quince a ñ o s , se entrega de l m u n d o á los e n g a ñ o s , y cuando escribe lo hace 
s in ton n i son, s in regla n i c o m p á s y donde v a su gusto, como él m i s m o 
confiesa? L a arrogancia de Espronceda es m a y o r a ú n s i se atiende á que 
no t o m a l a ma te r i a é p i c a y a creada por e l pueblo, como h a n hecho los 
mejores poetas, inc luso Goethe en e l Faus to , sino que todo quiere que sea 
suyo: e m a n a c i ó n de su r i c a personal idad. 

Tales eran, s in embargo, el ser de poeta que en Espronceda h a b í a y su 
admirable po tenc ia creadora, que en EL d i a b l o m u n d o , que a q u í , donde 
debemos ser severos é imparc ia les historiadores, es fuerza calif icar en su 
p l an y p r o p ó s i t o de disparate, se cont ienen, a is ladamente considerados, 
los trozos m á s bellos y m a g n í f i c o s de p o e s í a que h a y en castellano y t a l 
vez en l engua alguna. Consideremos, pues, E l d i a b l o m u n d o , no como u n 
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todo, sino como u n a serie de composiciones que p u b l i c a por cuadernos e l 
edi tor B o i x , dando a l poeta u n par de m i l reales por e l o r ig ina l de cada 
cuaderno. E l poeta e s c r i b í a a l c o m p á s que los cuadernos se i ban i m p r i 
miendo y vendiendo; y , aunque estaba seguro de sí m i s m o , no lo estaba 
tanto del edi tor n i de l púb l i co^ cuando d e c í a a l fin de u n canto ó cuader
no, promet iendo otro: 

E l cual sin falta seguirá, se entiende. 
Si éste te gusta y la edición se vende. 

Miradas y a las cosas as í , no hay c r í t i c a que v a l g a cont ra Espronceda: te
nemos que ponerle sobre las nubes: es fuerza declararle sobrehumano 
prodigio . D a b a por entregas u n tesoro de poes ía . E r a fuente perenne de 
i n s p i r a c i ó n que só lo p u d o secar l a muerte . E l edi tor no se cansó , l a e d i c i ó n 
fué vendie'ndose y e l p ú b l i c o g u s t ó de los cuadernos ó cantos, de modo 
que se p u b l i c a r o n hasta seis, m á s l a i n t r o d u c c i ó n , que s u m a n siete. 

U n o de los cantos nada tiene que ve r con e l poema. Espronceda, s in 
duda, le i n t e r c a l ó en é l para que los cuadernos s iguieran p u b l i c á n d o s e s in 
intervalos m u y largos. Es u n a e legía , en cuarenta y cuatro octavas, á u n a 
mujer , y a muer ta , con l a que Espronceda h a b í a tenido amores en su p r i 
mera mocedad. Todo es bueno en esta c o m p o s i c i ó n ; pero ta l vez las p r ime
ras veinte octavas son superiores á las que siguen. P i n t a n , con los colores 
m á s v ivos y delicados, todos los devaneos de u n a lma j u v e n i l , sus var ias 
é inf ini tas aspiraciones, sus e n s u e ñ o s de amor, de a m b i c i ó n y de glor ia , y 
l a l u z d i v i n a que esclarece in te r io rmente a l a l m a joven , y que brota de 
e l la y se difunde sobre e l m u n d o , h e r m o s e á n d o l e todo y pugnando con su 
dulce calor por hacer a l g é n e r o h u m a n o noble y dichoso. P i n t a n as imismo, 
estas octavas, como j a m á s se h a p in tado mejor n i con m á s a lma , l a p r i m e r a 
a p a r i c i ó n de l a muje r quer ida , i n m a c u l a d a y pura , c u y a bel leza se d i r í a 
que se a d e c ú a y hasta que sobrepuja a l i dea l s o ñ a d o , y en qu i en e l poeta 
piensa que v a n á quedar satisfechas y pagadas todas sus aspiraciones, ino
centes y generosas. 

Buenas son t a m b i é n las octavas que siguen, donde deplora e l poeta su 
amargo d e s e n g a ñ o y l a hor r ib le muer te de l a mujer amada, y donde suel ta 
l a r i enda á su do lor y á su r emord imien to . 

E l Canto á Teresa es e l segundo de l poema, y por cierto que le d iv ide 
en dos partes har to desiguales entre sí po r e l m é r i t o de cada una. Todo 
contiene muchas bellezas; pero es menester confesar que l a I n t r o d u c c i ó n 
y e l canto p r imero e s t á n m u y por c i m a de los cantos III, I V , V y V I . E n 
el g é n e r o f a n t á s t i c o descr ip t ivo l a I n t r o d u c c i ó n es u n a obra maestra. 
A q u e l á modo de aquelarre, de monstruos, demonios y vestiglos, en medio 
del cua l se h a l l a e l poeta, e s t á soberbiamente p in tado. L a figura de l de
monio colosal, que representa a l Gen io de l hombre , es grandiosa y subl i 
me. L o s coros y las voces aisladas, que oye e l poeta, encierran g ran poes. a. 
E l discurso, que p r o n u n c i a e l Genio de l hombre, en medio de l hondo 
silencio impues to por é l á voces y coros, s i b ien u n poco largo, es de d igna 
grandeza. All í se d i r í a que e l poeta lo a d i v i n a todo, aunque algo superfi
cialmente. Cuantas filosofías pr imeras , cuantos sistemas y t e o l o g í a s son 
posibles para exp l i ca r las relaciones de Dios con e l m u n d o y con e l hom-
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bre, e s t á n a l l í expuestos y como cifrados. N o hay, con todo, a f i r m a c i ó n 
alguna. Todo queda en duda. N o hay m á s que confusiones y arcanos. E l 
Genio no sabe á q u é atenerse. E l t é r m i n o de su discurso es u n ¿qu ién sabe? 

A n i m a d o é informado por este escepticismo de l a I n t r o d u c c i ó n e s t á e l 
resto de l poema. E l p r i m e r canto empieza de u n modo parecido a l F a u s t o . 
U n viejo, que se l l a m a don Pab lo y que como Faus to h a estudiado m u c h o , 
logrando y alcanzando menos que Fausto , pues v ive ignorado y pobre en 
u n a casa de h u é s p e d e s , se lamenta , como Fausto, de su vejez y de su m a l a 
ventura , y vac i l a entre e l deseo de m o r i r y acabar de u n a vez y e l deseo 
de nueva j u v e n t u d y de la rga v ida . E l viejo se queda dormido. A c u d e en
tonces l a Muer te , se le presenta en s u e ñ o s , le canta u n a be l la c a n c i ó n , y le 
conv ida á reposar para s iempre en su regazo. E l viejo se r inde a l a t rac t ivo 
de l a Muerte , y y a v a á mor i r , cuando se rompe e l m u r o de su estancia y 
se abre á l a v i s t a u n cielo inf in i to y luminoso , por donde discurre l a p o m p a 
e s p l é n d i d a de l a I n m o r t a l i d a d ma te r i a l de los seres: l a v i d a de l m u n d o 
con todos los deleites, esperanzas, glor ias y r iquezas que contiene en sí . 
Na tura lmente , e l viejo se deja seducir, prefiere vo lve r á ser j o v e n y ser 
i n m o r t a l ; y j o v e n é i n m o r t a l se vuelve. Tan to l a c a n c i ó n de l a Muer t e 
como l a c a n c i ó n de l a I n m o r t a l i d a d son be l l í s imas . Y mejor es a ú n , q u i z á 
lo mejor de este poema y de todos los poemas e s p a ñ o l e s , l a r i c a descrip
c ión de l s é q u i t o ó c o m i t i v a que á l a diosa de l a i n m o r t a l i d a d c i rcunda . 

S i n embargo, a s í en l a I n t r o d u c c i ó n , como en e l Canto I , se advier te 
y a e l defecto g r a v í s i m o ; e l defecto fundamenta l de E l d i a b l o m u n d o . L o s 
poderes sobrenaturales, que en él in te rv ienen y obran, carecen de consis
tencia y de ser real . T o d a v í a puede d is imularse que l a figura a l e g ó r i c a de l 
Genio de l hombre , con toda su c o m i t i v a de diablos, se muestre vanamente 
en l a I n t r o d u c c i ó n , s in hacer otra cosa m á s que perorar y lamentarse E n 
l a I n t r o d u c c i ó n no hay a c c i ó n a lguna. S i l a I n t r o d u c c i ó n no es t an imper
t inente y e x t r a ñ a , es t an ociosa como e l Canto á Teresa. Pero en e l canto I, 
fundamento de l poema todo, es donde se nota, de m o d o last imoso, l a 
van idad de los poderes sobrenaturales, por c u y a e n e r g í a h a de desarro
llarse l a a cc ión toda de l poema. 

L a ve rdad e s t é t i c a es una y l a ve rdad c ient í f ica , l óg ica y real , es o t ra : 
pero u n a de las dos es indispensable. P a r a u n poema basta l a ve rdad es
té t ica . E n l a v i d a real, no creeremos en brujas; t a l vez seremos t an e scép -
ticos que no creamos en diablos^ pero nos basta saber que en diablos y en 
brujas creen ó h a n c r e í d o muchos hombres para que tenga ve ros imi l i t ud , 
i n t e r é s y consistencia, l a t r a n s f o r m a c i ó n de Fausto, de mozo en viejo, 
merced a l d iablo y á l a bebida m á g i c a que l a bru ja le propina . S i n creer 
en mi lagros de santos en u n a h i s to r ia , e l m á s vol ter iano a c e p t a r á los mi-» 
lagros de santos en u n poema. S i n dar fe á las hadas, nos encantaremos 
con cuentos de hadas. S i n ser y a gentiles, aceptaremos todos los prodigios 
de los dioses de l O l i m p o , como los refiere Homero. H a s t a l a mons t ruosa 
m i t o l o g í a i n d i a t iene consis tencia y eficacia en e l B a m a y a n a y en e l 
M a h a b a r a t a . E n l a a c c i ó n de u n poema puede in t e rven i r todo esto, s i n 
que l a a c c i ó n se desvanezca y como se evapore. L o que sí desvanece y 
destruye l a a c c i ó n es l a mera a l ego r í a . Pase cuando el poema todo es ale
gór ico , como u n a l o a y como muchos autos sacramentales. Pe ro cuando 
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e l poema quiere ser v i v a r e p r e s e n t a c i ó n de l a real idad, no puede n i debe 
fundarse en m e r a a l ego r í a . ¿Cómo sal tar á l a v i d a real, representada a r t í s 
t icamente, por obra y g rac ia de u n a figura re tó r ica? D o n Pab lo no se trans
forma de viejo en mozo, y de m o r t a l en i n m o r t a l , n i por medio de b ru
jas , n i por med io de hadas, n i en v i r t u d de l a portentosa o p e r a c i ó n de 
diablos, de genios ó de dioses conocidos, s ino porque dos figuras r e t ó r i c a s , 
l a M u e r t e y l a Inmor t a l i dad , se le aparecen en s u e ñ o s personificadas, y é l 
elige l a Inmor t a l i dad . Estos fantasmas vanos no ejercen poder a lguno. L a 
v o l u n t a d de d o n P a b l o es e l ú n i c o poder sobrenatural , cuando opta entre 
los dos fantasmas y lo que representan, y , apenas opta y elige, logra lo 
que h a elegido. M se d iga que esto es m u y profundo, que esto es m u y 
filosófico, que esto s ignif ica que l a v o l u n t a d h u m a n a es l a grande y ver
dadera diosa, t aumaturga , hacedora de prodigios ; porque, a u n dando de 
barato que Espronceda t u v o t a l pensamiento, e l pensamiento s e r á m u y 
hondo, pero deja de manifestarse con l a suficiente v i r t u d p o é t i c a para que 
veamos t an c laro e l m i l a g r o de l remozamiento , como, por ejemplo, en 
Fausto . A s í es que, a l sal tar de l canto I a l canto III , ó hacemos u n esfuerzo 
para o lv ida r e l p rod ig io i n v e r o s í m i l de l r emozamien to y tomar á A d a m 
por u n mozo s i n exper ienc ia y por ser v ivo , ó seguimos v iendo en él u n 
capr icho de l a f a n t a s í a , que casi se evapora, y no tiene, n i con m u c h o , l a 
persona l idad de Faus to ó de Ashavero . 

D e todos modos E l d i a b l o m u n d o es, hasta a q u í , de u n a e l e v a d í s i m a 
poes í a , Desde e l tercer canto hasta e l final de lo que Espronceda de jó es
cri to, l a obra por e l asunto decae demasiado: es como nove la de cos tum
bres c o n t e m p o r á n e a s algo en e l g é n e r o de las de E u g e n i o Sue, donde 
figuran presidiarios, bandidos, rameras y o t ra gente m e n u d a y perd ida ; 
donde son los pr inc ipa les lugares de l a escena cá rce l e s , tabernas y lupa
nares; donde se hab la m u c h o en ca ló y se dan lecciones dignas de darse 
en este lenguaje; y donde se cuen tan robos y otras cosas por e l estilo. H a y , 
s i n embargo, en estos cuatro ú l t i m o s cantos trozos b e l l í s i m o s , como y a 
hemos dicho, a is ladamente considerados. As í l a p i n t u r a de A d a m a l apa
recer conver t ido en mozo; l a de su p r i m e r a u n i ó n amorosa con l a Salada; 
todo e l d i á l o g o de l a Salada y de A d a m , en l a h a b i t a c i ó n de és ta , cuando 
A d a m le refiere e l s u e ñ o que h a tenido; y no p e q u e ñ a parte de l a descrip
c i ó n de l pa lac io de l a condesa de A l c i r a ; de e l l a m i s m a ; de las impresiones 
que recibe A d a m a l ver todo aquello, cuando v a á robar con los bandidos; 
y de su s ú b i t a r e s o l u c i ó n , puesta por obra , de defender t an generosa y 
eficazmente á l a dama, con t ra l a c u a l h a b í a ido, s i n p l ena conciencia, á 
cometer los mayores delitos. 

E l d i a b l o m u n d o , a d e m á s , e s t á l l eno de digresiones y de disertacio
nes y genial idades, por e l estilo- de las de l D o n J u a n de B y r o n , que inte
r r u m p e n l a n a r r a c i ó n y en cierto m o d a l a adornan y sazonan. T a m b i é n en 
estas digresiones hay á veces no poco que alabar. Y a son graciosos epi
gramas, y a discursos s e m i c ó m i c o s , y a pensamientos ó medi tac iones de 
alto vuelo. L o s chistes y l a g rac ia abundan al l í , como, por ejemplo, en 
aquel ad iós que da él poeta á l a j u v e n t u d y á los amores, cuando advierte, 
u n a m a ñ a n a a l afeitarse, que t iene y a muchas canas. 

H e m o s dicho, con s incer idad , lo que de Espronceda pensamos. De to-
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das nuestras parciales observaciones, s i se s u m a n y c o m b i n a n , se v e r á que 
es m á s lo favorable que lo adverso. Espronceda fué u n g r a n poeta, á pesar 
de todas sus faltas. 

Nos hemos detenido, m á s q u i z á de lo que conviene en u n a h i s to r i a 
general , a l hablar de l a poes ía , en este p e r í o d o , porque en este arte, y no 
en las ciencias, se m o s t r ó entonces m á s lozano e l ingenio e s p a ñ o l , y por
que a d e m á s aque l la f e r m e n t a c i ó n p o é t i c a i n f luyó en l a r e v o l u c i ó n refre
n á n d o l a y aun haciendo que su corr iente retrocediese. L o s mismos h o m 
bres que en l a v i d a p r á c t i c a eran progresistas é i n c r é d u l o s , no b i en se 
p o n í a n á escr ib i r versos, se c o n v e r t í a n en reaccionarios y creyentes. M u 
chas causas c o n t r i b u í a n á esto, no siendo l a menor l a c o n s i d e r a c i ó n de 
nuest ra grandeza nac iona l cuando t e n í a m o s I n q u i s i c i ó n y fanatismo, y de 
nues t ra p o s t r a c i ó n , á pesar de l a l i be r t ad p o l í t i c a y de cier ta to le ranc ia 
re l ig iosa y filosófica. S i n d u d a que e l rac ioc in io era sof ís t ico . L a p o s t r a c i ó n 
h a b í a ven ido con absolut ismo y fanat ismo; y , en pocos a ñ o s , y é s t o s de 
guer ra c i v i l , no era fácil levantarse de aque l la p o s t r a c i ó n , de l a cua l , a s í 
como de l a m i s m a guerra , e l absolu t i smo y e l fanat ismo h a b í a n sido ger
m e n y causa. Pero l a p a s i ó n no rac ioc ina ; se deja l l eva r de u n í m p e t u 
ciego; y con ese í m p e t u , con e l a m o r de l a pa t r ia , v o l v í a m o s los ojos á lo 
pasado. T a l vez sospechaban muchos que e l e s p í r i t u , las ideas, las afirma
ciones y t e o r í a s en que se funda l a c iv i l i zac ión n o v í s i m a , t e n í a n algo de 
per jud ic ia l á nuestro ser: h a c í a n l a g l o r i a y l a pujanza de otros pueblos y 
á nosotros nos rebajaban. E l l o es que, fuera por lo que fuera, desde las 
odas de Qu in tana , que s i b i en v i v í a callaba, apenas, hasta 1844, h a y u n a 
sola a l ta c o m p o s i c i ó n p o é t i c a con sentido l i be r a l y progresista. L a mejor, 
escr i ta con este sentido, era t a m b i é n de Espronceda , J l l Dos de Mayo,- pero 
escrita, no con d e s i n t e r é s e s té t i co , s ino con l a i n t e n c i ó n de p romove r u n 
m o t í n , t iene algo de a r t í c u l o de fondo r imado. Q u i n t a n a s e g u í a siendo, 
pues, e l ú n i c o g r an poeta l i be r a l progresista. É l h a b í a hecho de Fe l ipe I I 
e l t ipo de l a t i r a n í a , causa p r i n c i p a l de nues t ra decadencia; y l o h a b í a 
hecho cuando a u n h a b í a gobierno absoluto. E n e l p e r í o d o de l iber tad , 
q u i z á por gusto de ser de opos i c ión y de mostrarse m a l avenidos con lo 
presente, los poetas t ra ta ron de realzar lo pasado, y , como su m o m e n t o 
m á s dichoso para E s p a ñ a , e l re inado de Fe l ipe II , á qu i en presentaron 
como u n g r a n rey, centro, promovedor , y casi autor de nuestras mayores 
glorias. Nad i e h i zo mejor esta semiapoteosis, que u n i lus t re p r ó c e r , poeta 
e l e g a n t í s i m o , en u n a c o m p o s i c i ó n p r emiada en 1842 por el L i ceo de M a d r i d . 
L a muer te de Fe l i pe I I de l duque de F r í a s es l a b r i l l an te respuesta dada 
á E l P a n t e ó n de l E s c o r i a l de Quin tana . Y á l a ve rdad que, s i hemos de 
juzgar por l a magni f icenc ia y c o r r e c c i ó n de l lenguaje, por l a g a l l a r d í a d e l 
estilo y hasta por e l entusiasmo y e l estro, l a defensa de l R e y P ruden te 
no es infer ior a l ataque. Y no se d iga que u n duque h a b í a de ser conser
vador y hasta r e t r ó g r a d o . E l de F r í a s se h a b í a most rado m u y l i be r a l en 
todos los actos de su v ida . Has ta como poeta lo h a b í a sido en sus p r ime
ros a ñ o s , s iguiendo de cerca á Quin tana . C o m o Quin tana , h a b í a e l duque 
p ro r rumpido en r í t m i c a s alabanzas á los progresos de l e s p í r i t u h u m a n o 
y h a b í a ensalzado á los egregios pensadores que rompen los ferreos g r i l l o s 
del t e r ro r y dan l i be r t ad a l pensamiento: á N e w t o n , á L o c k e y á Con-
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di l l ac , y hasta á H é r d e r y á K a n t , sabios y filósofos estos ú l t i m o s , que, 
en 1807, a ñ o en que e l poeta los nombra , apenas s e r í a n conocidos en Es
p a ñ a de otra persona m á s que de él , que era sumamente i lustrado. 

Grandes faltas hubo de cometer e l par t ido progresista pa ra que tantos 
de los que pensaban y s e n t í a n a l tamente se h ic ie ran r e t r ó g r a d o s ; c ier ta 
rus t iqueza espartana ó seudoespartana hub ie ron de most rar para que las 
personas m á s cul tas se inc l inasen a l moderan t i smo: y acaso h ic i e ron ga la 
de u n menosprecio injusto y nacido de ignoranc ia por nuestras glorias 
pasadas, para que, en nombre de l amor pat r io y de esto que se l l a m a es
p a ñ o l i s m o , rayasen á veces en ant i l iberales , no pocos que en rea l idad no 
lo eran y que n u n c a lo h a b í a n sido. E l l o es que o c u r r í a algo de contradic
torio. L o s par t idos m á s liberales y que se l l a m a b a n progresistas se h a b í a n 
quedado en el a ñ o de 1812: s i t e n í a n a l g ú n fundamento filosófico, era e l 
encic lopedismo y el sensual ismo f r ancés de l siglo x v i i i : su n ú c l e o estaba 
compuesto de los d o c e a ñ i s t a s : mient ras que en los moderados p a r e c í a 
haber m á s progreso: y a s e g u í a n e l doc t r inar i smo y e l eclect ic ismo f rancés 
de G u i z o t y de Cous in , y a empezaban t a m b i é n á prendarse de l t radic io
na l i smo de B o n a l d y D e Mais t re . 

E l duque de F r í a s , s in embargo, fué m u y l ibe ra l cuando m á s c o n v e n í a 
y cuando m á s dif íci l era serlo. E n 1834 esc r ib ió u n soneto en alabanza 
de l siglo x i x , p o n i é n d o l e por c i m a de todos los siglos; y hasta en 1829, 
cuando F e m a n d o V I I i ba á dar l a a m n i s t í a , a l celebrar su casamiento con 
M a r í a Cr i s t ina , e l poeta, aunque m i t i g á n d o l o con u n a galante l isonja á 
d i cha augusta s e ñ o r a , se atreve á recordar a l t i rano las v í c t i m a s que h a b í a 
hecho bajar a l sepulcro y cuyas sombras sólo por mi l ag ro p o d í a n ser apla
cadas. 

T a m b i é n en u n poema, t i tu lado Nues t ro s ig lo y de que sólo queda e l 
comienzo, mues t ra e l duque, á par de sus sent imientos de h ida lga lea l tad 
a l monarca , su e s p í r i t u l ibera l , exc lamando, a l hab la r de su época : 

Tuyo mi numen es, tuya mi lira, 
Puesto que es tuyo el agitado aliento 
Que mi existencia atónita respira: 

y no peca por cierto de lisonjero, s ino de m u y at revido y l leno de mere
c ida severidad, cuando recuerda á Fe rnando V I I lo que ha hecho l a 
n a c i ó n de sacrificios y lo que ha ver t ido de sangre por conservarle e l aban
donado trono, y luego a ñ a d e : 

Mas quizá la futura 
Generación, contando 
Por los sucesos de amargura y gloria 
L a duración de tu agitado mando, 
En el lejano tiempo venidero 
Juzgará que reinaste un siglo entero. 

¿Cómo negar que. muchos dejaron de ser l iberales porque as í les con
venía? Pero tales mudanzas p o d r á n expl icarse en este ó en aquel i n d i v i 
duo por mot ivos t an ruines P a r a expl icar las en grandes agrupaciones, 
menester es acud i r á otras causas. Y sobre las y a mencionadas, debemos 
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contar t a m b i é n l a v io len ta s e p a r a c i ó n de nuestras colonias de l cont inente 
americano, inevi table s i n duda, pero hecha en m a l a s azón , con i n g r a t i t u d 
y con encono, abiertas a ú n las heridas de l a madre pat r ia , recibidas en su 
heroica l u c h a cont ra N a p o l e ó n I. M o v i d o e l duque por e l dolor y e l enojo 
que esta s e p a r a c i ó n é i n g r a t i t u d le inspiraban, dijo, en 1832, en su oda 
A las nobles artes, los versos m á s hermosos que h a n salido de su l i r a : 

¡Gentes que alzáis incógnita bandera 
Contra la madre patria! en vano el mundo 
De Colón, de Cortés j de Pizarro, 
A España intenta arrebatar la gloria 
De haber sido español; jamás las leyes. 
Los ritos y costumbres que guardaron, 
Entre oro j plata y entre aroma y pluma, 
Los pueblos de Atahualpa y Motezuma, 
Y vuestros mismos padres derribaron, 
Restablecer podréis: odio, venganza 
Nos juraréis, cual pérfidos hermanos; 1 
Y ya del indio esclavos ó señores, 
Españoles seréis, no americanos. 
Mas ahora y siempre el argonauta osado. 
Que del mar arrostrare los furores, 
A l arrojar el áncora pesada 
E n las playas antípodas distantes. 
Verá la cruz del Gólgota plantada 
Y escuchará la lengua de Cervantes. 

P o r las pocas cosas que hemos ci tado se ve que e l duque de F r í a s era u n 
egregio poeta, si v i v o a u n hasta 1851, nacido en e l m o v i m i e n t o anter ior 
de las ideas de l a r e v o l u c i ó n francesa de l siglo x v m y de nues t ra guer ra 
de l a Independencia. A s í Quin tana , L i s t a , Ee inoso y otros, que a lcanzaron 
hasta nuestros d í a s , aunque no c o n l a fecundidad y a c t i v i d a d de l duque. 
As í t a m b i é n e l despechado cont ra su pa t r i a don J o s é M a r í a B l a n c o ( W h i -
te) y e l fecundo d o n J o a q u í n Lorenzo de V i l l a n u e v a , mue r to e l p r imero 
en L i v e r p o o l , en 1841, y en D u b l í n , e l segundo, en 1837, y de quienes ha
blaremos de nuevo cuando nos toque hab la r de l a c iencia y filosofía es
p a ñ o l a s . 

Pongamos y a pun to á esta p i n t u r a y l a rga e n u m e r a c i ó n de l a p o e s í a y 
de los poetas que m á s se h i c i e ron notar de l 1834 a l 1844. 

C A P I T U L O IV 

Los periódicos.—Las costumbres.—Los partidos.—La aristocracia.—Relaciones 
diplomáticas.—Relaciones con Roma. 

T o d a l a f ecund idad l i te rar ia , de que hemos dado cuenta en los c a p í t u 
los anteriores, se d ivu lgaba , m á s que en l ibros, en p e r i ó d i c o s , de los cua
les, en a lguno de los ú l t i m o s a ñ o s de l absolut ismo, apenas si l l egó á haber 
media docena en toda E s p a ñ a , contando entre ellos l a Gaceta y e l D i a r i o 
de A v i s o s Pero , c o n l a n u e v a era de l iber tad , aparecieron en g r a n n ú m e 
ro las publ icac iones de esta clase reemplazando los l ibros , que pocas per-
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sonas l e í a n y e s c r i b í a n . L o s p e r i ó d i c o s l i terar ios fueron bastantes, y a lgu 
nos de u t i l i d a d y m é r i t o . Y a hemos d icho que Carnerero f u n d ó las Car tas 
e s p a ñ o l a s , en 1831, conver t idas en Rev i s t a e s p a ñ o l a en 1832. Mesonero 
Eomanos f u n d ó , en 1836, e l S e m a n a r i o p in toresco e s p a ñ o l , p r i m e r p e r i ó 
dico con grabados en made ra que ha salido en E s p a ñ a y que d i f u n d i ó los 
conocimientos ú t i l e s y e l b u e n gusto l i te rar io y a r t í s t i c o , durante m á s de 
veinte a ñ o s que tuvo de existencia. E n él escr ibieron casi todos los auto
res que hemos c i tado y a y muchos otros. 

Merecen mentarse t a m b i é n E l C r i t i c ó n , de d o n B a r t o l o m é J o s é G a 
l la rdo ; E l L a b e r i n t o , d i r i g ido por don A n t o n i o Fer re r de l E í o y don A n 
tonio Flores ; E l A r t i s t a , fundado en 1835, i lus t rado con l i t o g r a f í a s de 
M a d r a z o y de otros pintores y dibujantes, y donde los maestros de l r o m a n 
t i c i smo sos tuvieron su doc t r ina y d ie ron ejemplo de e l la ; E l P e n s a m i e n 
to, que en 1841 aparece y muere á p o c o / c o m o fugaz r e s u r r e c c i ó n de E l 
A r t i s t a ; E l I r i s , t a m b i é n de v i d a corta, nac ido y muer to en e l m i s m o a ñ o 
de 1841; L a Rev i s t a de E s p a ñ a y de l Ex t r a n j e ro , que e m p e z ó á p r inc ip io s 
de 1842 y v iv ió algunos a ñ o s , d i r i g i d a y casi redactada toda el la , por e l 
infat igable don F e r m í n Gonza lo M o r ó n ; y l a Revis ta de M a d r i d , que em
p e z ó en 1838 y v i v i ó menos, aunque en e l la inser ta ron a r t í c u l o s los m á s 
notables escritores de entonces. 

M a y o r i m p o r t a n c i a y va le r que los p e r i ó d i c o s l i terar ios t uv i e ron los 
po l í t i cos , donde los l i teratos s o l í a n escr ibir de l i t e ra tu ra y no pocos de po
l í t i c a t a m b i é n ; porque l a p o l í t i c a daba m á s notor iedad y m á s prontos y 
provechosos resultados. E l l o es que m á s de l a m i t a d de los hombres , que 
d e s p u é s h a n ganado fama en l a t r i b u n a y en e l foro y h a n ocupado si l las 
minis ter ia les y has ta h a n sido jefes de par t ido , empezaron entonces por 
ser periodistas. E n L a Abe ja , en E l Correo n a c i o n a l y en E l P i l o t o , escri
b ie ron d o n J o a q u í n Franc i sco Pacheco, don J u a n B r a v o M u r i l l o , don J o s é 
P é r e z H e r n á n d e z , d o n A n t o n i o A l c a l á Gal iano , d o n A n t o n i o de los R í o s y 
Rosas, d o n J u a n Donoso C o r t é s y d o n L u i s Sartorius. Este ú l t i m o per
sonaje e m p e z ó á adqu i r i r toda su impor t anc i a d i r ig iendo E l H e r a l d o , que 
a p a r e c i ó á mediados de 1842. L a m a n í a de luci rse y de ser m u y doct r ina
les, esto es, de a t iborrar los p e r i ó d i c o s serios de a r t í c u l o s de fondo, que 
casi nadie lee n u n c a y que á m e n u d o no se ent ienden, h i z o que en tan 
v a n a tarea se despilfarrase m u c h o ingenio, s in conseguir con frecuencia 
sino hacer variaciones sobre e l m i s m o tema ó repet i r e l m i s m o pensamien
to, dado que a l g ú n pensamiento hubiese, de m i l maneras dis t intas . S i n 
duda , pa ra qu i ta r e l empalago de esta seriedad y para dar m á s sal y p i 
m i e n t a a l per iodismo, aparecieron los p e r i ó d i c o s sa t í r i cos , ó en los mis
mos p e r i ó d i c o s serios hubo su parte sa t í r i ca , en verso ó en prosa, y casi 
s iempre ofensiva y desvergonzada. N o tuvieron , por cierto, m u c h a mode
r a c i ó n en esto los moderados y sus pe r i ód i cos . E l M u n d o y L a Posda t a 
fueron dechado de inso lenc ia . E n e l par t ido progresis ta l l egaron á seña
larse, en este g é n e r o algo a t revido y peligroso, tres sujetos m u y cé lebres , 
cada cua l por su estilo: e l c h i s t o s í s i m o poeta M a r t í n e z Vi l l e rgas ; e l m á s 
tarde b e n e m é r i t o h i s tor iador d o n Modes to Lafuente, cuyo b u e n sentido 
á veces, mezc lado con chistes y c h o c a r r e r í a s frai lunas, le h i c i e ron alcan
zar u n a popu la r idad que pocos h a n alcanzado y ser amado por e l vu lgo 
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hasta con de l i r io , bajo e l s e u d ó n i m o de fray Gerund io , t í t u l o tambie'n de 
s u p e r i ó d i c o ; y , por ú l t i m o , don L u i s G o n z á l e z Brabo , m á s audaz y des
compuesto que nadie en los ul trajes que in fe r ía , cuando bajo e l nombre 
de I b r a b i m Clarete pub l i caba E l G u i r i g a y . 

L a guer ra c i v i l , los p ronunc iamien tos frecuentes, las ambiciones sole-
Tantadas y todos los casos ocurr idos durante l a menor edad de Isabel I I , 
no eran por cierto m u y á p r o p ó s i t o pa ra mejorar las costumbres p ú b l i c a s 
y pr ivadas , n i pa ra hacer m á s gra ta y m á s m o r a l l a v i d a ; pero e s t á b a m o s 
t an m a l , a l m o r i r F e m a n d o V I I , que b i en se puede afirmar que, á pesar 
de todo, se g a n ó bastante en los diez a ñ o s que s iguieron á su muer te . 

S i n i r a n i estudio, ajeno á toda p a s i ó n po l í t i c a , como él m i s m o dice, 
c a s i a l borde de l sepulcro, y testigo i m p a r c i a l de todo. Mesonero Romanos 
hace u n a p i n t u r a de l estado de nuest ra sociedad de entonces que i n s p i r a 
m á s horror por l o m i s m o que e s t á hecha s in p a s i ó n a lguna, n a t u r a l y can
dorosamente, y s i n e l menor rastro de estilo declamator io . N o queremos 
deci r a q u í nada por nosotros mismos y dejamos hab la r á Mesonero R o 
manos. 

«Se p r o m u l g a b a n decretos de p r o s c r i p c i ó n y de muerte ; se s o r p r e n d í a n 
correspondencias; u n a pa labra impruden t e bastaba para l l eva r á u n h o m 
bre a l p a t í b u l o , como a l infe l iz zapatero J u a n de l a Torre , po r haber ex
c lamado « ¡L ibe r t ad ! ¿dónde e s t á s que no vienes?» C e r r á r o n s e las un ivers i 
dades, p r o h i b i ó s e r igurosamente l a ent rada de los diar ios extranjeros, y 
cesó , en fin, l a p u b l i c a c i ó n de todo lo que pud ie ra oler á i l u s t r a c i ó n y pa
t r io t ismo. Parapetados en el irresponsable ejercicio de l a au tor idad , s in 
trabas de n i n g u n a especie n i en las leyes n i en l a o p i n i ó n (que no t e n í a 
med io a lguno de manifestarse); seguros, por lo tanto, de l a i m p u n i d a d 
m á s escandalosa, los magnates y funcionarios, m á s absolutos a u n que e l 
m i s m o monarca , gobernaban á su antojo; h a c í a n y d e s h a c í a n leyes, y dis
p o n í a n en favor de sus hechuras y paniaguados, de los destinos, gracias 
y mercedes que d e b í a n ser e l p remio de l talento y l a labor ios idad; y a u x i 
l iados por u n a l a rga cadena de p a r á s i t o s in te rmedios de uno y otro sexo, 
h a b í a n conver t ido en fructuosa granjeria, desde las altas dignidades de l a 
Iglesia y de l a magis t ra tu ra hasta los cordones de cadete ó los estanqui
l los de tabaco. 1 

»A1 m i s m o t iempo que los grandes servicios de l Estado, e l e j é rc i to , l a 
mar ina , l a magis t ra tura , l a i n s t r u c c i ó n , l a beneficencia y las obras p ú b l i 
cas, y a c í a n en e l m á s indecoroso abandono; e l c r é d i t o p ú b l i c o puesto en 
o lv ido , y e l comercio y l a i ndus t r i a entregados á l a m á s abyecta n u l i d a d . 

» L a m o r a l i d a d p r i v a d a c o r r í a parejas con l a p ú b l i c a de l gobierno y los 
magnates. L a fal ta de c u m p l i m i e n t o de sus deberes y compromisos , auto
r izada por e l ejemplo de l gobierno, era cosa corriente, desde e l grande de 
España , amparado cont ra sus acreedores con u n a c é d u l a de mora to r i ay 
hasta e l i n q u i l i n o de u n a h a b i t a c i ó n ó arrendatar io de u n a heredad, que 
se c r e í a autor izado para no pagar a l propietar io, por aquel la regla que a l 
que n a d a tiene, el rey le hace l i b r e ; y las quiebras fraudulentas y las 
violaciones de d e p ó s i t o s entre par t iculares eran u n a consecuencia l ó g i c a 
de las ejercidas por aque l gobierno paternal , 

)>La segur idad p r i v a d a de l a p rop iedad y de las personas era comple-
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t amente u n nombre vano, po r fal ta de v i g i l a n c i a de l a autor idad. Conoc i 
dos son los nombres de J a i m e el B a r b u d o , J o s é M a r í a y los N i ñ o s de E c i j a , 
y otros h é r o e s legendarios de esta c a l a ñ a , que eran d u e ñ o s absolutos de 
carreteras y t r a v e s í a s , y con quienes las empresas de transportes, y hasta 
e l m i s m o gobierno y l a rea l f ami l i a t e n í a n necesidad de entrar en aco
modos y pagar t r ibutos, á manera de seguro, pa ra no ser molestados; ó 
b ien que, indu l t ados a lguna vez de las penas merecidas, v e n í a n con cier
tas condiciones á convert i rse en escolta de los mismos viajeros que antes 
desbal i jaban ó h a c í a n perecer. E n las ciudades y en e l m i s m o M a d r i d no 
eran menos frecuentes los ataques cont ra l a p rop iedad y las personas, 
ejecutados, no con ingeniosos procedimientos n i es tudiada astucia, s ino 
franca y descaradamente, en medio de l d ía , en las calles u n tanto extra
viadas, y escalando por las noches los balcones de las casas, v io len tando 
las puer tas y penetrando en las habitaciones; y en cuanto á las personas, 
recuerdo, entre otros var ios , e l secuestro de u n a s e ñ o r a , vec ina de m i casa, 
a r rancada v io len tamente de l brazo mi smo de su mar ido en u n a noche de 
verbena de San A n t o n i o , y e l de otra, m u y conoc ida t a m b i é n , que salien
do de t e r tu l i a en l a cal le de A t o c h a , a c o m p a ñ a d a de u n cr iado, fué arras
t rada por dos audaces l iber t inos hasta e l al to de San Blas , donde saciaron 
en e l la s u b r u t a l apetito, b i e n que, sorprendidos á pocos pasos por unos 
serenos ( ú n i c o s v ig i lan tes de aquel t iempo), fueron reducidos á p r i s ión , y 
á los ocho d í a s pagaron en e l m i s m o si t io c o n sus vidas aquel infame 
atentado. Pero ¿qué m á s ? H a s t a e l m i s m o claustro se v io contagiado de 
este desenfreno, siendo teatro de l hor r ib le asesinato de l abad de San Ba
si l io , perpetrado por su m i s m a c o m u n i d a d ; y pud ie ra recordar t a m b i é n á 
otro fraile, no sé de q u é orden, que v i conduc i r a l p a t í b u l o por haber dado 
muerte , y con los m á s repugnantes detalles, á u n a mujer c o n qu ien t e n í a 
relaciones. 

« L a decantada re l ig ios idad de aquellos t iempos sólo se manifes taba 
en rosarios, procesiones y solemnidades; pero precisamente en ellas era 
t a m b i é n m a y o r e l e s c á n d a l o que l a ignoranc ia de los predicadores p rodu
c ía en e l t emp lo de l Seño r , como manifestaciones de que hoy no se puede 
formar idea. L a ind i sc re ta j u v e n t u d que h a c í a alarde, no de l escepticismo 
moderno, m á s aparente que real, sino de l a m á s c í n i c a imp iedad , s e g u í a 
este ins t in to fatal, no contenida, antes b i en sobrexci tada po r las persecu
ciones y a n a t e m a s . » 

E s t a negra p i n t u r a de l estado socia l de E s p a ñ a , a l m o r i r Fe rnando V I I , 
es a ú n m á s negra y hor r ib le hecha por l a p l u m a de escritores extranjeros. 
E l m a r q u é s de Cust ine , que r e c o r r i ó toda E s p a ñ a en 1831 y que era m á s 
absolut is ta que l ibera l , nos t ra ta por cierto con insolente dureza, pero no 
deja de haber m u c h o de ve rdad en sus observaciones y censuras, que 
aun en e l d í a ponen rojo de v e r g ü e n z a á todo e s p a ñ o l que las lee. E l te
r ror monaca l y m o n á r q u i c o dice que re ina a q u í en todas- partes. ¿Qué se 
puede esperar de este p a í s , a ñ a d e , mien t ras dure u n orden de cosas fun
dado en l a doble r a p i ñ a de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y de los bandidos? 
P a r a Cus t ine no hay m á s que dos poderes en E s p a ñ a : e l de u n clero 
vicioso é ignorante en las ciudades y e l de ladrones en c u a d r i l l a en los 
despoblados; ladrones cuyos h a z a ñ a s y b i z a r r í a s , sostiene é l , que eran 
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s i m p á t i c a s a l pueblo y hasta confiesa que le son s i m p á t i c a s por realizarse 
en l a l u c h a cont ra u n gobierno y cont ra u n a sociedad que cal if ica de l 
modo m á s duro : donde l a r e l i g i ó n to lera tantas deb i l idades que parece 
que l a fe p e r j u d i c a á l a m o r a l . 

N o era e l marque's de Cus t ine e l hombre m á s autor izado para hab la r 
de m o r a l y de r e l i g ión ; pero no le c i tamos como autor idad, s ino como tes
tigo; y , por mordaz y m a l é v o l o que se le suponga, t o d a v í a debemos reco
nocer que a l g ú n fundamento le h a b í a dado e l e s p e c t á c u l o que E s p a ñ a 
presentaba á sus ojos para l legar á decir lo siguiente: « R e s u l t a de tantos 
vic ios p ú b l i c o s y pr ivados u n a masa de c o r r u p c i ó n , de que n i n g ú n p a í s 
c iv i l i zado de E u r o p a ofrece h o y ejemplo. Todos los e s p í r i t u s se doblegan á 
l a t r a i c i ó n , á l a vena l idad y á l a in jus t ic ia , y los hombres de b ien que quedan 
descubiertos, entre este pueblo de h i p ó c r i t a s , se s ienten in t imidados de su 
p e q u e ñ o n ú m e r o y t ra tan de ocultarse entre l a m u l t i t u d de los p i ca ro s .» 

P o r for tuna el g ran ser de nuestro pueblo c o n s e r v ó su e n e r g í a y s u 
v i r t u d latente, á pesar de l cor ruptor absolut ismo secular, y d io muestras 
de sí durante l a g lor iosa guer ra de l a Independencia ; y , á pesar de l 
absolut ismo m á s degradante aun y m á s enconado de l reinado de Fer
nando V I I , a p a r e c i ó c o n nuevo b r í o , á los pocos a ñ o s de empezada l a 
r e v o l u c i ó n , abriendo su seno á las ideas modernas y produciendo u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n comple ta de l a sociedad e s p a ñ o l a . «Así es que, como dice 
otro escri tor extranjero, cuando se e x a m i n a e l estado de l a P e n í n s u l a , 
despue's de l a l a rga guer ra c i v i l que l a d e s o l ó durante toda l a regencia de 
Cr i s t ina , de 1833 á 1840, y despue's de l gobierno de Espar tero , de 1840 
á 1843, y cuando p rocura uno darse cuenta de l estado de los e s p í r i t u s en 
el m o m e n t o de l a d e c l a r a c i ó n de l a m a y o r edad de l a re ina Isabel, en 1843, 
se ve con pasmo el ex t raord inar io cambio que se h a real izado en todas 
las clases de l a p o b l a c i ó n . N o es y a sólo l a superficie, como en 1814, l a 
que ha sido turbada: no se v e n sólo á a lgunos i n d i v i d u o s v i v i r á l a mo
derna en cada c iudad, a l lado de u n a m u l t i t u d indiferente, miserable 
y resignada. E l his tor iador , por e l contrar io, advier te por dondequiera 
otros modos de ver y de pensar; nuevos caminos se abren; nuevos tipos 
aparecen. U n a ac t iv idad , hasta entonces desconocida, comienza á agi tar 
todo e l cuerpo social . A y e r no pensaba cada uno sino en permanecer en 
el puesto que por nac imien to le tocaba, como s i enriquecerse por todo es
fuerzo l í c i t o le pareciera imposib le . Hoy , esta i n e r c i a , esta r e s i g n a c i ó n 
han desaparecido en l a cap i ta l y en casi todas las ciudades. P a r a vo lve r 
á hal lar las s e r í a menester retirarse á a l g ú n lugarejo m u y apartado, donde 
no hub ie ra l legado á fijarse edicto a lguno de venta.de bienes nacionales. 
F u e r a de a l l í , en las d e m á s partes, se despier tan nuevas esperanzas y l a 
o p i n i ó n se modi f ica L o s hombres qu ie ren comerciar , especular y p rodu
cir. Se piensa en ha l l a r c o m p e n s a c i ó n á l a pe'rdida de las A m é r i c a s explo
tando l a r iqueza de l suelo de l a patr ia . A u n se v i v e m u y m a l : l a pobreza, 
l a i gnoranc ia y los apuros se sienten: pero a l menos se v ive . Cada c u a l ve 
las cosas po r u n p r i s m a diferente: é s t e l l o r a lo pasado y teme lo futuro: 
a q u é l c r i t i c a l a t r a d i c i ó n y es entusiasta de l progreso: pero todos e s t á n de 
acuerdo en que h a surgido u n nuevo m u n d o ; en que se h a l l a n en u n a 
época de t r a n s i c i ó n . » 
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E r a aquella, en efecto, é p o c a de t r a n s i c i ó n y de cambio completo, pero 
indudab lemente hacia lo "mejor, y esto por varias razones: pr imera , por
que en punto á cu l t u r a y bondad de costumbres apenas era y a posible 
empeorar par t iendo de como estaba E s p a ñ a en los ú l t i m o s a ñ o s de Fer
nando V I I ; segunda, porque, aunque u n gobierno m á s l ibe ra l no t ra iga 
por sí ventaja, entonces l a trajo sólo con ponernos m á s en contacto con 
F r a n c i a é Ingla ter ra y con hacer m á s accesible nuestro p a í s á l a superior 
c iv i l i zac ión de l resto de E u r o p a ; y tercera, porque l a ven ta de los bienes 
de l clero, a u n para aquellos que l a consideren despojo in icuo , no puede 
menos de ser contada como medio poderoso de aumentar l a r iqueza po
niendo en manos codiciosas y act ivas u n a de las pr inc ipales fuentes de 
donde l a r iqueza brota y que se ha l laba en manos muertas. 

D e a q u í r e s u l t ó que, á pesar de l a espantosa guerra c i v i l que el funes
to rey Fernando V I I nos de jó en herencia para ser contrar io y c rue l con 
nosotros hasta m á s a l l á de l sepulcro, y á pesar de los gastos de dinero y 
de sangre que E s p a ñ a h izo , E s p a ñ a g a n ó en los diez a ñ o s que á l a muer te 
de l rey s iguieron, y en 1844 estaba, por todos estilos, m u c h o mejor que 
en 1833. 

Y a , a u n antes de l a muer te de l rey, e l p a í s en su to ta l idad y l a socie
dad y el aspecto de M a d r i d mejoraron algo desde e l casamiento de l rey 
con d o ñ a M a r í a Cr is t ina . Bas taron las esperanzas de l iber tad y cierto 
amor á las artes, que se puede a ñ r m a r que esta augusta s e ñ o r a trajo con
sigo, para empezar á p r o d u c i r favorable mudanza . 

D e e l la nos da idea clara, en sus b ien escritas Memor ias , e l i m p a r c i a l 
y desapasionado Mesonero Romanos , de que algo extractaremos aqu í . «Es t a 
sociedad, dice, coh ib ida y cont rar iada por e l gobierno en sus aspiraciones 
po l í t i ca s , en su e x p a n s i ó n y progreso in te lectual , á fal ta de objeto m á s 
impor tan te en que ocuparse, h a b í a concentrado toda su v i t a l i d a d en e l 
m o v i m i e n t o y los placeres de l a v i d a social, y e m a n c i p á n d o s e de l apoca
mien to y l a estrechez en que antes vegetara, modif icaba de d í a en d í a su 
ac t i tud p r i m i t i v a , e x t e n d í a su m i r a d a á m á s h a l a g ü e ñ o s horizontes, y se
g u í a , por u n i rresis t ible ins t in to , l a m a r c h a c iv i l i zadora de l siglo, de j án 
dose domina r por de pronto por e l encanto de l arte d iv ino de l a m ú s i c a . 
Es t a af ición de l a sociedad matr i tense no era, como ahora, l a e x p r e s i ó n 
de u n a m o d a pasajera y de buen tono, sino u n verdadero culto, u n a de
voc ión e n t u s i a s t a . » Y esta d e v o c i ó n no fué e s t é r i l sino fecunda, pues pro
dujo ó h izo que br i l lasen artistas de p ro fes ión ó de afición, aunque de 
valer todos, como Ojeda, U n a n u e , Eeguer , Eea r t y C o p ó n s , Carnicer , Sal-
doni , Iradier, A lben i z , E s p í n , G e n o v é s y M a s a m a u , 

L a re ina Cr i s t i na f u n d ó entonces, en 1830, e l Conservator io de m ú s i c a 
y d e c l a m a c i ó n , d á n d o l e su nombre; y , s i m á s tarde no h a produc ido todo 
lo que en esperanza p r o m e t í a , d i ó por lo pronto u n p lan te l de artistas 
dist inguidos, entre los cuales descollaban, como cantantes, M a n u e l a Oreiro 
de L e m a , l a P l a ñ o ! y l a Viló, y como actores, J u l i á n R o m e a y Mar iano 
F e r n á n d e z . 

E l rey no quiso ser menos que l a reina, y , es t imulado por su ejemplo, 
f u n d ó en Sev i l l a l a E s c u e l a de T a u r o m a q u i a . M u c h o se h a aprovechado 
de esto el e s p í r i t u s a t í r i c o ; pero, s i b i en se examina , no es l a t a l funda-
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c ión para t an censurada: porque de t a u r o m a q u i a se puede decir lo que 
de c ro ta log ia ó arte y c iencia de tocar las c a s t a ñ u e l a s di jo e l fraile so
c a r r ó n que, á p r inc ip ios de este siglo, e sc r ib ió u n l ib ro sobre d i c h a c ienc ia 
c ro t a lóg i ca ; á saber, que, y a que se tocasen las c a s t a ñ u e l a s , d e b í a n tocarse 
bien. A p l i c a n d o l a sentencia a l toreo, puede y debe repetirse lo m i s m o : 
que, y a que se toree, conviene que sean buenos los toreadores, y , para 
que sean buenos, no hay mejor med io que e l de fundar u n a escuela. Nos
otros, pues, aunque somos poco aficionados á los toros, no tenemos por 
disparatado n i por censurable, y a que toros hay, que el rey fundase es
cuela donde se e n s e ñ a s e á torear b ien . 

Fernando V I I , por o t ra parte, no se puede decir, como h a n d icho -mu
chos, ca l i f i cándo le de rey-manolo, que sólo amaba e l torear; a m ó y patro
c inó t a m b i é n , hasta á costa de sacrificios, las nobles artes de l d i s e ñ o . P o r 
este amor, despojando sus propios palacios de sus m á s hermosos cuadros 
y estatuas, f u n d ó e l e s p l é n d i d o Museo de l Prado; y, favoreciendo á los 
pintores d o n Vicen te López , don J o s é de Madrazo y d o n J u a n R ive ra , 
p r e p a r ó y f o m e n t ó el r ico florecimiento posterior que tuvo y tiene l a p i n 
tu ra en E s p a ñ a . 

E l rey p r o t e g i ó as imismo l a escul tura y d ió e l p r i m e r ejemplo de hacer 
elevar, en una plaza, u n monumen to á u n a persona de c o n d i c i ó n p r ivada , 
n i soberano, n i p r í n c i p e , y cuya g lo r i a no nace de servicios mi l i tares , sino 
de grandes merecimientos l i terarios. L a estatua de Cervantes, obra de l 
escul tor Solá , fund ida en bronce y e r ig ida en l a p laza de l Congreso, e s t á 
a l l í por i n i c i a t i v a y d i spos i c ión de aquel monarca, qu ien dispuso t a m b i é n 
que se hiciese y colocase en l a casa donde Cervantes m u r i ó l a l á p i d a que 
lo recuerda. 

M á s tarde, con l a p r o t e c c i ó n dec id ida de l a re ina gobernadora y con 
e l m o v i m i e n t o in te lec tua l que en todo se mostraba, cobraron fama y b r i 
l l a ron otros buenos y cé l eb re s pintores como d o n Feder ico Madrazo , V i -
l l a a m i l , Esqu ive l , E l b o y Tejeo. 

A pesar de l a guerra, á pesar de l a horr ib le p laga de l có l e r a morbo, 
M a d r i d y casi toda E s p a ñ a t e n í a n y a mejor aspecto en 1835. U n discreto 
observador f rancés , e l s e ñ o r Carlos de Mazado, p i n t a a s í este cambio: «La 
sociedad e s p a ñ o l a , dice, hace menos de u n siglo, hace veinte a ñ o s apenas, 
no t e n í a m á s que e l placer para an imar la . A él se entregaba con f renes í : 
con u n abandono que i b a hasta l a l icencia . E r a galante y fúti l . U n abso
lu t i smo estrecho le p r o h i b í a todo otro cuidado y empleo. E l efecto repen
t ino de l a r e v o l u c i ó n , que sobrevino en 1834, h izo nacer nuevos pensa
mientos, nuevas necesidades, nuevos intereses, que inevi tablemente d e b í a n 
pesar sobre las costumbres y darles c a r á c t e r m á s serio. N o exis ten a ú n , 
en rea l idad, costumbres po l í t i c a s en E s p a ñ a ; pero los negocios p ú b l i c o s 
t ienen su lugar en l a v i d a de cada uno, y , mient ras que e l ejercicio de l a 
l iber tad l legue á entenderse en E s p a ñ a , y logre n o r m a l desarrollo, l l a m a 
l a a t e n c i ó n por lo pronto l a a n i m a c i ó n i n t roduc ida en l a sociedad por los 
primeros ensayos de l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l . » 

P o r lo meramente p o l í t i c o e l s e ñ o r de Mazado no nos elogia. Nuest ros 
constantes p ronunc iamien tos le parecen c ó m i c o s : deplorable, nues t ra ca
rencia de verdaderos hombres de Estado: « p e r o en esta sociedad t an pro-
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fundamente agitada, a ñ a d e , a l lado de estas p e r i ó d i c a s y es t é r i l e s revolu
ciones de l a p o l í t i c a oficial , mien t ras que los par t idos dan e l e s p e c t á c u l o 
de sus recr iminaciones é impotenc ia , se v a real izando u n lento y sordo 
trabajo: hay mejoras posi t ivas; hay cosas p r á c t i c a s excelentes que es me
nester i r á buscar lejos de l ru ido y donde l a p a s i ó n p o l í t i c a no interviene. 
H e visto u n presidio modelo, donde se h a i n t roduc ido e l trabajo y l a ins
t r u c c i ó n entre los condenados y donde se v a n y a tocando resultados 
lisonjeros. U n a a s o c i a c i ó n para mejorar el s is tema peni tenciar io ha con
t r ibuido con suscriciones voluntar ias á fundar dicho establecimiento. L o s 
de beneficencia progresan mucho , y se d i s t inguen por e l esmero y buen 
orden. N o pocos se sostienen por l a car idad p r ivada . C i t a ré , en p r i m e r a 
l ínea , e l grande y hermoso hosp i ta l de A t o c h a , que puede r iva l i za r con 
todas las casas de l m i s m o g é n e r o . Otro establecimiento m e h a dado u n 
dato e s t a d í s t i c o que no carece de i n t e r é s mora l : l a inclusa . E n poco t i em
po, es de a d m i r a r l a ventaja sensible que h a habido. E n 1837 h a b í a en 
M a d r i d cerca de 1,500 e x p ó s i t o s , de los cuales 1,100 m o r í a n . E n a ñ o s pos
teriores, e l n ú m e r o de e x p ó s i t o s se h a reducido á 1,300 y e l de los muer
tos á 400 sólo. Estos pormenores no son de despreciar, y a que demuestran 
ó a l menos i n d i c a n á l a vez u n progreso en l a m o r a l de l pueblo y u n ade
lanto en l a a d m i n i s t r a c i ó n . » 

Celebra t a m b i é n e l s e ñ o r de Mazado los trabajos de l a Sociedad p a r a 
p r o p a g a r y m e j o r a r l a e d u c a c i ó n del pueblo, de que hab lan igua lmente 
las Memor ias de Mesonero Eomanos , P a r a esta sociedad compuso M a r t í 
nez de l a Rosa E l l i b r o de los n i ñ o s de que y a hemos hablado. E n e l la 
figuraron las personas m á s notables de E s p a ñ a : fué presidente de su j u n t a 
d i rec t iva el duque de Gor , secretario, e l i lus t re m é d i c o don Mateo Seoane; 
y e l g ran poeta Quin tana , uno de los vicepresidentes. L a mejor f u n d a c i ó n 
de esta sociedad fué l a de c inco escuelas de p á r v u l o s , donde l legaron á 
reunirse hasta 700 n i ñ o s de dos á seis a ñ o s , para rec ib i r gra tu i tamente 
los pr imeros g é r m e n e s de su e d u c a c i ó n , con arreglo á las bases de l ins t i 
tuto, que consisten en educar el c o r a z ó n , for ta lecer el cuerpo y despertar 
el en tendimiento . 

E n elogio de l a sociedad y de sus escuelas, dejaremos hablar a l s e ñ o r 
de Mazado. « E n general, dice, en cuanto se hace en E s p a ñ a , como se mez
cle en ello l a po l í t i ca , hay confus ión é incer t idumbre ; a q u í todo lo contra
r io : nada mejor entendido que los medios de e d u c a c i ó n que se emplean. 
A ñ a d i r é que l a Sociedad p a r a me jo ra r l a e d u c a c i ó n de l pueblo no se 
l i m i t a b a á fundar escuelas en M a d r i d , sino que e x t e n d í a sus miras á las 
provincias y provocaba con e l ejemplo ó e l influjo l a c r e a c i ó n de escuelas 
semejantes en Segovia, Có rdoba , Barcelona, P a m p l o n a , Soria, A l c o y y Cá-
ceres. U n a escuela n o r m a l se h a b í a establecido en M a d r i d para proveer 
de maestros las sucursales. E r a u n a reforma comple ta debida á l a in ic ia
t i v a de algunas personas generosas. E l hombre que t a l vez se a fanó m á s 
en e l p r i nc ip io por esta i n s t i t u c i ó n de salas de asilos e spaño la s , y cuyo 
nombre suena poco, s in d u d a porque no h a hecho sino u n a obra ú t i l , es 
don Mateo Seoane, m é d i c o d is t inguido . E l s e ñ o r Seoane h a sido secretario 
de l a sociedad, desde su origen, y h a puesto en sus trabajos u n celo extre
mado é infatigable. H a c í a cada a ñ o , no sólo e l resumen de l a s i t u a c i ó n de 
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l a sociedad, sino que s e g u í a su acc ión en todos sus pormenores con cuidado 
v ig i lan te y cont inuo, m o v i d o de u n amor , que no p o d í a ocultar , por e l 
progreso de l a m o r a l i z a c i ó n de las clases pobres. C o n e l s e ñ o r Seoane he 
vis i tado l a escuela de V i r i o , en l a calle de A t o c h a . Apenas entramos, to
dos aquellos n i ñ o s , por u n impu l so de l c o r a z ó n , corr ieron á sa ludar á aquel 
hombre de b ien , se asieron á é l y le rodearon gr i tando: / a m i g o , a m i g o / 
P a r e c í a que se ha l laba en medio de u n a inmensa fami l i a que le esperaba. 
Poderoso hechizo tiene l a g lor ia . A l g o hay de embriagador pa ra e l h o m 
bre en el estruendo que su nombre levanta. Pero pocos homenajes sobre
pujan á l a candorosa a c l a m a c i ó n de gra t i tud , en c ien bocas infantiles, en 
una escuela p r ivada , á l a v i s ta de l hombre que m á s h a con t r ibu ido á crear 
aquellos asilos protectores. ¿Qué sonora alabanza puede dar a l a lma a l e g r í a 
tan p u r a y probar m á s á las claras á aquel que de e l la es objeto que sus 
esfuerzos no h a n sido inút i les? Pasado este p r imer momento, los n i ñ o s , al
gunos de los cuales andaban a ú n con dif icul tad, vo lv i e ron á ocupar sus 
asientos y con t inua ron sus lecciones en nuestra presencia. 

» P o r poco que b ien se mire, es impos ib le dejar de notar c u á n t o s recur
sos h a b r í a en las facultades naturales de los e s p a ñ o l e s si se cul t ivasen con 
esmero. E n aquellos n i ñ o s h a b í a rara precocidad de in te l igencia y marav i 
llosa ap t i t ud para rec ib i r l a i n s t r u c c i ó n . Tales ins t i tuciones son las m á s pro
pias para t ransformar gradualmente e l estado m o r a l de E s p a ñ a . Este es uno 
de los medios m á s directos de in f lu i r en el porvenir . P o r esta a c c i ó n bien
hechora, e l pueblo, sumergido hasta a q u í en l a ignoranc ia y en l a pereza, 
y acostumbrado a l e s p e c t á c u l o de l a a n a r q u í a , puede ponerse a l n i v e l de l 
r é g i m e n l ibera l . E n E s p a ñ a hay que exci ta r y secundar u n rejuveneci
miento mora l . A s í lo af irmaba e l s e ñ o r Seoane en uno de sus informes. 
«¿Quién n e g a r á , dice, que las m á s respetables creencias se han debi l i tado, 
y que es difícil , cuando no imposib le , hacer que renazcan, para b ien de l a 
sociedad, en l a g e n e r a c i ó n presente, que h a nacido, se h a educado, y h a 
v i v i d o y v i v e a ú n en medio de todo lo que puede exc i ta r l a indiferencia y 
l a duda? Y s i este enflaquecimiento de las creencias es innegable, y si a l 
considerar t a l s i t u a c i ó n se reconoce l a necesidad de emplear prontos y 
eficaces remedios, ¿cuál m á s seguro se h a l l a r á que e l de ordenar l a educa
ción de l a g e n e r a c i ó n que empieza á v i v i r ahora, á fin de que adquiera 
h á b i t o s de trabajo, de mora l i dad y de orden?» 

Otro hombre infatigable t a m b i é n en todo aquel lo que r edunda en b ien 
del p ú b l i c o , y á qu ien debe m u c h o M a d r i d y por consiguiente toda Espa
ña , pues no concebimos que lo que se hace en M a d r i d , y a por ejemplo, y a 
de otro modo indirecto, no t ra iga ventaja para todos, fué e l celebrado mar
qués de Pontejos. A él se debe, entre otros no p e q u e ñ o s beneficios, l a crea
ción de l a Ca ja de ahorros, en 1838. 

E n esta, como en otras filantrópicas y c iv i l izadoras empresas suyas, 
tuvo e l m a r q u é s de Pontejos por colaboradores y auxi l ia res á cuanto ha
b ía en M a d r i d de m á s dis t inguido. E l s i m p á t i c o y y a ci tado con frecuen
cia Mesonero Romanos era de los m á s activos. « M u y grato, dice hablando 
de esto, si e l espacio de que puedo disponer lo permitiese, s e r í a hacer a q u í 
m e n c i ó n de los o b s t á c u l o s con que hub imos de lucha r y de los medios i n 
geniosos de que hub imos de va lemos para l l a m a r l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o 
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hac ia esta nueva y m o r a l i n s t i t u c i ó n y para atraernos l a c o o p e r a c i ó n amis
tosa, en nuestra filantrópica tarea, de las personas m á s caracterizadas de 
l a sociedad, con e l fin de realzar ante los ojos de l p ú b l i c o t an interesante 
y benéf ico e s t a b l e c i m i e n t o . » Y luego a ñ a d e , para hacer ver que no era sólo 
por s ingular y exc lus ivo capr icho en favor de l a Ca ja de ahorros , que « n o 
a c a b a r í a n u n c a s i hubiese de descr ibir e l entusiasmo, l a a b n e g a c i ó n y e l 
celo con que todas las clases de l a sociedad matr i tense se consagraban por 
aquellos d í a s á desarrol lar las m á s fecundas ideas, a p l i c á n d o l a s á todos 
los ramos de l a i n s t r u c c i ó n , de l a beneficencia y de l a cu l tu ra , i n i c i ando 
de este modo u n a nueva era en e l progreso verdadero y en los intereses 
morales y mater ia les de l a s o c i e d a d . » 

Convengamos, no obstante, en que esta ac t i v idad para lo bueno n a c í a 
en g r an parte de l terror, de l compung ido e s p í r i t u de los hombres honra
dos, á l a v i s t a de l exceso de l m a l que l a guer ra c i v i l y que u n a d i so luc ión , 
de que ot ra n a c i ó n q u i z á menos br iosa no se hubie ra salvado, h a b í a n t r a í 
do á nues t ra pat r ia , maleado y a y torc ido toda en e l la po r largos a ñ o s de 
u n i n m o r a l absolut ismo. 

N u e s t r a pobreza exc i taba las malas pasiones y e l a f á n de buscar n o m -
b r a d í a y provecho, tomando por pre texto á l a p o l í t i c a pa ra cohonestar l a 
a m b i c i ó n , l a cod ic ia ó e l odio cont ra todo. Muchos males, de los existen
tes en t i empo de l rey, se agravaron por lo pronto. Las matanzas de los 
frailes fueron hor r ib le represal ia de las persecuciones, vejaciones, palos, 
heridas y muertes, sufridos por los l iberales durante los ú l t i m o s diez a ñ o s 
de régimen absoluto. E l bandoler ismo crec ió , en vez de d i s m i n u i r , y t o m ó 
para disculparse u n a bandera po l í t i c a . E n nombre de l al tar y de l trono, 
no hubo sólo facciosos, s ino latro-facciosos, que, á menudo, infestaban l a 
M a n c h a y otras comarcas, h a c i é n d o l a s intransi tables, á no ser en grandes 
convoyes, escoltados por numerosa fuerza armada. L o s bandidos y saltea
dores, s ingularmente los facciosos, si no inven ta ron , pus ie ron en m o d a 
ciertos refinamientos poco empleados antes, y que h a c í a n m u c h o m á s pa
voroso que n u n c a e l caer entre sus manos. Estos refinamientos eran los 
de l secuestro. L o s N i ñ o s de Éci ja , J o s é M a r í a alias e l T e m p r a n i l l o , e l Cha
to de B e n a m e j í y otros c é l e b r e s forajidos, n u n c a ó ra ra vez se propasaban 
á m á s que á despojar á los t r a n s e ú n t e s de lo que l l evaban consigo, á dar
les algunos palos si l l evaban poco, ó á pedir les con amenazas que envia
sen m á s cuando á sus casas volviesen; pero d e s p u é s se h izo f r e c u e n t í s i m o 
e l secuestro, e l cau t ivar á las personas ricas, e l l l e v á r s e l a s y e l pedi r grue
sas sumas por su rescate. E l duro trato, los ultrajes y l a bes t ia l g r o s e r í a 
de que estos caut ivos eran b lanco y los sustos y fatigas que pasaban les 
qu i t aban ó les abreviaban l a v i d a , aunque recobrasen l a l ibe r t ad á costa 
de grandes sacrificios de dinero, de ellos ó de su fami l ia . 

L a insegur idad personal, l a fal ta de comodidades y l a v i d a á s p e r a , que 
h a b í a que l l evar en los campos y aldeas, r e t r a í a n á las personas ricas y cu l 
tas de l a v i d a campesina, de l amor á l a ag r i cu l tu r a y de l cu idado de la 
p rop ia hacienda. L o s pueblos p e q u e ñ o s y los campos p e r d í a n con esto, y 
á nadie se le o c u r r í a , como no fuese m u y cerca de los grandes centros de 
p o b l a c i ó n , hermosear su heredad con arboledas, j a rd ines y quintas. 

A l restablecerse e l r é g i m e n par lamentar io , pocas naciones, mi radas las 
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cosas bajo cierto aspecto, estaban m á s dispuestas que E s p a ñ a pa ra que 
prevaleciese l a clase a r i s t o c r á t i c a en e l gobierno de l a n a c i ó n . E s t a clase 
no inspi raba odio a l pueblo, porque e l feudal ismo o no h a b í a exis t ido so
bre todo en Cas t i l l a , ó h a b í a tenido menos duro y odioso c a r á c t e r que en 
otros Estados de Europa . L o s grandes s e ñ o r e s , entonces que h a b í a menos 
industr ia les y capitalistas ricos, eran los que t e n í a n m á s , como poseedores 
de lo mejor de las tierras cul t ivadas y cul t ivables . Lejos de ser i n h á b i l e s 
por inep t i tud , como a lgu ien h a supuesto, estos grandes señores , en su m a 
yor í a , estaban dotados de na tu ra l despejo, algunos de ellos de in te l igenc ia 
superior, y no pocos de u n a c u l t u r a ex t raord inar ia , comparada con l a que 
t e n í a e l resto de l pueblo. Sólo entre los grandes, y a hemos vis to figurar 
como poetas egregios á los duques de E i v a s y de F r í a s y á d o n Mar i ano 
E o c a de Togores, he rmano de otro grande. E l duque de A h u m a d a , e l con
de de l Campo de A l a n g e y el heredero de l a n o b i l í s i m a casa de V i l l a h e r -
mosa eran poetas y l i teratos igua lmente . E l m a r q u é s de Miraflores, los d u 
ques de Gor , de Abran tes y de Veragua , t e n í a n prendas que los h a c í a n 
aptos para l a p o l í t i c a y l a a d m i n i s t r a c i ó n y s e n t í a n e l e s t í m u l o y e l deseo 
de servir en todo á su patr ia . A esta grandeza s e g u í a u n a clase numerosa 
de t í t u l o s de Cas t i l l a y de caballeros de nobles y ant iguas famil ias , entre 
los cuales h a b í a t a m b i é n personas de g r a n valer . L o s grandes sólo, á po
seer e l influjo que sus bienes p a r e c í a d e b í a n darles, hub ie ran podido dis
poner de g r an parte de l cuerpo electoral en los dis t r i tos rurales, y traer 
u n n ú m e r o crecido de diputados enteramente á su d e v o c i ó n . L a aristocra
cia, no obstante, no tuvo e l menor influjo en E s p a ñ a . C a d a i n d i v i d u o de 
el la v a l í a por sí tanto ó m á s que el m á s d i s t ingu ido entre los otros espa
ño les , porque, sobre las dotes de naturaleza, contaba con e l lus t re de l na
c imiento y con los bienes de l a for tuna: pero en conjunto nada de esto va
lía. E l e s p í r i t u colect ivo h a b í a muerto . F u e r a de ciertas vanas dis t inciones 
áu l i ca s , fuera de cier ta p u e r i l v a n i d a d que en l a corte se sa t i s fac ía , no ha
b í a resorte c o m ú n que á l a ar is tocracia moviese. N o pudo haber, pues, u n 
par t ido conservador a r i s t o c r á t i c o . L o s jefes y personajes m á s conspicuos 
de los par t idos s a l í a n de l a clase m e d i a y acaso con m a y o r abundanc ia que 
fuera menester, pues no habiendo a ú n en E s p a ñ a grandes empresas indus
triales, n i muchas m á s carreras que las de abogado y de m é d i c o , y sup r i 
midos los conventos, donde entraba antes no poca gente l is ta , pobre y 
ambiciosa, cuantos no t e n í a n bienes n i pos ic ión , y h a b í a n estudiado algo 
ó con e l despejo y l a t ravesura c r e í a n sup l i r l a fal ta de estudios, todos se 
dedicaban á l a po l í t i ca , excitados s in d u d a por e l amor de l a patr ia , p o r 
el a fán de que t r iunfasen sus opiniones y por e l noble deseo de hacerse 
famosos; pero t a m b i é n , y l í c i to es as imismo pensar en ello dentro de c ier ta 
medida, para adqu i r i r pos ic ión , i m p o r t a n c i a y bienestar ma te r i a l . 

De a q u í que en los part idos hubiese, por decir lo así , m u c h o corifeo y 
poco coro. L o s hpmbres de ingenio se h a c í a n pronto jefes ó capitanes; pero 
apenas t e n í a n á qu i en capitanear á no ser á u n enjambre de empleados, 
si mandaban , ó á u n enjambre de cesantes f amél i cos , si estaban en l a opo
sición. L a g r an masa de l pueblo y de l a clase media , que no pensaba en 
medrar con l a po l í t i ca , l a m i r a b a con indiferencia. S i a lguna vez se ocu
paba en e l l a , era para censurar a l gobierno fuese e l que fuese; para some-
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terse á e l s in emplear n i n g ú n med io l ega l de oponerse; y pa ra m u r m u r a r 
duramente de él por lo bajo, mient ras a s í se s o m e t í a . 

E l pueblo ra ra vez h a mos t rado su verdadera v o l u n t a d en las urnas 
electorales ó por otros medios pac í f icos de los que dan las leyes. Y lo que 
es para mos t ra r su v o l u n t a d por los medios temerosos y violentos de las 
revoluciones, ra ra vez h a tenido tampoco al iento y d e c i s i ó n compacta , en 
nombre de bandera a lguna que no h a y a sido l a de l car l i smo ó absolu
t ismo. 

De a q u í l a preponderancia p o l í t i c a de l eje'rcito entre nosotros: de a q u í 
que el e j é rc i to h a y a in ic iado , cuando no realizado, todo p ronunc iamien
to, y p roduc ido toda mudanza , y a en nombre de l a l iber tad , y a en n o m 
bre de l orden. N o era sólo porque t e n í a l a fuerza ma te r i a l : era t a m b i é n 
porque c ier ta o r g a n i z a c i ó n y c o h e s i ó n , de que c a r e c í a n los part idos, e l 
e j é r c i t o las t e n í a . Y como de todos los part idos, los que se l l a m a n par
t idos medios son los que menos secuaces act ivos h a n tenido hasta ahora 
en E s p a ñ a , resul ta que su t r iunfo se ha debido siempre a l e j é rc i to ; y , en 
nombre de l e jé rc i to , á a l g ú n general, ó entendido ó dichoso. Estos gene
rales, como seres de u n orden superior y algo regio, h a n sol ido excusarse 
de tener credo ú o p i n i ó n po l í t i c a . E l lo s mismos , con su p rop ia persona, 
h a n sol ido ser e l a r t í c u l o p r i n c i p a l de l a fe de los que los s e g u í a n . E l ape
l l i d o de ellos h a sol ido t a m b i é n dar nombre a l par t ido . H a habido, pues, 
esparteristas, n a r v a i s t a s y odonelistas. Nosotros no cu lpamos á los genera
les Los impacientes hombres po l í t i co s (civiles) de no ta y l a m u l t i t u d que 
formaba su c l iente la los h a n empujado s iempre á l a r ebe l ión , y a en n o m 
bre de l a l ibe r tad , y a en nombre de l orden, y a en favor de l a mora l idad , 
y a para salvar l a r e l ig ión , e l t rono y l a pa t r i a . E n g a ñ a d o s por t an pom
posas lisonjas y por t a n vehementes excitaciones, y espoleados a d e m á s 
por l a a m b i c i ó n , no es e x t r a ñ o que los generales, que se han pronunciado, 
h a y a n l legado á menudo á i m a g i n a r que c u m p l í a n casi ó s i n casi con u n a 
m i s i ó n d i v i n a : que eran como aquellos ant iguos caudi l los y jueces de Is
rae l que de vez en cuando susci taba e l p rop io J e h o v a h pa ra sacar á su 
pueblo y a de u n caut iver io, y a de otro: que eran como S a n s ó n , G e d e ó n y 
J e f t é . 

Este m a l de l m i l i t a r i s m o ha s ido deplorado por hombres notables de 
los par t idos medios, y sobre todo de los par t idos que se h a n l l a m a d o libe
rales-conservadores, como su m a y o r p laga: pero no h a y d e c l a m a c i ó n que 
va lga con t ra este m a l : su ú n i c o remedio e s t á en que se forme u n a o p i n i ó n 
p ú b l i c a respetable y br iosa y en que sepa hacerse va le r con los recursos 
que dan las leyes, los cuales a l fin no son pocos, si se saben emplear y no 
se tiene l a v o l u n t a d m a r c h i t a . 

C o m o qu ie ra que sea, e l m i l i t a r i s m o es ó u n estorbo para gobernar 
bien, s i e s t á su fuerza con e l gobierno, ó u n a perpetua amenaza, s i e s t á 
en contra. S e g ú n Pas tor D í a z es e l elemento que h a v ic iado l a í n d o l e y 
modo de ser de l par t ido conservador. N a d a m á s opuesto, no sólo á las l i 
bertades de l pueblo y a l r é g i m e n cons t i tuc iona l , sino t a m b i é n á los ante
cedentes h i s t ó r i c o s de nues t ra E s p a ñ a y á las t radiciones de l a ant igua 
m o n a r q u í a . « C u a n d o l l e n á b a m o s e l m u n d o con el ru ido de nuestras ar
mas ( a ñ a d í a m o s nosotros en u n a I n t r o d u c c i ó n a l tomo de las obras de 
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Pastor D íaz , t i t u l ado Cont rovers ia p a r l a m e n t a r i a é in terpre tando ó re
sumiendo sus ideas); cuando le s o b r e c o g í a m o s de espanto y d e s l u m b r á b a -
mos y c e g á b a m o s con e l resplandor de nuestras v ic tor ias ; cuando t e n í a m o s 
guerreros que conquis taban prov inc ias y reinos y naciones enteras, l a m i 
l i c i a no h a h i a l legado á ser a u t o r i d a d ; desde e l Consejo hasta e l alcalde, 
l a idea de l t r i b u n a l fué e l p r inc ip io e lementa l de l gobierno; no era genera l 
e l alcalde E o n q u i l l o ; e l doctor Cornejo y los l icenciados S a l m e r ó n y Gar
c ía F e r n á n d e z condenaban á muer te á los comuneros; H e r n á n C o r t é s te
n í a que l eg i t imar su au to r idad recibiendo e l b a s t ó n de m a n d o de manos 
de u n alcalde; y los terr ibles dominadores de l P e r ú , los P izar ros y Carva 
jales, eran vencidos y enviados á m o r i r en p ú b l i c o cadalso, en pago de su 
r e b e l d í a , po r u n c l é r igo legista, por e l l icenciado Pedro de l a Gasea. T a n 
grande era entonces l a au to r idad de l a l ey sobre l a fuerza; t an super ior 
en los negocios de gobierno era l a toga á l a espada. Y esta super ior idad 
no era ejercida entonces Sobre remedos de Napoleones y sobre aprendices 
de Césa res , sino sobre 

Aquellos capitanes 
E n la sublime rueda colocados, 
Por quien los alemanes 
A l duro yugo atados 
Y los franceses van domesticados. 

N o h a y que deci r que e l s e ñ o r Pas tor D í a z es enemigo de l e j é rc i to , antes 
le ama: pero quiere u n e j é r c i t o m i l i t a r y no po l í t i co . N o quiere que e l go
bierno sea u n estado mayor ; l a ordenanza, cód igo ; los consejos de guerra , 
t r ibunales. E l gobierno m i l i t a r le parece a n t i m o n á r q u i c o , an t i l ibera l , an
tieuropeo y a n t i m i l i t a r a s i m i s m o . » 

Lamen tos i n ú t i l e s y vanos fueron, no obstante, los nuestros y los de 
Pas tor Díaz . E l m i l i t a r i s m o es malo, pero en v i s ta de . l a i n e r c i a de l a opi 
n i ó n p ú b l i c a , casi es u n bien . R a r a vez ó n u n c a ha hab ido en E s p a ñ a mo
t í n m i l i t a r t r iunfante , s i antes esa po r lo d e m á s iner te o p i n i ó n p ú b l i c a 
no h a ind icado con su c lamoreo los v ic ios de l gobierno y h a impu l sado á 
los mi l i t a res á l a r ebe l i ón . S i n t a l r ebe l i ón , sólo Dios sabe hasta q u é extre
mo hub ie ran l legado los abusos de u n a au to r idad r e t r ó g r a d a : s i n t a l otra, 
Dios sabe t a m b i é n hasta d ó n d e hubie ran l legado l a a n a r q u í a y e l descon
cierto de u n gobierno y de unas Cortes revolucionar ias . De a q u í que el 
e jé rc i to h a y a hecho el papel , por medio de sus mot ines y alborotos, de u n 
poder moderador : deplorable a r t í c u l o , s i n duda, de nues t ra C o n s t i t u c i ó n 
i n t e r n a , en casi todo este siglo. 

E l m i l i t a r i smo , considerado en e l p r edomin io de los generales, t iene 
a d e m á s otras razones de ser. A fal ta de u n a ar is tocracia , á fal ta de u n a 
clase m e d i a r i ca y gobernante, los generales t ienen cierto e s p í r i t u de 
cuerpo y p r o f e s i ó n y cons t i tuyen algo como aristocracia. Nuestros r e p ú 
blicos c iv i les m á s eminentes, no b ien dejan de ser min is t ros , suelen caer 
en oscura y pobre m e d i a n í a , mientras que e l general conserva s iempre sus 
grados, sueldo y c a t e g o r í a efectiva. A n t e s de que los t í t u l o s nobi l i a r ios se 
prodigasen tanto como se h a n prodigado m á s tarde, só lo ó casi sólo los 
generales t i tu laban . T e n í a n otro prest igio y otro decoro ex ter ior hasta en 
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e l m o d o de v i v i r . Sus ayudantes de campo eran hijos a veces de las m á s 
i lustres familias. Ent re tan to , sea d icho para hon ra de ellos, los m á s claros 
personajes c iv i les v i v í a n menos que modestamente en u n piso tercero: 
bien es ve rdad que s i su no tor iedad y su p o m p a h a b í a n sido e f í m e r a s , á 
menudo t a m b i é n h a b í a n sido, s i no infundadas, improvisadas . L a ta rdanza 
y pausa en e l l legar á ser se mos t raban como g a r a n t í a en los mi l i t a res de 
l a pe rmanenc i a en e l conservarse. U n general, por grandes que h a y a n s ido 
los abusos, j a m á s se h a improv i sado : pero u n min i s t ro , u n embajador y 
hasta u n presidente de las Cortes , se h a n podido crear pun to menos que de 
repente, s i es que de repente ó de u n b r inco no se h a n creado en ocasiones. 

D e a q u í tambie'n l a super ior c o n s i d e r a c i ó n concedida á los mi l i ta res , 
que h a n l legado á ser jefes de par t ido. A ellos sólo los h a designado e l 
v u l g o c o n el mero nombre de baut i smo, como se des ignan los monarcas 
y emperadores. D e ellos sólo se h a d icho d o n Ba ldomcro , d o n R a m ó n y 
d o n Leopoldo . 

P o r ú l t i m o , aunque nuestros generales de l d í a no conquis ten , como los 
antiguos, p rovinc ias y reinos enteros, n i sometan a l duro yugo á alemanes 
y á franceses, cu lpa no sólo de ellos, sino de las mudadas condiciones de l 
m u n d o , y de toda l a n a c i ó n , har to distante ahora de su pasada preponde
rancia , t o d a v í a l a m á s severa v i d a de l campamento , los h á b i t o s de obede
cer y de mandar , y l a d i s c i p l i n a estrecha á que los obl iga e l ejercicio de 
las armas, crean entre ellos caracteres m á s enteros y m á s á p r o p ó s i t o para 
el gobierno de los pueblos que entre los hombres civi les , sobre todo 
cuando é s t o s carecen de u n a fe v i v a y ardiente en algo, que les preste 
esfuerzo y au to r idad personal pa ra imponerse á las muchedumbres y pre
valecer entre pasiones é intereses opuestos y encontrados. Has t a por l a 
m i s m a e d u c a c i ó n in te lec tua l suelen los mil i tares , pa r t i cu la rmente cuando 
h a n seguido a lguna carrera facul ta t iva , l l eva r no poca ventaja á los paisa
nos. É s t o s h a n tenido ó t ienen m á s va r i a l ec tu ra de m i l cosas diversas, 
pero con frecuencia ocurre que por l a r e l a j ac ión y b l a n d u r a que suele 
haber en las univers idades, saben poco de nada serio y que sus ideas con
fusas de m i l mater ias d is t in tas dan á sus e s p í r i t u s bastante e x t r a v í o y 
sof is ter ía , mien t ras que e l m i l i t a r , que h a estudiado á veces profunda
mente las ciencias exactas, t iene m a y o r rec t i tud , sol idez y c la r idad de 
j u i c i o , aunque q u i z á s haga a lguna c i ta h i s t ó r i c a disparatada, como sol ía 
hacerlas N a r v á e z , ó peque cont ra l a o r t o g r a f í a ó l a prosodia escribiendo ó 
p ronunc i ando m a l a lguna palabra , como sol ía suceder á O 'Donne l l . 

Sólo h a b í a u n a fuerza capaz de combat i r con e l m i l i t a r i s m o en E s p a ñ a . 
E s t a fuerza era l a de l clero: l a que e l clero hub ie ra pod ido tener, pero que 
no t e n í a , por var ias razones. U n a de ellas era i d é n t i c a á l a que i m p e d í a 
que en E s p a ñ a hubiese u n a ar is tocracia: l a fal ta de u n i ó n . O t ra causa era 
t a m b i é n e l atraso in te lec tua l de d i c h a clase. N u n c a , es verdad, h a dejado 
de haber en e l la hombres notables en ciencias y en l i t e ra tura ; pero, en el 
conjunto, e l clero estaba atrasado. D e a q u í , has ta cierto punto , e l e x t r a ñ o 
f e n ó m e n o de que los m á s ardientes secuaces de l par t ido po l í t i co- re l ig ioso 
hayan sido seglares ó legos, ex t remando las doctr inas de nues t ra re l ig ión, 
a l t omar l a como a r m a de par t ido ; de buena fe, s in duda , porque l a buena 
fe no debe negarse, s i n evidentes mot ivos , dif íci les de jus t i f icar siempre. 
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L a parte m á s ac t iva é in te l igente de l clero estuvo a d e m á s , mien t ras 
d u r ó l a guer ra c i v i l , cuando no en cuerpo y en a lma, con e l c o r a z ó n y con 
e l e s p í r i t u , de l lado de don Carlos. E l P a p a daba e l ejemplo. Sólo ya , 
cuando l a l u c h a hubo terminado, p e n s ó resuel tamente e l clero, y p e n s ó 
m á s e l pa r t ido c ler ica l , en abrirse camino bajo e l cetro de Isabel II . P a r a 
esto, y a antes de 1844 h a b í a n surgido dos insignes adalides: u n o c le ' r igoy 
otro seglar. E l c lé r igo era don J a i m e Pa lmes , que, durante l a regencia de 
Espar tero , a p a r e c i ó como pub l i c i s t a con u n escrito t i t u l ado Observaciones 
sociales, p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s sobre los bienes de l clero, y c o n otro t i t u 
lado Consideraciones p o l í t i c a s sobre l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . E n ellos, 
como m á s tarde en su Eev i s t a , E l Pensamien to de l a N a c i ó n , P a l m e s 
sostiene u n a idea que no de jó de tener influjo en l a p o l í t i c a p r á c t i c a ; quiso 
dar e l credo á u n par t ido casi absolut is ta y rel igioso bajo e l cetro de l a 
re ina; d e s e ó que l a sociedad e s p a ñ o l a , que él comparaba á u n a p i r á m i d e , 
colocada de pun ta , volviese á su asiento n a t u r a l sobre l a base ,y e s t á b a s e 
era e l ca to l ic ismo y l a m o n a r q u í a . E l otro ada l id , que, desertando de l par
t ido l iberal-conservador, fué t r a n s f o r m á n d o s e y h a c i é n d o s e cada d í a m á s 
reaccionario, hasta l legar, no sólo m á s a l l á de donde Pa lmes iba , sino m á s 
a l l á t a m b i é n de l a o r todoxia ca tó l i ca , fué d o n J u a n Donoso C o r t é s , e l cua l , 
ya , durante l a regencia de Espartero, ret i rado en l a cap i ta l de F r a n c i a , 
e sc r ib ió y pub l i co sus Car tas de P a r í s , donde se mues t ra har to de par t idos 
medios, d e s e n g a ñ a d o de eclect ic ismo y doct r inar ismo, y m u y propenso á 
da r en aquel sensual ismo t radic ional is ta , parecido a l de P o n a l d y de Mais -
tre, pero m á s exagerado, que p r o p a g ó d e s p u é s , con e locuencia pasmosa, 
bajo l a inf luencia de los grandes acontecimientos revolucionar ios de 1848. 

Como se no ta y se infiere de lo dicho, todo en 1843 se preparaba en 
E s p a ñ a para l a r eacc ión . E l t r iunfo de las ideas revolucionar ias , y su rea
l i z a c i ó n en las leyes y en los hechos, se h a b í a n debido en g r an parte á l a 
e x c i t a c i ó n de l a l u c h a cont ra d o n Carlos: h a b í a n nacido por c o n t r a d i c c i ó n . 
E l m i s m o a is lamiento en que las potencias, par t idar ias de l an t iguo rég i 
men , nos h a b í a n dejado, faci l i tó este t r iunfo. L a r e ina gobernadora, v i s to 
que su h i j a no p o d í a vencer sólo por su derecho heredi tar io , m á s que dis
putado y puesto en duda , a p e l ó a l pueblo y á su p r i m o r d i a l s o b e r a n í a . 
Pero t e rminada l a guerra, afianzada Isabel I I en e l t rono, y m á s aun , arro
j ado de E s p a ñ a Espartero y declarada l a re ina m a y o r de edad, casi todos 
los elementos conservadores, antes ó a l lado de d o n Carlos ó sometidos á 
l a r e v o l u c i ó n , se agruparon con fuerza bajo l a bandera de l a re ina y qu i 
sieron vencer con ella. L o que m á s v a l o r daba á estos elementos, no y a 
conservadores sino reaccionarios, pues, que, por m á s que con algo de lo 
hecho por l a r e v o l u c i ó n t e n í a n necesidad y gusto de t ransigir , t a m b i é n 
ansiaban des t ru i r no poco, era l a idea rel igiosa, t an e n é r g i c a en nuestro 
pueblo. Debemos, pues, para e x p l i c a m o s l a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a entonces 
y como clave para entender l a tendencia de los e s p í r i t u s en este pun to de 
l a r e l ig ión , echar u n a m i r a d a re t rospect iva sobre nuestras relaciones c o n 
e l Padre Santo desde l a muer te de Fe rnando V I I hasta l a c a í d a de Es
partero. 

P o r u n a serie de sucesos y circunstancias lamentables, e l jefe y cabeza 
vis ible de l a Iglesia ca tó l i ca , soberano tempora l á l a vez de u n p e q u e ñ o 
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Estado, h a b í a ven ido á ser e l m á s ace'rrimo contrar io de esto que l l a m a n 
e s p í r i t u de l s iglo y e l m á s ardiente defensor de l a r e a c c i ó n p o l í t i c a en e l 
cont inente europeo. Nues t r a E s p a ñ a , por su glor iosa h is tor ia en los s i 
glos x v i y x v i i y hasta por sus frescos laureles de l a guerra de l a Inde
pendencia , era m i r a d a a ú n como va l l ada r de l ca to l ic ismo y como t ie r ra 
sagrada donde florecía con v igo r inmarces ib le l a fe rel igiosa. Todo lo que 
propendiese á desarraigar ó á des t rui r esta fe d e b í a de ser en ex t remo 
doloroso para e l V i c a r i o de Cristo. Y á l a verdad , y no desl indamos ahora 
c ó m o e m p e z ó n i q u i é n tuvo l a cu lpa , es innegable que e x i s t í a entonces, y 
d u r a a ú n , s in que l legue á borrarse por med io de una r e c o n c i l i a c i ó n s in
cera, u n antagonismo funesto, si no entre las ideas c a t ó l i c a s y las ideas 
liberales, entre aquellos que con m á s ardor las s iguen ó con m a y o r autori
d a d las representan. 

E l Papa , pues, entre u n rey como d o n Carlos, que estaba sostenido 
po r los parciales de l an t iguo r é g i m e n , y u n a re ina que para su t r iunfo se 
apoyaba en e l l ibe ra l i smo, no p o d í a vac i la r n i u n instante. A d e m á s las 
condiciones de c a r á c t e r , l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y todo e l modo de ser de 
Gregor io X V I , que entonces se c e ñ í a l a t iara, esforzaban m á s estos mo
t ivos . 

L a c i r c u n s p e c c i ó n d i p l o m á t i c a de l a corte de E o m a no c o n s e n t í a , s i n 
embargo, que e l P a p a se declarase con franqueza en favor de uno ó de 
otro contendiente. A los ojos de l p ú b l i c o , de oficio, por decir lo así , e l P a p a 
q u e r í a aparecer i m p a r c i a l y neu t ra l ; q u e r í a , como dijo en su a l o c u c i ó n en 
e l consis tor io en 1." de febrero de 1836, observar u n a conducta que en 
n a d a d a ñ a s e los derechos de los que se d i spu taban e l trono. 

E n l a d u d a de q u i é n los tuviese m á s valederos, e l soberano t empora l 
de R o m a p o d í a m u y b ien no reconocer por re ina á d o ñ a Isabel de B o r b ó n 
s iguiendo en esto l a i n i c i a t i v a y e l ejemplo de A u s t r i a . P r u s i a y otras po
tencias, sus amigas y aliadas; pero e l P a p a , Padre c o m ú n de los fieles, no 
p o d í a n i d e b í a romper con E s p a ñ a s in per turbar gravemente , con tre
m e n d a responsabi l idad, á u n a g ran c o n g r e g a c i ó n ca tó l ica , como era l a 
e s p a ñ o l a , tanto m á s d igna de su a t e n c i ó n y pa te rna l cuidado cuanto m á s 
fiel y ú t i l h a b í a sido durante siglos á l a Iglesia de que él era cabeza. A s í 
es que e l P a p a no p o d í a negarse di rectamente á consagrar á los obispos y 
á i n t e rven i r en otros negocios espiri tuales; pero b u s c ó y p r e s e n t ó pretex
tos s u t i l í s i m o s , m á s ó menos plausibles, para que las relaciones que d e b í a 
conservar con l a n a c i ó n e s p a ñ o l a no se estrechasen como era jus to y per
maneciesen es t é r i l e s . 

A u n q u e sea pun to m u y del icado, es de p resumi r que, s i b ien los m á s 
exal tados l iberales in f i r ie ron á l a Iglesia agravios que e l Padre Santo no 
p o d í a tolerar n i d i s imu la r t a m b i é n l a conduc ta p o l í t i c a de l Padre Santo, 
h o s t i l á l a r e v o l u c i ó n y favorable á l a r e a c c i ó n , y l a de g ran parte de l 
clero, an imado en esto por l a Sede apos tó l i ca , i m p r i m i e r o n en l a revolu
c i ó n de E s p a ñ a u n c a r á c t e r m á s contrar io á l a Iglesia de l que na tu ra l y 
e s p o n t á n e a m e n t e hub ie ra tenido. 

Las causas de no reconocer l a San ta Sede a l gobierno e s p a ñ o l eran 
dos pr incipales : p r imera , u n largo c a p í t u l o de agravios, como por ejem
plo, p e r s e c u c i ó n de l clero, ven ta de los bienes de l a Iglesia por bienes na-
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d ó n a l e s , y s u p r e s i ó n de comunidades religiosas; agravios que cada d í a 
h a b í a n i do h a c i é n d o s e mayores: y segunda, l a d i f i cu l t ad de reconocer e l 
regio patronato de d o ñ a Isabel de B o r b ó n , d i f i cu l t ad que no h a b í a pod ido 
menos de mengua r y de i r d e s v a n e c i é n d o s e casi por completo, en v i s t a de 
que l a re ina h a b í a t r iunfado a l cabo de d o n Carlos . 

E l soberano de R o m a , po r lo tanto, en e l a ñ o de 1843, d e b í a ya , á pe
sar de su m a l d i s i m u l a d o afecto a l Pre tendiente y á los p r inc ip ios que e l 
Pre tendiente s o s t e n í a , inc l inarse á creer que l a re ina l e g í t i m a de E s p a ñ a 
era d o ñ a Isabel II , pues que d o ñ a Isabel I I h a b í a t r iunfado. Y por o t ra 
parte, a u n desde l a muer te de Fe rnando V I I l a m a y o r í a de las potencias 
h a b í a reconocido á Isabel I I por sucesora l e g í t i m a á l a corona de E s p a ñ a . 
L a h a b í a n reconocido F r a n c i a , Ing la te r ra , Po r tuga l , Bélg ica , H o l a n d a , 
D inamarca , Suecia, Grec i a , Su i za y T u r q u í a , en Europa ; y en A m é r i c a , 
los Es tados-Unidos y e l imper io de l Bras i l . Nuestras ant iguas colonias en 
e l N u e v o M u n d o , convert idas y a en r e p ú b l i c a s independientes, procura
ban ent rar en relaciones amistosas con l a madre pat r ia . E n los Estados de 
l a A m é r i c a de l S u r se d ic taban decretos, admi t i endo en sus puertos los 
buques mercantes e s p a ñ o l e s , creando ciertos lazos directos y acredi tando 
agentes d i p l o m á t i c o s y consulares. Y por ú l t i m o , l a r e p ú b l i c a de Méj ico 
h a b í a enviado á M a d r i d u n representante, e l c u a l firmó con e l gobierno 
de l a re ina, en 1836, u n tratado de reconocimiento y a l ianza. Sólo tres 
grandes potencias, u n a protestante, P rus i a ; otra c i s m á t i c a , E u s i a ; y A u s 
t r i a sólo ca tó l i c a , dejaban y a de reconocer á l a re ina d o ñ a Isabel, en 1843, 
Has t a e l an t i l ibe ra l rey de las Dos-Sici l ias r e c o n o c i ó á l a reina, no b i en 
fué declarada m a y o r de edad, halagado con l a esperanza, que a l fin se le 
f ru s t ró , de casar con l a re ina a l conde de T r á p a n i . 

L a corte de E o m a s igu ió , no obstante, observando l a que, desde p r i n 
cipios de l reinado de d o ñ a Isabel II, l l a m a b a p ruden te reserva, y alegando, 
para usar esta p r u d e n t e reserva, u n a r a z ó n deplorable y den ig ra t iva : l a 
de que no p o d í a proceder á ul ter iores declaraciones s i n conocer previa
mente lo que h a r í a n otras cortes, de quienes no p o d í a separarse s in apre
ciar p r imero las razones en que se fundaban para no a d m i t i r e l o rden de 
s u c e s i ó n á l a corona de E s p a ñ a , en v i r t u d de l cua l re inaba d o ñ a Isabel I I . 
Palabras semejantes v e n í a n y a estampadas en l a no ta de l cardena l Ber-
net t i de 19 de octubre de 1833. 

E s evidente, en v i s t a de ellas, que l a corte de R o m a confesaba ó dejaba 
t ras lucir su carencia de cr i ter io ó su carencia de l ibe r t ad para fal lar sobre 
asunto t an impor tan te y l a m í s e r a s u m i s i ó n con que s e g u í a las huel las 
de A u s t r i a . N i n g ú n va lo r hub ie ra tenido que u n Es tado p e q u e ñ o de I t a l i a 
hubiera procedido as í para no disgustar á otro Estado de qu ien d e p e n d í a ; 
que u n p r í n c i p e i t a l i ano , insignif icante y h u m i l d e , m a l sufrido d o m i n a d o r 
de su p r o p i a t ier ra , se hubiese dejado l l eva r en esto de l a potenc ia ex
tranjera que le amparaba y s o s t e n í a cont ra sus m i s m o s s ú b d i t o s ; pero 
las cosas t omaban u n c a r á c t e r de s u m a gravedad, a l considerar que ese 
p r í n c i p e i t a l i ano era a l m i s m o t iempo V i c a r i o de Cr i s to y Pon t í f i c e de 
una r e l i g i ó n seguida exc lus ivamente por los e spaño l e s , lo cua l le daba en 
nuestro p a í s i nmenso inf lujo, que p o d í a ser benéf ico ó maléf ico , s e g ú n le 
emplease; inf lujo que indudab lemente se t o r c i ó desde luego con t ra los 
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l iberales, antes de que en e l re inado de Isabel I I inf ir iesen e'stos e l menor 
agravio á l a Iglesia, y a s í c o n t r i b u y ó á hacer m á s larga, encarnizada y 
sangrienta l a guer ra c i v i l , a lentando las esperanzas de los carlistas, d á n 
doles á n i m o y como santif icando su causa. 

C o m o a l gobierno de d o ñ a Isabel I I interesaba m u c h o ser reconocido 
por R o m a , h i z o durante no pocos a ñ o s los mayores esfuerzos pa ra conse
gui r lo . N u e s t r a d i p l o m a c i a alegaba s iempre las m i s m a s razones. L a d ip lo
m a c i a romana contestaba s iempre con las mi smas suti lezas y sofiste
r í a s . D e a q u í que l a h i s to r i a de nuestras negociaciones con R o m a sea 
c a n s a d í s i m a y poco var iada . Debemos, no obstante, hacer de e l l a u n breve 
resumen. E l a rgumento p r i n c i p a l de l a corte de R o m a era e l s iguiente: no 
r e c o n o c í a á d o ñ a Isabel I I mient ras no estudiase b i e n las razones y m o t i 
vos que pa ra no reconocerla t e n í a n otras cortes; de m o d o que las relacio
nes d i p l o m á t i c a s entre E s p a ñ a y R o m a t empora l y profana, ó d í g a s e u n 
Es t ad i l l o i t a l i ano sujeto a l A u s t r i a , quedaban in te r rumpidas ; pero e l sobe
rano de l t a l Es t ad i l lo era a l m i s m o t iempo Padre c o m ú n de los fieles y no 
q u e r í a que los e s p a ñ o l e s c a t ó l i c o s careciesen de Pastores n i dejasen de ver 
satisfechas otras necesidades espiri tuales. E l gobierno de R o m a c r e í a ha
ber ha l l ado u n med io excelente pa ra conc i l i a r todo esto; pero e l gobierno 
e s p a ñ o l no ha l l aba excelente e l medio y no q u e r í a aceptarle. Este era e l 
pun to cap i t a l de l a d ivergenc ia que d u r ó tantos a ñ o s . 

E l soberano l e g í t i m o de E s p a ñ a t e n í a e l derecho de designar y pre
sentar á los obispos á fin de que fuesen consagrados; pero como e l regio 
patronato era ejercido ó d e b í a ser ejercido por e l soberano l e g í t i m o , si e l 
P a p a hub ie ra reconocido en d o ñ a Isabel I I e l regio patronato, i m p l í c i t a 
mente hub ie ra reconocido tambie'n en e l la l a l e g í t i m a s o b e r a n í a . Es as í 
que esta l e g í t i m a s o b e r a n í a no q u e r í a e l P a p a reconocer la s i n asesorarse 
antes con e l gobierno a u s t r í a c o ; luego, á p r i m e r a v i s t a , en asunto de 
t an ta t rascendencia rel igiosa, e l Papa , como cabeza v i s ib le de l a Iglesia, 
se dejaba in f lu i r por consideraciones de orden m u y infer ior y profano y 
po r mi ramien tos hac ia poderes p o l í t i c o s de que mater ia lmente d e p e n d í a . 
N o se ocu l taba á l a corte de R o m a este a rgumento n i dejaba de pesar 
sobre e l la e l cargo que en v i r t u d de d icho a rgumento pud i e r an d i r ig i r l e . 

P a r a justif icarse, p r o p o n í a e l s iguiente med io : R o m a n o m b r a r í a á los 
obispos y r e c o n o c e r í a ó mejor d i c h a h a r í a que constase que no h a b í a ne
gado n u n c a e l derecho que t e n í a E s p a ñ a á ejercer e l regio patronato; pero 
no confesa r í a , porque esto i m p l i c a b a e l reconocimiento de l a reina, que 
e l la era l a l e g í t i m a patrona. D e esta suerte, s e g ú n l a d i p l o m a c i a romana , se 
conc i l l aba todo: l a grey c a t ó l i c a e s p a ñ o l a no quedaba s i n Pastores; e l Pa
dre c o m ú n de los fieles se los daba con s u m a ben ign idad ; e l derecho del 
regio pat ronato p e r m a n e c í a firme y seguro; y l a conc ienc ia p o l í t i c a del 
soberano t empora l de R o m a no t e n í a que hacerse v io lenc ia , reconociendo 
á d o ñ a Isabel de B o r b ó n como á pa t rona y por lo tanto como á soberana 
l e g í t i m a de E s p a ñ a . 

Propues to este arb i t r io , l a corte de R o m a l o g r ó , no y a sólo que todo el 
car l i smo se apoyase en el la , s ino que muchos e s p a ñ o l e s u l t ramontanos , 
aunque fieles servidores de l a re ina , le diesen l a r a z ó n . T o d a a c u s a c i ó n , se
g ú n ellos, era in jus ta . N o era e l P a p a qu i en nos negaba á los obispos, sino 
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nosotros los que no ' los a d m i t í a m o s de su mano. «¿Qué r a z ó n de ju s t i c i a , 
n i de equidad, n i de conveniencia , dice e l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a , p o d r í a 
haber para no a d m i t i r por corto t iempo lo que todos nuestros reyes h a b í a n 
admi t i do antes de Car los V , que fué e l p r i m e r mon a r c a e s p a ñ o l á q u i e n 
se c o n c e d i ó e l derecho de presentar obispos?» 

A s í con t inuaron e s t é r i l m e n t e las negociaciones con K o m a , con g r a v í 
s imo perjuicio para l a paz ma te r i a l de E s p a ñ a y hasta para l a paz in t e r io r 
de las conciencias. R e c o n o c i é n d o l o e l gobierno e s p a ñ o l , u n m i n i s t r o de 
Grac i a y J u s t i c i a moderado, á qu ien en ve rdad no puede acusarse de i m 
pío , e l s e ñ o r A r r a z o l a , n o m b r ó , en 11 de marzo de 1839 u n a j u n t a pa ra 
que le informase de lo que d e b í a hacerse c o n R o m a en aquellas c i rcuns
tancias. 

L a m a y o r í a de l a j u n t a r e d a c t ó u n d ic tamen; e l s e ñ o r Ca la t rava redac
t ó u n voto par t i cu la r . 

E l d i c t a m e n de l a m a y o r í a se pasaba de prudente . L a guerra c i v i l con
t inuaba. Mien t ras e l P a p a tuviese esperanzas de que reinase don Car los 
no habia de reconocer á l a re ina. E r a , pues, seguro, que toda nueva nego
c iac ión s e r í a e s t é r i l ; que toda nueva s ú p l i c a s e r í a i n ú t i l , dando ocas ión á 
nuevos desaires que nos vejasen y h u m i l l a s e n . Sólo en e l caso de l a ter
m i n a c i ó n de l a guer ra c i v i l ó a l menos de tr iunfos m u y s e ñ a l a d o s de nues
tras armas sobre las armas de los carlistas, consideraban los s e ñ o r e s de l a 
j u n t a que s e r í a opor tuno rei terar las s ú p l i c a s á S u San t idad con algunas 
probabi l idades de ha l la r le m á s propic io . Pero, s i por u n a parte d i c h a j u n t a 
qu i taba a l gobierno toda i lus ión , si es que l a t e n í a , de avenencia con l a 
Santa Sede, mien t ras no se acabase l a guerra , por o t ra parte aconsejaba 
que no se adoptasen medidas que pud ie ran en lo m á s m í n i m o parecer 
hostiles á l a Santa Sede, sino i r preparando para e l d í a de l t r iunfo defini
t ivo de nuestras armas las bases de u n nuevo concordato. 

E l voto pa r t i cu la r de l s e ñ o r Ca la t rava estaba pensado y escrito en sen
t ido m á s e n é r g i c o y contrar io á R o m a . E n él se acumulaban todas las 
acusaciones y quejas que t e n í a entonces E s p a ñ a . E l Pad re Santo no h a b í a 
querido reconocer n i s iquiera como re ina de hecho á d o ñ a Isabel de B o r b ó n 
cuando h a b í a reconocido como rey de P o r t u g a l á d o n M i g u e l , que h a b í a 
usurpado aque l t rono á fuerza de c r í m e n e s y perjurios. Pe ro no era esto 
lo peor, sino que e l S u m o Pon t í f i ce nos causaba u n m a l inmenso con no 
confirmar á los obispos y dejar desde 1833 vacantes las sedes, s in querer 
expedir las bulas de c o n f i r m a c i ó n sino con l a i r r i tan te c l á u s u l a de suponer 
hecho e l nombramien to ex henigni ta te Sedis apostolicoe, s in hacer men
c ión a lguna de l a p r e s e n t a c i ó n por S. M . n i de l patronato regio. 

E n vano e l gobierno de l a reina, l l eno de m o d e r a c i ó n y de pac ienc ia y 
deseoso de e lud i r dificultades, h a b í a cedido en m á s de lo que debiera; 
h a b í a consentido hasta en que l a b u l a de c o n f i r m a c i ó n de cada obispo no 
expresase e l que hubiese sido presentado por S. M . Ca tó l i ca , con t a l de que, 
por medio de a lguna frase general, que no vulnerase n i n g ú n derecho n i 
prejuzgase n i n g ú n punto , se hablara de l patronato inherente á l a Corona 
de E s p a ñ a . Nues t ras s ú p l i c a s h a b í a n sido i n ú t i l e s . N o h a b í a m o s conse
guido, durante seis a ñ o s , m á s que desaires. S u Sant idad , a l negarse á ex
pedi r las bulas en e l m i s m o modo y fo rma que antes, r o m p í a e l Concordato 
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de 1753, entonces vigente, y faltaba á las d i spos i c ionés c a n ó n i c a s , a l pro
longar por tanto t i empo l a v iudez de las iglesias. 

Por m á s que e l P a p a procurase aparecer i m p a r c i a l y aseverase s iem
pre que lo era, sus actos, s e g ú n e l s e ñ o r Cala t rava , t i raban á desmentir le , 
y echaban en l a ba lanza en que se pesaban entonces los destinos de Es
p a ñ a todo e l peso de su au to r idad m o r a l en favor de d o n Carlos y de l 
absolut ismo y en cont ra de d o ñ a Isabel I I y de las ins t i tuciones liberales. 

A poco t iempo, por ejemplo, de habernos concedido, por u n a ñ o sólo, 
en luga r de los diez que era l a costumbre, l a p r ó r r o g a de l i n d u l t o cuadra
ges imal , e l Padre Santo e x p i d i ó y c o m u n i c ó c landest inamente á varios 
prelados u n breve por el cua l se h a c í a i l u so r i a aquel la conces ión , se p r i 
vaba a l gobierno de los recursos que le c o r r e s p o n d í a n de l producto de l a 
b u l a de Cruzada , se f avo rec í a l a causa de l Pretendiente y*ise i n t r o d u c í a e l 
c i sma entre nosotros, atentando á nuestras leyes y provocando a l clero á 
desobedecerlas. E n cambio e l Padre Santo h a b í a autor izado a l obispo Abar 
ca , h u i d o a l bando carl is ta , para conceder las gracias de l a b u l a y dispo
ner de las l imosnas , renovando l a a u t o r i z a c i ó n de dos en dos años . 

O t ra grave queja, expresada po r e l s e ñ o r Ca la t r ava y que demostraba 
como n i n g u n a l a p r e d i l e c c i ó n de l P a p a por d o n Carlos, n a c í a de l a a m p l i a 
facul tad concedida a l obispo Abarca , por rescripto pontif icio, para ejercer 
sobre e l clero secular y regular, en las p rov inc ias de E s p a ñ a , donde estu
viese i m p e d i d a ó fuese pel igrosa ó m u y dif íci l l a c o m u n i c a c i ó n con sus 
prelados, l a m i s m a j u r i s d i c c i ó n que é s to s acostumbraban ejercer, autor i 
z á n d o l e as imismo para delegarla y ejercerla en otras partes de l reino que 
en adelante v i n i e r a n á ponerse en i g u a l c o n d i c i ó n . P o r t a l rescripto, s e g ú n 
se j ac taban de ello algunos secuaces y parciales de l obispo Abarca , que
daba é s t e conver t ido en algo como u n P a p a en E s p a ñ a y en e l campo 
de l Pretendiente . 

Otras var ias quejas e x p o n í a e l s e ñ o r Ca la t rava en su voto par t icular , 
pero no se i nc l i naba por ello, como l a m a y o r í a de l a j un t a , á guardar 
u n a prudente reserva y á esperar mejores d í a s , sino á acud i r al Padre 
Santo e x p o n i é n d o l e con certeza todos los agravios recibidos y p i d i é n d o l e 
l a cond igna sa t i s f acc ión y e l remedio de tantos males. 

E l s e ñ o r Ca la t rava cre ía , como l a m a y o r í a de l a j u n t a , que las s ú p l i c a s 
s e g u i r í a n siendo infructuosas y se a t r e v í a á proponer que se adoptasen 
medios y tonos u n tanto conminator ios . Todo el lo d e b í a cifrarse y resu
mi r se en u n a expos i c ión , no sólo d i r i g i d a a l gobierno de S u San t idad 
por e l encargado de negocios de E s p a ñ a en R o m a , sino t a m b i é n por medio 
de los gobiernos de F r a n c i a y de Ingla ter ra para que l a apoyaran. N i a u n as í 
esperaba e l s e ñ o r Ca la t rava que e l P a p a cediese; pero, aceptando como 
h i p ó t e s i s que ced ía , e l s e ñ o r Ca la t rava aconsejaba a l gobierno que entrase 
en nuevas negociaciones, y s i e l P a p a no c e d í a á l a expos i c ión , e l s e ñ o r 
Ca la t rava aconsejaba a l gobierno e s p a ñ o l y á las Cortes que tomasen me
didas e n é r g i c a s para remediar tantos males y para l a p r o t e c c i ó n y buen 
r é g i m e n de l a Iglesia e s p a ñ o l a . 

Ha r to vagamente i b a n indicadas en e l vo to pa r t i cu la r las medidas 
mencionadas, y con todo eso no d e s c o n o c í a e l que osaba proponerlas los 
inconvenientes que p o d r í a n acarrear y l a resistencia y enojo que promo-
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v e r í a n en g ran parte de l pueblo e s p a ñ o l , á cuyos intereses part iculares , 
h á b i t o s y preocupaciones h a b í a n de repugnar sobre manera . A t a l pun to 
l legaba en esto e l temor de l s e ñ o r Ca la t rava que d e c í a que, antes de de
cretar t a n heroicos remedios, s e r í a menester asegurarse de que p o d r í a n 
l levarse á cabo. 

Es evidente, pues, que e l voto par t icu lar , considerado como escri to 
que v a á ser l e í d o por e l p ú b l i c o y á preparar los á n i m o s para los t iempos 
venideros, p o d r í a ser obra ú t i l en sentido l i be ra l y racional is ta ; pero, m i 
rado como informe que se ordena á u n a r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a é inmedia ta , 
no pasaba de ser v a n í s i m a d e c l a m a c i ó n . Has t a en e l acento inseguro de l 
s e ñ o r Cala t rava , a l proponer sus medidas, se dejaba ve r que él no h u b i e r a 
sido capaz de adoptarlas, si hub ie ra sido gobierno. ¿Cómo, pues, las h a b í a n 
de adoptar e l s e ñ o r A r r a z o l a y sus c o m p a ñ e r o s moderados, exc i t ando 
cont ra ellos, y cont ra e l m i s m o t rono que d e f e n d í a n , l a a n i m a d v e r s i ó n de 
tantos fervorosos ca tó l i cos como s i n d u d a hay en E s p a ñ a y de tantos como 
ta l vez aparentan ser ca tó l i cos fervorosos por intere's, m o d a a r i s t o c r á t i c a , 
inve terada costumbre ó heredi tar ia h ipocres ía? A s í es que e l d i c t a m e n de 
l a j u n t a y e l voto pa r t i cu la r de l s e ñ o r Ca la t rava de nada s i rv ie ron , á no 
ser que s i rviesen en sentido contrar io de l p r o p ó s i t o ; esto es, pa ra refrenar 
los í m p e t u s y arrestos de l gobierno, e l c u a l se l i m i t ó á dar las gracias á 
todos por e l celo con que h a b í a n informado, á tener paciencia , á resignar
se y á callarse. 

L o ú n i c o que s igu ió haciendo e l gobierno fué pre tender y ' s o l i c i t a r 
como antes por med io de l s e ñ o r A p a r i c i , nuestro encargado de negocios 
en R o m a , e l c u a l s iempre aseguraba que E o m a no c e d e r í a hasta que 
hubiese u n g r a n suceso p r ó s p e r o de nuestras armas sobre las de d o n 
Carlos. 

Cuando se h izo e l convenio de Verga ra , e l gobierno e n v i ó a l s e ñ o r 
A p a r i c i u n ejemplar, y le h a b l ó de nuestras v ic tor ias y de l a h u i d a de 
d o n Carlos á F ranc i a , expresando su p e r s u a s i ó n de que las disposiciones 
d e l gobierno pont i f ic io c a m b i a r í a n en v i r t u d de sucesos t a n br i l lantes , 
s e g ú n el m i s m o s e ñ o r A p a r i c i h a b í a pronost icado; pero, á pesar de l pro
n ó s t i c o , e l gobierno pont if ic io s i g u i ó en su per t inac ia de no reconocer á 
l a reina, de favorecer á d o n Carlos y de fundar a ú n esperanzas en su 
triunfo. E n suma, e l s e ñ o r A p a r i c i daba á entender ó d e c í a que l a corte de 
R o m a no r e c o n o c e r í a á l a re ina hasta que A u s t r i a l a reconociese. Enojado 
e l gobierno e s p a ñ o l y no teniendo en quie'n desahogar á m a n s a l v a su 
enojo, j u b i l ó a l s e ñ o r A p a r i c i y n o m b r ó en su l u g a r á d o n J u l i á n V i l l a l -
ba, e l cua l en R o m a fué peor tratado y c o n s i g u i ó menos a ú n que e l s e ñ o r 
A p a r i c i . 

A s í las cosas, o c u r r i ó en E s p a ñ a e l p ronunc i amien to de set iembre 
de 1840, que v i n o á hacer m á s dif íci l que se reanudasen nuestras relacio
nes con R o m a : v i n o á jus t i f icar uno de los pretextos que l a d i p l o m a c i a 
romana alegaba con frecuencia pa ra no reconocer a l gobierno e s p a ñ o l : 
pretexto c u y a m a n i f e s t a c i ó n , y a en conferencias, y a en escritos oficiales, 
era u n ve jamen y u n a h u m i l l a c i ó n pa ra E s p a ñ a . E r a este pre tex to que en 
E s p a ñ a no h a b í a gobierno estable y que los cambios violentos se s u c e d í a n 
con rapidez. D e este modo , cada vez que e l gobierno e s p a ñ o l p e d í a a l pon-
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t i f ic io que le reconociese, é s t e , no sólo no le r econoc í a , sino que le echaba, 
en cara su ins t ab i l idad y le consolaba p r o n o s t i c á n d o l e u n a muer te desas
trosa y pronta. 

B i e n es de m a r a v i l l a r a q u í e l v i v o fervor ca tó l i co de nuestros gober
nantes y e l apego y s u m i s i ó n de l pueblo e s p a ñ o l á l a Santa Sede, de qu i en 
sufrimos tan ta bur la , t an ta inso lenc ia y tanto desv ío . 

E n balde, poco antes de estal lar e l p ronunc iamien to de 1840, h a b í a m o s 
hecho cuanto era dable pa ra que e l P a p a nos perdonara. P o r ley de 16 de 
j u l i o de 1840, se h a b í a n satisfecho las exigencias de l clero secular y se le 
m a n t e n í a en p o s e s i ó n y goce de sus bienes; pero e l gobierno pont i f ic io no 
se aplacaba. 

T a l era el estado vergonzoso de las relaciones de E s p a ñ a con R o m a , 
cuando ent raron á mandar , bajo l a regencia de Espartero, los hombres 
m á s revolucionar ios que h a b í a entonces en E s p a ñ a . Nad ie , s i n embargo, 
dejaba entonces de ser ca tó l i co ó por lo menos nadie se a t r e v í a á decla
rarse francamente racionalis ta . L a corriente, que en edades pasadas h a b í a 
l l evado á los hombres á apartarse de l catol ic ismo, y á formar asociaciones 
crist ianas de él disidentes, h a b í a perd ido y a toda su fuerza. N i aun en 
otras edades l a h a b í a tenido en nuestro pa í s . L a r e l i g i ó n protestante se 
d i r í a que repugnaba a l genio y c a r á c t e r de los e s p a ñ o l e s . L a independen
c ia entre l a Iglesia y e l Es tado era impos ib le donde no h a b í a n i asomos 
de l i be r t ad re l igiosa n i nadie que en r e l ig ión pensase n i creyese m á s doc
t r i n a que l a ca tó l ica . L o s hombres, pues, de l gobierno progresista, s i que
r í a n dejarse de s ú p l i c a s i n ú t i l e s para lograr l a c o m p a s i ó n de l Papa, no 
t e n í a n otros recursos que los a n a c r ó n i c o s y ant i l iberales de l regal ismo. 

P a r a emplear estos recursos, c o n c ier ta e n e r g í a , les d ió o c a s i ó n e l v i 
cegerente de l a N u n c i a t u r a , don J o s é R a m í r e z de Are l l ano . D i r ig ió é s t e 
var ias comunicac iones d e s t e m p l a d í s i m a s a l gobierno sobre medidas que 
h a b í a tomado: u n a c o m u n i c a c i ó n cont ra e l establecimiento en M a d r i d de 
ve in t icua t ro parroquias, porque l a au to r idad ec l e s i á s t i ca no h a b í a inter
ven ido en el lo: o t ra con t ra las j un ta s revolucionar ias que h a b í a n perse
gu ido á prelados, c a n ó n i g o s y curas; y otra cont ra u n decreto de l a regen
c ia que encargaba á d o n V a l e n t í n Ort igosa de l gobierno ec le s i á s t i co de l 
obispado de M á l a g a . 

E l s e ñ o r R a m í r e z de A r e l l a n o n i era nunc io n i t e n í a n i n g ú n g é n e r o de 
r e p r e s e n t a c i ó n pont i f ic ia : era u n s ú b d i t o que, c r e y é n d o s e defendido por 
l a i n m u n i d a d ec les i á s t i ca , se rebelaba cont ra e l gobierno y le o f e n d í a de 
palabra. E l gobierno p r o c e d i ó s in arrebato, acudiendo a l T r i b u n a l Supre
m o de Jus t i c i a . E l T r i b u n a l d ió d i c t amen sobre e l caso, y , fundado en él, 
e l gobierno e x t r a ñ ó de l re ino a l s e ñ o r R a m í r e z de A r e l l a n o , cerrando l a 
N u n c i a t u r a y suspendiendo e l t r i b u n a l de l a Ro ta . 

C o n todo, e l gobierno, no b ien dado este paso, se l l e n ó de t emor y 
a c u d i ó ansioso á ver c ó m o aplacaba l a c ó l e r a de l a corte romana. P a r a 
ello se d i r i g i ó a l s e ñ o r V i l l a l b a , encargado de negocios en R o m a , y b u s c ó 
l a i n t e r c e s i ó n y e l apoyo de l gobierno f r ancés por medio de l s e ñ o r Olózaga 
que estaba en P a r í s de embajador. 

Todos q u e r í a n l a r e c o n c i l i a c i ó n , todos estaban asustados, todos tem
b laban de enajenarse l a v o l u n t a d de l pueblo, s i l a r e c o n c i l i a c i ó n no se lo-
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graba: pero e l s e ñ o r O l ó z a g a se adelantaba á todos en e l deseo de t r ans i 
g i r y de reconci l iarnos. A fin de lograr lo fueron desmedidos sus esfuerzos. 
Confe renc ió en P a r í s con e l in te rnunc io ; so l i c i tó los buenos oficios de l 
gobierno france's y de otros gobiernos; y , en su a f á n de apac iguar a l Sobe
rano P o n t í f i c e , l l egó has ta e l candoroso d e s v a r í o de creer posible que e l 
p r í n c i p e de Me' t ternich se interesase po r u n gobierno e s p a ñ o l progres is ta 
y de pretender que nos sirviese en E o m a de abogado y pad r ino . 

T a l fué e l miedo que nuestros r e p ú b l i c o s progresistas t u v i e r o n enton
ces de l a i r a de l P a p a que s o ñ a b a n con las violentas determinaciones que 
p o d í a tomar: y a v e í a n a l s e ñ o r V i l l a l b a , encargado de nues t ra correspon
dencia, expulsado de R o m a ; y a confiscadas las propiedades que a l l í po
seemos. Cuando no ta ron l a c a lma y c i r c u n s p e c c i ó n con que e l gobierno 
pont if ic io p r o c e d í a , se les q u i t ó u n peso de e n c i m a y se m a r a v i l l a r o n de 
tanta ben ign idad . 

Poco despue's, no obstante, renacieron los temores con c a r á c t e r m á s 
fundado y determinado. Se supo ( v e r g ü e n z a da decirlo), no porque e l se
ñ o r V i l l a l b a consiguiese hablar sobre el lo a l secretario de Estado, n i con 
n i n g u n a persona m u y autor izada de l a corte, sino como no t i c i a de escalera 
abajo, p e r m í t a s e lo v u l g a r de l a frase, que en el gobierno pont i f ic io h a b í a 
causado grave disgusto nues t ra conducta ; que en e l p r ó x i m o consistorio 
e l P a p a a p e l a r í a a l orbe ca tó l i co de l r o m p i m i e n t o que h a b í a m o s hecho de 
los convenios y de ].os atentados que h a b í a m o s comet ido cont ra l a d isc i 
p l i n a in t e rna de l a Iglesia; y que, s i b i en el gobierno pont i f ic io h a b í a des
aprobado lo hecho por A r e l l a n o , m o v i d o de celo algo excesivo, esta des
a p r o b a c i ó n b l anda no i m p l i c a b a que se absolviese a l gobierno e s p a ñ o l de 
sus pecados. 

C o m p u n g i d o é s t e y contr is tado por e l recelo de que l a a l o c u c i ó n d e l 
P a p a fuese demasiado dura ; t o d a v í a a c u d i ó en busca de l a i n t e r c e s i ó n de 
F r a n c i a á fin de que d i c h a a l o c u c i ó n se templase y mi t igase : pero todo 
fué i n ú t i l . L a a l o c u c i ó n de S u San t idad a p a r e c i ó , por ú l t i m o , y fué seve-
r í s i m a cont ra nuestro gobierno. E n e l l a se deplora y se reprueba l a su
p r e s i ó n de los conventos de frailes y monjas; l a ven t a de los bienes que á 
ellos p e r t e n e c í a n ; l a de parte de los de l clero secular, á qu i en se h a b í a re
ducido á s i t u a c i ó n mercenar ia é insegura; y e l destierro de no pocos ecle
s iás t icos , que, s e g ú n e l Papa , eran dechado de v i r t u d y de doct r ina , y no 
h a b í a n sido perseguidos por carlistas, sino por defensores de l a Iglesia. 

S u San t idad m i r a con dolor que h a y a u n cierto p e q u e ñ o n ú m e r o de 
sacerdotes que e s t é b ien con e l nuevo r é g i m e n y los considera o lv idados 
de su orden y de su oficio. Pa r a S u San t idad nadie p o d í a ser b u e n sacer
dote s i no estaba en p u g n a con e l gobierno e s p a ñ o l , que v e n d í a templos , 
i m á g e n e s , ves t iduras y vasos sagrados, usurpaba e l pa t r imon io de l a Igle
sia, nombraba á Ort igosa , toleraba l a i m p r e s i ó n ó d i f u s i ó n de l ibros no 
conformes en doc t r ina con e l ca tol ic ismo, e x t r a ñ a b a á su amado h i jo R a 
m í r e z de A r e l l a n o y s u p r i m í a e l T r i b u n a l de l a Rota . S u Sant idad , por 
ú l t i m o , recuerda que e s t á n excomulgados ipso f a d o los que m a n d a n tales 
cosas, y aplaude y a l ien ta a l clero y a l pueblo que h a n mos t rado de 
a l g ú n m o d o *su repugnanc ia y que h a n protestado con t ra tales disposi
ciones. 
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¿Cómo negar que e l gobierno e s p a ñ o l h a b í a infer ido agravios á l a Igle
sia y le h a b í a causado g r a v í s i m o s perjuicios materiales? Pero esta solemne 
y s e v e r í s i m a protesta de l Padre Santo, no b ien t e r m i n a d a u n a sangr ienta 
y horrorosa gue r ra c i v i l de siete a ñ o s , t e n í a toda l a t raza de u n a procla
m a subversiva, de u n a tea i ncend ia r i a pa ra renovar l a guerra, d á n d o l e 
m á s t remendo c a r á c t e r religioso. 

A pesar de su l o n g a n i m i d a d y de sus temores, e l gobierno e s p a ñ o l t uvo 
a l fin que enojarse; pero, a l manifestar su enojo, estuvo, en u n punto , en 
nuestro sentir, poco acertado. H i z o m a l en t ra tar de i m p e d i r que l a alo
c u c i ó n de l P a p a circulase y fuese comentada. ¿Cómo imped i r lo , en nues
tros t iempos, c o n tan ta fac i l idad de comunicac iones y con tantos medios 
de publ ic idad? ¿Cómo cerrar l a boca con m o r d a z a á todo aque l que desea
ra poner comentar io ó deduc i r consecuencias? ¿Cómo u n gobierno que se 
l l a m a l ibera l , y que se declara par t idar io de l a l i be r t ad de i m p r e n t a y de 
pensamiento, puede p r o h i b i r que se d ivu lgue lo que piensa, habla, escri
be é i m p r i m e , no y a u n a persona cualquiera , s ino el jefe de u n a r e l i g i ó n 
seguida por tantos hombres? E ra , pues, ineficaz e l decreto dado cont ra l a 
a l o c u c i ó n , m a n d a n d o recoger cuantos ejemplares impresos y cuantas co
pias manuscr i t as se ha l lasen de l a a l o c u c i ó n y de todo comentar io sobre 
el la . H a s t a l a f ó r m u l a de que se r e c o g e r í a n dichos ejemplares y copias 
á mano real t e n í a m u c h o de c ó m i c a m e n t e ant icuado. 

E n cuanto a l manif iesto cont ra l a a l o c u c i ó n , escrito por e l m i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , A l o n s o , estuvo m u y en su lugar . Y no s i n r a z ó n t e rmi 
n a considerando l a v io l en ta a l o c u c i ó n de l P a p a como u n a d e c l a r a c i ó n de 
gue r r a con t ra Isabel II, con t ra l a segur idad p ú b l i c a y cont ra l a Cons t i tu 
c ión de l Es tado; como u n manifiesto en favor de l venc ido y expulsado 
Pre tendiente ; y como u n a p r o v o c a c i ó n escandalosa de c i sma, de discor
dia , de r e b e l i ó n y de desorden. 

L a ve rdad es que s i l a a l o c u c i ó n de l P a p a no p r o m o v i ó y a nueva gue
r r a c i v i l con t ra l a reina, h i z o d a ñ o g r a n d í s i m o a l gobierno d e l regente y 
p r e p a r ó su ru ina . 

E l manif ies to refutando l a a l o c u c i ó n , no seguido de otros actos, sólo 
hub ie ra mos t rado rab ia impotente , de que l a corte de R o m a se hub ie ra 
r e í d o . A fin de prestar le eficacia, e l gobierno d i ó otras disposiciones para 
probar que no se arredraba: l a l ey de j u l i o de 1840 fué derogada, y, por 
o t ra de 2 de set iembre de 1841, v o l v i e r o n á declararse nacionales los bie
nes de l clero secular, o r d e n á n d o s e su venta ; por o t ra l ey se declararon l i 
bres los bienes de c a p e l l a n í a s colat ivas; y por u n decreto se e m p r e n d i ó l a 
s u p r e s i ó n de varias parroquias . A l g u n o s ec l e s i á s t i cos fueron e x t r a ñ a d o s 
t a m b i é n , en aque l a ñ o de 1841, y entre ellos e l obispo de P a m p l o n a . 

E n los p r imeros d í a s de enero de 1842, e l m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t i 
cia, A l o n s o , m á s exasperado cada vez con los desdenes romanos, presen
t ó , por ú l t i m o , á las Cortes u n proyecto de l ey que los m i s m o s isabelinos 
conservadores cal i f icaron de impruden te , nefando y espantable. 

S i e l asunto no fuera t an serio, h a r í a r e i r e l m a l velado y sandio pro
p ó s i t o que en d icho proyec to se notaba de i n t i m i d a r á l a corte de R o m a , 
y e l inocente a r d i d de enviar le en u n despacho a l s e ñ o r V i l M b a , á fin de 
que lograse con amenazas l o que no h a b í a conseguido con ruegos. 
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Apenas redactado e l proyecto de ley, e l gobierno e s p a ñ o l t e m b l ó de 
haberle redactado y b u s c ó medio de i nva l i da r l e y de quedar airoso en 
v i r t u d de u n a avenencia con e l Papa . I n v e r o s í m i l parece que e l gobierno 
e s p a ñ o l creyese que i ba á e n g a ñ a r c o n sus bravatas á los perspicaces h o m 
bres de Es tado de K o m a y á conseguir de ellos l o que se p r o p o n í a . É s t o s 
conoc ie ron a l ins tante que nuestros min is t ros q u e r í a n sacar fuerzas de 
flaqueza; en vez de amilanarse, cobraron nuevo al iento, y anunc i a ron u n a 
e n c í c l i c a refutando los p r inc ip ios en que se apoyaba e l proyecto de ley . 

L a e n c í c l i c a no t a r d ó en aparecer (el 22 de febrero de 1842, u n mes y 
dos d í a s d e s p u é s de l proyecto de l e y de l s e ñ o r Alonso) condenando las 
doctr inas de l menc ionado proyecto y concediendo i n d u l g e n c i a p lenar ia 
e n fo rma de j u b i l e o á todos los fieles de l a c r i s t i andad que pidiesen e l d i 
v i n o a u x i l i o pa ra remediar las ca lamidades de l a Iglesia e s p a ñ o l a . «El fin 
que tuvo e l gobierno de l m a l aconsejado regente, a ñ a d e e l s e ñ o r Cas t i l l o 
y A y e n s a en su H i s t o r i a c r i t i c a de las negociaciones con B o m a , p rueba 
que las oraciones de los fieles no fueron deso ídas .» 

E n efecto, e l pobre regente, conver t ido por e l P a p a en u n perseguidor , 
en u n Dioc lec iano ó en u n J u l i a n o en p e q u e ñ o , se atrajo e l odio de los 
fieles, l a enemis tad de los u l t r amontanos y has ta l a e x e c r a c i ó n de no po
cas a lmas piadosas, lo cua l , u n i d o á l a a m b i c i ó n y á l a as tuc ia de l par t i 
do moderado y á l a i ng ra t a r e b e l d í a de no pocos progresistas, produjo e l 
popula r p ronunc i amien to de 1843 y á poco l a r e a c c i ó n que d u r ó m á s de 
d iez a ñ o s . 

L a r e a c c i ó n , no obstante, á pesar de su g ran fervor ca tó l i co , no quiso 
deshacer aquel lo que e l e s p í r i t u revoluc ionar io h a b í a hecho de m á s sus
t anc ia l con t ra l a Iglesia y de m á s c ó m o d o y l uc ra t ivo para sus opresores; 
de suerte que, en v i s t a de l a fe s i n obras de los conservadores, har to conser
vadores en esto, que estaban en e l poder, nuestras relaciones con R o m a 
no se res tablecieron has ta 1848, n i e l Concordato se h izo has ta 1851. 
F u é menester que subiese a l solio pont i f ic io u n P a p a en e l p r i n c i p i o 
l ibera l , que hubiese r e v o l u c i ó n en casi toda Eu ropa , y que l a m o n a r q u í a 
m á s soberbia y m á s defensora de lo ant iguo, e l A u s t r i a , estuviese á pun 
to de disolverse, pa ra que e l P a p a reconociese po r re ina l e g í t i m a á d o ñ a 
Isabel I I y pa ra que las grandes potencias de l Nor t e l a reconociesen t am
bién , salvo l a E u s i a que lo r e t a r d ó a ú n , hasta d e s p u é s de ser v e n c i d a en 
Cr imea . 

C A P Í T U L O V 

Revolución social que vino en apoyo de la política.—Su influjo en la producción de la 
riqueza.—Población.—Agricultura, industria y comercio.—Cultura material en 
auge. 

Desde l a muer t e de Fe rnando V I I hasta nuestros d í a s h a hab ido en 
E s p a ñ a u n a grande y favorable t r a n s f o r m a c i ó n , de l a c u a l p o d í a n s e y a 
adver t i r los efectos a l t e rmina r l a regencia y a l empezar l a m a y o r edad 
de d o ñ a Isabel II. E s t a t r a n s f o r m a c i ó n o c u r r i ó , no sólo en las ideas, s ino 
t a m b i é n en l a ex ter ior c u l t u r a y ser m a t e r i a l de l p a í s , aunque c o n mayo-
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res dif icultades y pausas; y á su vez y con e l andar de l t i empo p o d r á 
traer opimos frutos para e l va le r p o l í t i c o y e l florecimiento in te lec tua l de 
nuest ra patr ia , y a que, a s í l a i m p o r t a n c i a de u n Estado, como l a excelen
cia de l a c iv i l i zac ión de u n pueblo, casi s iempre requieren, y en e l d í a 
presuponen m á s qjie nunca , e l desarrollo de los intereses materiales. 

N o se puede dudar de que en E s p a ñ a se advier te h o y este desarrol lo: 
de que en E s p a ñ a , desde 1833 en adelante, e l acervo c o m ú n de l a r i q u e z a 
p ú b l i c a h a crecido y los e s p a ñ o l e s se h a n hecho m á s ricos y p r ó s p e r o s , ó 
s i se quiere menos desventurados y pobres de lo que eran. 

¿Se h a n logrado estas ventajas por l a r e v o l u c i ó n , independien temente 
de l a r e v o l u c i ó n ó á pesar de l a r evo luc ión? L a s tres soluciones t i enen 
par t idar ios : en favor de las tres se aducen argumentos . Den t ro de l con
sorcio de las naciones europeas, que, s i b i en roto á m e n u d o por guerras 
espantosas, sobrevive s iempre y fo rma algo á modo de c o n f e d e r a c i ó n 
pa ra fines c ivi l izadores , E s p a ñ a , u n i d a a d e m á s por raza, por r e l i g i ó n se
mejante ó i d é n t i c a , y has ta po r l engua m u y parecida, á los pueblos que 
v a n a l frente y abren l a m a r c h a en e l camino de l progreso, y l i gada po r 
ú l t i m o a l cont inente de E u r o p a por e l P i r i neo mi smo , puede decirse que 
h a sido l l evada como á remolque, independientemente de sus convuls io
nes p o l í t i c a s , y t a l vez á pesar de ellas, á m á s alto grado de bienestar y 
de prosper idad. Pero, como esta m i s m a u n i ó n ó so l ida r idad con otras 
naciones, y has ta e l cada d í a m á s frecuente trato con ellas, a s í como 
pueden haber i m p o r t a d o las ventajas materiales, pueden haber impor t a 
do t a m b i é n las t e o r í a s y doctr inas en c u y a v i r t u d h a n tenido luga r las 
mudanzas po l í t i c a s , lo ú n i c o dudoso s e r á l a o r ig ina l idad ó i n i c i a t i v a nues
tra, a s í en estas mudanzas como en aquellas mejoras, pero no puede du 
darse de que todo h a ven ido á l a vez y de que lo p r imero h a in f lu ido en 
lo segundo. 

L a r e v o l u c i ó n en E s p a ñ a no h a sido meramente p o l í t i c a . L o s cambios 
m á s radicales, dentro de d icho orden, no hub ie ran bastado j a m á s á soste
ner e l t rono de l a reina. L a C o n s t i t u c i ó n de t a l ó cua l año , l a l i be r t ad de 
impren ta , e l pa r lamenta r i smo y las m á s l iberales leyes o r g á n i c a s nos pa
rece que no hub ie ran prestado suficiente entusiasmo a l pueblo y suficien
tes recursos a l tesoro para i m p e d i r que Carlos V ó a lguno de sus sucesores 
subiese a l trono. P a r a i m p e d i r l o fué menester u n a r e v o l u c i ó n social , y re
v o l u c i ó n socia l h a habido. D e a q u í que l a e n c a m a c i ó n de e l la , e l h o m b r e 
á qu ien m á s debe e l t rono de d o ñ a Isabel I I y de sus sucesores fuese don 
J u a n Á l v a r e z M e n d i z á b a l . N o era p u e r i l y estrecho e s p í r i t u de par t ido e l 
que i n c i t ó á los progresistas á e r ig i r estatua en l a p l aza de l Progreso á tan 
famoso revoluc ionar io . S i n l a ven ta de los bienes de c l é r i g o s , frailes y 
monjas, s i n e l poderoso e m p e ñ o de los compradores en conservar lo ad
qu i r ido , s i n los recursos que sumin i s t r aba l a venta , s i n e l a f án con que los 
acreedores de l Es tado anhelaban que fuese v á l i d a como u n a g a r a n t í a de 
sus c r é d i t o s , y s in l a d i fus ión y c rec imiento de esa g r an masa de r iqueza 
en manos m á s codiciosas y activas, t a l vez l a inocente Isabel no hubie ra 
tenido t an numerosos defensores, n i hub ie ra conseguido que se derrama
se tanta sangre pa ra sostener l a corona en sus sienes. Es evidente que en 
E s p a ñ a , como y a h a b í a sucedido en otros pa í se s , hubo, á par de u n a revo-
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l u c i ó n po l í t i ca , u n a r e v o l u c i ó n socia l de innegable eficacia pa ra que l a 
otra r e v o l u c i ó n se lograra . 

M u c h o se h a d iscut ido sobre s i l a e x p r o p i a c i ó n de los bienes de l a 
Iglesia ha sido precedente funesto y ejemplo p e l i g r o s í s i m o dado á los so
cialistas. N o pocos de és tos , á fin de dar au tor idad á sus ideas y planes, 
as í como muchos clericales y u l t ramontanos , á fin de defender a l despo
jado clero, h a n presentado l a d e s a m o r t i z a c i ó n forzosa de sus bienes como 
i d é n t i c a ó semejante a l despojo que en u n momento cua lquiera pud ie ra 
hacer u n poder revolucionar io de l a propiedad de otras clases sociales. E n 
nuestro sentir, u n poder cualquiera, esto es, l a fuerza, puede hacerlo todo: 
pero no h a y pa r idad a lguna entre caso y caso. L a propiedad de l a Iglesia 
ó de l clero es m u y d i s t in ta de l a propiedad personal, e n t e n d i é n d o s e por 
p rop iedad personal a s í l a de cada i n d i v i d u o como l a de asociaciones ó 
corporaciones donde muchas personas ponen en c o m ú n sus bienes para 
fin determinado, un iendo t a m b i é n su derecho personal , e l cua l derecho 
persiste en cada uno de los i nd iv iduos que forma l a a soc iac ión y arranca 
de su p rop ia personal idad y parece como que nace de l a l ey de naturaleza, 
anterior á toda l ey escri ta é independiente y superior a l poder de l Es tado. 
P o r donde e l Estado, s i n t i r a n í a é in jus t ic ia , no puede n i debe desconocer, 
n i negar, n i conculcar ese derecho; mient ras que los bienes d e l clero no 
pertenecen á i n d i v i d u o n inguno , sino á l a c o r p o r a c i ó n toda, c u y a existen
cia no es puramente na tura l , sino que presupone y a cons t i tu ida l a socie
dad po l í t i ca , y depende de ella, por lo menos en lo que tiene de e x t r í n s e c o . 
L a Iglesia m i s m a depende, en este sentido, de l a potestad c i v i l . Porque l a 
Iglesia, aunque en sus dogmas, en su m o r a l , en su d isc ip l ina , en su l i t u r 
gia, en toda aquel la parte de su o r g a n i z a c i ó n conducente á fines espir i 
tuales y u l t ramundanos , debe gozar de a l ta independencia y estar por 
c i m a de l Estado, considerada como u n a c o n g r e g a c i ó n ó r e u n i ó n de vasa
llos, c iudadanos ó subditos, por m á s que forme, s i se quiere, l a to ta l idad 
de l a n a c i ó n ó e l pueblo , t iene que estar somet ida a l Es tado ó a l que ejerce 
l a s o b e r a n í a , en todo aquel lo que es mate r ia l , m u n d a n o y t ransi tor io , y 
que m á s que á las cosas de l cielo i n c u m b e a l r é g i m e n e c o n ó m i c o y c i v i l 
de esta v i d a terrena. 

Acaso p a r e c e r á n sutiles ó confusos estos razonamientos que emplea
mos a q u í ; pero, aunque lo fuesen, s iempre s e r í a n los ú n i c o s que prestasen 
razones pa ra d i scu lpar l a conducta y los procedimientos de los part idos 
conservadores-liberales; porque es absurdo suponer, como supusieron m u 
chos hombres de esos part idos, que fué despojo in i cuo ó robo sacrilego l a 
venta de los bienes de l clero; pero que, y a que le h a b í a n hecho los pro
gresistas, á quienes cargaron con toda l a cu lpa como a l c a b r í o emisario, 
bueno, c ó m o d o , razonable y hasta jus to era aprovecharse de t a l robo y 
procurar y lograr que S u Sant idad le sanease. N o es menos absurdo asi
mismo e l que esta ven ta ó e x p r o p i a c i ó n de los bienes de l clero haya ser
vido de a rgumento y de punto de apoyo á muchas doctr inas socialistas, 
confundiendo l a p rop iedad de l a Iglesia con l a p rop iedad i n d i v i d u a l , y no 
viendo que é s t a t iene m á s hondas r a í c e s que e l Estado, y a que e l Es tado 
se funda y ordena para servir le de g a r a n t í a , defensa y escudo; pues l a 
propiedad i n d i v i d u a l , m i r a d a en su m á s ampl io y comprens ivo concepto, 



364 HISTORIA DE ESPAÑA 

€S lo que e l Estado asegura y af i rma en nombre de l a j u s t i c i a cont ra toda 
a g r e s i ó n de l a fuerza. L a m i s i ó n esencial de l Es tado es sostener l a propie
d a d y los derechos de cada uno y hacerle c u m p l i r con su deber que es 
respetar l a p rop iedad y los derechos de los otros. C o n este p r o p ó s i t o se 
crea e l poder de donde nace e l orden, fin que e l Es tado real iza por l a v i r 
t u d de l a j u s t i c i a . D e a q u í que fuese absurdo e l suponer, como s u p o n í a n 
los conservadores-liberales, que h a b í a s ido despojo in i cuo l a ven ta de los 
bienes de l clero y que s i n embargo p o d í a sanearse d i c h a venta. A haber 
sido despojo in i cuo , n i e l m i s m o Padre Santo hub ie ra podido perdonarle 
j a m á s , s i n p rev i a d e v o l u c i ó n de lo robado ó s in dar u n a i n d e m n i z a c i ó n , 
c lara, s i n ambages n i rodeos, e x p l í c i t a y suficiente á las v í c t i m a s de l robo 
ó de l despojo. N o habiendo mediado todo esto, como no h a mediado, y 
s iendo h o y v á l i d a s , y habiendo quedado saneadas, hasta por e l Padre 
Santo, las ventas de los bienes de l clero, nadie, á t í t u l o de defensor de l a 
propiedad, puede calificarlas de despojo in i cuo , n i nadie tampoco, ene
migo de l a propiedad, puede tomar esto como precedente pa ra que con 
otros bienes se haga l o mismo. 

O t r a grande a c u s a c i ó n que se hace á este cambio social , que se o r i g i n ó 
de l a ven ta de los bienes de l clero, es que todo él fué en provecho de l a 
clase m e d i a y en per juic io de l verdadero estado l lano; de esto que h a n 
dado en l l a m a r ahora cuar to estado. N o sólo en E s p a ñ a , sino t a m b i é n en 
E r a n c i a y en otros pa í s e s , se h a puesto en m o d a l a siguiente manera de 
considerar e l progreso revolucionar io . H a y dos clases pr iv i legiadas : e l clero 
y l a nobleza. V iene l a r e v o l u c i ó n : en F r a n c i a á fines de l siglo pasado: entre 
nosotros bastante m á s tarde. L a r e v o l u c i ó n vence á dichas dos clases y 
anu la su inf luencia , en t ronizando á l a clase m e d i a y d á n d o l e todo poder 
p o l í t i c o y toda i m p o r t a n c i a social . P o r bajo de esta clase m e d i a existe 
o t r a clase n u m e r o s í s i m a , clase desheredada y compuesta de proletarios, á 
qu i en se v a t i c i n a que h a de pertenecer e l porven i r de l m u n d o . T a l es l a 
d i r e c c i ó n de l progreso: t a l e l t é r m i n o en que h a de parar l a r e v o l u c i ó n en 
s u movimien to . L o s que desean e l t r iunfo y l a subida a l poder de esta 
cuar ta clase ó estado, cuando sólo lo p rocuran en lo po l í t i co , se l l a m a n 
d e m ó c r a t a s , y cuando t a m b i é n l o desean y lo p rocuran socialmente, se 
l l a m a n socialistas ó comunistas . 

E n nuestro sentir, e l fundamento e r r ó n e o de todo ello estr iba en supo
ner esa diferencia de clases dentro de l estado l lano: en hacer esa d iv i s ión 
y desl inde entre l a b u r g u e s í a y l a plebe. S i n d u d a que no hay d i s t i n c i ó n 
m a y o r n i m á s perceptible que l a que m e d i a entre e l r ico y e l pobre; pero 
esta d i s t i nc ión , s i b ien se recapacita , sólo existe de i n d i v i d u o á i n d i v i d u o 
y no de clase á clase. E l hecho de que por hab i l idad , por caprichos de l a 
ciega fortuna, en v i r t u d acaso de l orden, de l a p r e v i s i ó n y de l ahorro, y 
hasta s i se quiere, como producto de astucias, de e n g a ñ o s , de bajezas ó de 
maldades, bastante sutiles pa ra escapar por entre las mal las de l a red que 
e l Cód igo pena l les tiende, h a y a personas, que por su nac imien to pertene
cen á l a m á s baja plebe, ó, s i no á l a m á s baja plebe, a l estado l lano, y 
que se a lzan con grande abundanc ia de bienes entre sus pobres c o m p a ñ e 
ros, no basta á cons t i tu i r u n a clase. L a r iqueza de estos nuevos ricos no 
queda v incu l ada por l a l ey en l a m i s m a f ami l i a y suele repartirse y d i v i -
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dirse á las pocas generaciones. N o da esta riqueza c o m u n i d a d de intereses 
á los ricos cont ra los pobres, á no ser para defenderse e l que tiene algo 
cont ra e l que no tiene nada, y en este caso l a defensa no es y a de los i n 
tereses de u n a clase cont ra los de otra, sino de todo e l orden socia l exis
tente. E n este caso, a d e m á s , l a b u r g u e s í a , l a clase media , l a co lec t iv idad 
que se supone en p u g n a cont ra e l cuar to estado, adquiere t a l e x t e n s i ó n 
que no es posible considerar la como clase: contiene en su seno desde e l 
que tiene u n a casil la, u n a mezqu ina choza, u n a haza, en s u m a cua lqu ie r 
predio, finca ú objeto, que no le obl igue á v i v i r meramente de l trabajo de 
sus manos ó de su ingenio, hasta e l acaudalado capi ta l is ta que amon tona 
mi l lones en sus arcas y que es poseedor de campos extensos y fér t i les , de 
fábr icas , quintas, palacios y jardines . 

P rueba de que no hay t a l clase m e d i a es e l propio d e s d é n de estos r i 
cos propietar ios hac ia los propietarios p e q u e ñ o s , con quienes e s t á n siem
pre m á s en guer ra que con los desvalidos y menesterosos, y á quienes, s i 
no por re f lex ión , por ins t in to , s i no vo lun t a r i a y premedi tadamente , en 
fuerza de l a competencia, para l a cua l l a m a y o r r iqueza da mayores ven
tajas, p rocuran reduci r a l gremio de los menesterosos y desvalidos. L a 
clase med ia es, pues, u n a clase que no m i r a por sí, que carece de ser y de 
i n t e r é s colect ivo, y que propende de cont inuo á destruirse y como á es
fumarse, en l uga r de procurar para sí colect ivamente e l p redomin io en las 
otras clases ó estados sociales. 

A u n q u e y a l a nobleza, con todas sus dis t inciones y t í t u l o s h e r á l d i c o s , 
se reduzca á vano nombre y no tenga consistencia y ser real , todo plebe
yo enriquecido, ora sea por buenos medios, ora por a lguna e x t r a ñ a casua
l idad , ora por e l agio, por l a usura ó por contratos y suminis t ros con a l g ú n 
gobierno paciente, que deja que no le sumin i s t r en ó que le sumin i s t ren 
m a l lo que h a contratado y pagado, no se contenta n i se aquieta con per
tenecer á l a clase m e d i a y no p á r a hasta que se sale de e l la y sube á l a 
esfera de l a m á s aupada aristocracia, disfrazando con u n t í t u l o de m a r q u é s , 
de conde ó de duque, su apel l ido; apel l ido que casi s iempre viene á resul
tar, y puede ser que s in t r amoya , sino realmente , a n t i q u í s i m o é i lustre, 
y a que en E s p a ñ a h a habido y hay inf in i to n ú m e r o de famil ias hidalgas 
que no t ienen ó no h a n tenido, durante siglos, u n ochavo con que mandar 
rezar á u n ciego. Sea como sea, l a clase media , por lo que se ve, no existe 
en n i n g u n a parte en rea l idad como t a l clase, y m u c h o menos existe en 
E s p a ñ a . M a l pudiera , pues, haberse hecho u n a r e v o l u c i ó n en favor de l a 
clase media , cuando esta clase med ia era enteramente f a n t á s t i c a y so
fística. 

S i en provecho de a lguna clase hub ie ra podido hacerse l a r e v o l u c i ó n 
que e m p e z ó con l a muer te de Fernando V I I y cuyo va lor social estuvo en 
l a venta de los bienes nacionales, hub ie ra sido en favor de l a ar is tocracia 
de nacimiento, ó de l a co lec t iv idad de grandes s eño re s , quienes, d u e ñ o s a u n 
de lo m á s p i n g ü e y feraz de l terreno, y s in grande r iqueza mob i l i a r i a que 
se les pusiese en contra, hub ie ran podido en lo po l í t i co , ejerciendo leg í t i 
m a y poderosa infiuencia, traer á los congresos g ran n ú m e r o de d iputados 
á su d e v o c i ó n ; y en lo social , comprar por l a m i t a d ó por menos de l a m i 
tad de su precio los bienes nacionales y hacerse m á s ricos t o d a v í a ; pero 
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esta ar is tocracia de nac imien to , aunque no pocos de sus i n d i v i d u o s des
col lasen mucho , c a r e c í a y a de e s p í r i t u de clase; no t e n í a influjo n i c r é d i t o 
en los pueblos; estaba ais lada y como d ivo rc i ada de l a p e q u e ñ a nobleza, 
n u m e r o s í s i m a en nuestro p a í s ; y cifraba su m a y o r g lo r ia en ser á u l i c a y 
cortesana, en componer l a m á s a l ta se rv idumbre de palacio y en adornarse 
l a casaca con u n m o ñ o ó lazo c a r m e s í y con u n a l l ave de m e t a l dorado. 

N o h a b i é n d o s e aprovechado l a ar is tocracia de nac imien to de l a revo
l u c i ó n socia l y po l í t i c a , se a p r o v e c h ó de ella, s in duda , e l estado l lano, 
pero no en cont ra de d i c h a aristocracia, de qu ien no t e n í a ofensa que ven
gar y en qu i en apenas h a b í a p r iv i l eg io a lguno que mereciese e l trabajo de 
que de él se l a despojase, n i menos a u n para cons t i tu i r u n a clase n u e v a 
entre l a d i cha an t igua ar is tocracia y l a plebe,, como ent ienden no pocas 
personas que se h a const i tu ido. 

L o que s í hubo en E s p a ñ a fué m a y o r odio á los nuevos ricos que en 
otras partes, y a que l a r e v o l u c i ó n no d e s t r u y ó n i o fend ió clase a lguna p r i 
v i l eg iada , pues, poniendo á u n lado á a lgunos grandes s e ñ o r e s , b e n i g n í s i 
mos para con sus adminis t radores , vasallos, arrendatarios ó colonos, s i n 
influjo p o l í t i c o y casi s in gana de tenerle, l a esencia de l poder, bajo e l ce
tro d e s p ó t i c o de u n rey absoluto, era u n a democrac ia frai luna. 

Todo lo d icho concurre á demostrar que no se h a engrandecido por l a 
r e v o l u c i ó n l a clase media , n i á expensas de l a aristocracia, n i en d a ñ o de 
l a plebe, que s i algo sacaba de l clero era á costa de cier ta a b y e c c i ó n ; mas 
no es esto deci r que en lo futuro y a l c o m p á s que v a y a n creciendo l a po
b l a c i ó n y l a i n d u s t r i a fabr i l , no crezca t a m b i é n e l proletar iado de los obre
ros. P o r lo pronto, no hay m á s que u n estado l lano, escalonados en él por 
grados desde e l m á s pobre a l m á s rico, y q u i z á po r l a cor ta p o b l a c i ó n , por las 
pocas necesidades que nuestro benigno c l i m a impone y por otras causas lar
gas de enumerar a q u í , lo que es en ese supuesto cuarto estado, á no ser 
po r grandes enfermedades ó por excesivo c ú m u l o de desgracias ó por i n 
veterada h o l g a z a n e r í a , ocurre ra ra vez l a miser ia . Es m á s : con l a ven ta de 
los bienes nacionales, con poner en c u l t i v o tantos campos que no le t e n í a n ; 
con conver t i r en tierras de r e g a d í o muchas que lo eran de secano; en sem
brados, dehesas incul tas , y yermos eriales, en bosques de ol ivos, v i ñ e d o s 
y huertas; no sólo h a ganado e l propietar io de las mejoradas fincas, sino 
e l jo rna lero que t iene h o y trabajo de sobra y b i en pagado j o r n a l , s in que 
ocur ra l o que con frecuencia o c u r r í a en t i empo de Fe rnando V I I , que, aco
sando e l hambre y l a mise r ia á los jornaleros, era menester repart i r los por 
las casas de las personas abastadas para, que no muriesen. 

H o y , por e l contrar io, supr imidos los conventos, donde so l ía entrar 
gente l i s t a y m á s aficionada a l trabajo de l a mente que a l de las manos, 
e s t imulada l a a m b i c i ó n por tanto ejemplo de engrandecimiento repentino, 
d i fund ida en abundanc ia c ier ta l igera c u l t u r a de l e s p í r i t u que no hay a ú n 
bastantes cosas en que emplear, y s in muchas indust r ias de lujo y de refi
namiento , salvo l a l i t e ra r ia , que aun produce p o q u í s i m o , l a verdadera 
plaga de E s p a ñ a consiste en u n enorme prole tar iado de lev i ta . A q u í e s t á 
l a clave de l a c u e s t i ó n socia l y de l a p o l í t i c a á l a vez. ¿Por q u é no confe
sarlo? Este proletar iado de l e v i t a pelea por conseguir e l reparto y e l goce 
d e l presupuesto; pero no es pelea de clase cont ra clase, s ino de ind iv iduos 
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cont ra i nd iv iduos , que se agrupan formando sendos par t idos y tomando 
por pretexto, á veces hasta diversas Const i tuciones, y á veces, cayendo en 
e l opuesto extremo, estas ó aquellas t r i q u i ñ u e l a s const i tucionales ó admi 
n is t ra t ivas , que los corifeos y jefes, como personas m á s lad inas y de m á s 
delgado ingenio, acier tan á poner en su punto , pero que l a g r a n masa de 
p r o s é l i t o s n i d is t ingue n i se cu ra de d i s t ingu i r con frecuencia. 

P rov iene de todo esto u n a serie de f e n ó m e n o s y de rasgos que caracte
r i z a n nuestra r e v o l u c i ó n : como, por ejemplo, lo instable de los gobiernos, 
porque no es posible que dure m u c h o u n par t ido en e l poder s i n que e l 
otro ó los otros se aburran, se desesperen ó se echen á l a ca l le en armas, 
exci tados por las necesidades de l a c e s a n t í a : lo c ó m i c o , chistoso y de bro
m a que suele haber s iempre en todos los cambios y mudanzas de E s p a ñ a , 
á pesar de los fusilamientos, prisiones, destierros, batallas en e l campo y 
en las ciudades, y discusiones e l e v a d í s i m a s en los cuerpos colegisladores: 
lo e s t é r i l e s y s in fruto que suelen ser estas mudanzas y trastornos, gober
nando por lo c o m ú n lo m i s m o unos gobiernos que otros ó d í g a s e todos 
bastante m a l : l a indi ferencia con que e l pueblo, salvo las huestes de emplea
dos y de cesantes, m i r a todas las novedades p o l í t i c a s : y por ú l t i m o , y de 
esto en ve rdad debemos estar m u y contentos y dar muchas gracias á Dios , 
que, á pesar de tantas revoluciones y de t an e f í m e r o s gobiernos, l a s i tua
c i ó n de l p a í s mejora de d í a en d í a , porque las tales agitaciones e s t é r i l e s , 
sa lvo las guerras c iv i les cont ra e l ca r l i smo que h a n tenido m á s hondas 
r a í c e s y que h a n obl igado á grandes sacrificios, h a n c o n m o v i d o á l a gene
ra l i dad menos hondamente de lo que se cree. Has t a l o ins table de las po
siciones ganadas en l a p o l í t i c a ha p roduc ido saludables d e s e n g a ñ o s y a l 
gunos bienes, porque muchas personas listas, desesperando de a lcanzar 
t a l p o s i c i ó n ó de sostenerla con sus afanes p o l í t i c o s , h a n vue l to l a mente 
y h a n d i s t r a í d o l a ac t iv idad hac ia otros menesteres, oficios y profesiones, 
c o n lo c u a l h a n ven ido á aumentarse e l bienestar y l a r iqueza . 

E s innegable que é s t a ha crecido m u c h o en med io de l a r e v o l u c i ó n . S i 
ca lculamos por l a s u m a con que e l p a í s con t r ibuye para los gastos d e l Es
tado, y hasta donde es l í c i to fiarse de los n ú m e r o s , l a r iqueza es doble 
desde los ú l t i m o s a ñ o s de l reinado de Fe rnando V I I hasta los p r imeros 
a ñ o s d e s p u é s de l a m a y o r edad de l reinado de Isabel II , y c u á d r u p l e ó 
q u í n t u p l o , desde entonces hasta ahora. E l presupuesto de ingresos no pasa, 
en n ú m e r o s redondos, en 1830 y en 1831, de 600 mi l lones ; l l ega en 1846 
á 1,200 mi l lones : y hoy, si no l lega, puede y debe l legar á 3,000. 

D u r a n t e m u c h o t iempo, u n a inocente v a n i d a d nacional , fundada e n e l 
desconocimiento de lo que h a b í a y s u c e d í a fuera de E s p a ñ a , nos h a c í a 
creer que esta t ie r ra era feraz y r i c a como n inguna . L a m a n í a con t ra r i a 
prevalece h o y y e s t á en moda. P a r a no pocos hombres de estado e s p a ñ o 
les l a na tura leza es madras t ra y no madre con este suelo. N o t iene reme
dio nues t ra miser ia , N o es posible que salgamos j a m á s de nues t ra postra
ción. S i a lguna vez hemos preponderado en e l m u n d o h a s ido p o r u n 
conjunto for tui to de c i rcunstancias y por l a ra ra e n e r g í a y avasal lador 
c a r á c t e r de unos quince ó veinte mi l l a res de aventureros a t revidos que 
produce E s p a ñ a cada a ñ o , y que, cuando no h a b í a inmensos e j é r c i t o s per
manentes, se i m p o n í a n en Europa , A s i a y A m é r i c a , garbeando cuanto en-
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contraban, y que, ahora que h a y inmensos e j é r c i t o s permanentes, t ienen 
que fastidiarse ó dedicarse á hacer p ronunc iamien tos . 

Nosotros creemos que este concepto de E s p a ñ a es har to equivocado; 
que, s i no somos t a n r icos como antes se imaginaba , no somos tampoco 
tan pobres como se supone ahora. E l hallarse m á s en r e l a c i ó n y comercio 
con nosotros l a Ingla te r ra y l a F ranc ia , que son p a í s e s inmensamente r i 
cos, hace que h a y a prevalecido entre muchos este concepto de nuest ra 
excesiva pobreza. 

Pero, a u n as í , s i h a de estimarse l a r iqueza to ta l de u n p a í s por l a s u m a 
con que con t r ibuye á los gastos de l Estado, E s p a ñ a no es exces ivamente 
pobre n i comparada con l a r i q u í s i m a F ranc ia . Pongamos por t é r m i n o 
med io y hac i a e l fin de l re inado de d o ñ a Isabel II, en 1867 ó 68, que en 
F r a n c i a ingresaban en e l Tesoro 2,000 mi l lones de francos y en E s p a ñ a 
2,000 mi l lones de reales ó sea l a cuar ta parte: como en F r a n c i a l a pobla
c ión es m u c h o m á s de doble que en E s p a ñ a , lo que v a de 16 á 38 mi l lones , 
resul ta que cada e s p a ñ o l con t r ibuye á los gastos de l Estado con u n a s u m a 
bastante m a y o r que l a m i t a d de aquel lo con que cont r ibuye cada f r ancés . 
D e donde debe inferirse ó b i en que los e s p a ñ o l e s e s t á n m u c h o m á s abru
mados por los impuestos que los franceses, lo c u a l no parece c re íb le , ó b i e n 
que los e s p a ñ o l e s no l l egan á ser l a m i t a d m á s pobres que los franceses, 
lo c u a l no es tampoco excesiva pobreza, y a que los franceses pasan po r 
r i q u í s i m o s y lo son. 

S i de l m i s m o m o d o comparamos á E s p a ñ a con Prus ia , potencia pode
r o s í s i m a , que en 1868 h a b í a y a venc ido á A u s t r i a en Sadowa, acabado con 
l a D i e t a g e r m á n i c a é i n v e s t í d o s e c o n l a h e g e m o n í a de A l e m a n i a , prepa
r á n d o s e para vencer á F r a n c i a , vemos que P r u s i a sólo cuenta como ingre
sos con 160 mi l lones de t h á l e r s ó sea con bastante menos de lo que paga 
E s p a ñ a . E n suma, ¿para q u é i r menudamente fatigando a l lector con estos 
cálculos? Bas ta hojear u n buen m a n u a l de E s t a d í s t i c a para convencerse 
de que E s p a ñ a no es u n p a í s t an pobre como suponen ahora algunos h o m 
bres de Estado e s p a ñ o l e s . 

T o m e m o s l a obra de l doctor G u i l l e r m o K é l l n e r , pub l i cada en L e i p z i g , 
en 1866, y veremos que só lo F ranc i a , Inglaterra , A u s t r i a , R u s i a y los Es
tados U n i d o s de A m é r i c a , pagaban m á s que E s p a ñ a , cuando e l doctor 
h i zo su cuadro compara t ivo . P a r a evi tarnos l a r e d u c c i ó n á nuest ra mone
da, y como para t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n i m p o r t a lo m i s m o cualquiera 
u n i d a d monetar ia , d i remos en mi l lones de t h á l e r s , que de las naciones de 
E u r o p a l a que paga m á s es F r a n c i a , 584 mi l lones . E n Ingla ter ra ingresa 
menor s u m a en e l tesoro, pues no pasa de 467 mi l lones , pero hay que 
considerar l a abundanc ia de impuestos locales que hay en aquel p a í s , l a 
m a y o r d e s c e n t r a l i z a c i ó n de su gobierno y e l menor n ú m e r o de atr ibucio
nes, oficios y servicios que tiene e l Estado. P o r lo d e m á s , Ingla ter ra tiene 
en A s i a posesiones inmensas, a s í es que l a ren ta to ta l de todo e l Imper io 
B r i t á n i c o se eleva á 1,257 mi l lones . O t ra potenc ia colosal hay en el mundo , 
l a Rus ia ; un ido lo que tiene en A s i a c o n lo que tiene en Europa , produce 
a l Estado cerca de 900 mi l lones . P o r ú l t i m o , los Estados U n i d o s de A m é 
r i c a t ienen cerca de 600, y e l A u s t r i a 327. Pero d e s p u é s de las citadas na
ciones, E s p a ñ a , s e g ú n e l cuadro de l doctor K é l l n e r , es l a m á s r i c a en 
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ingresos: t iene 198 mil lones , mient ras que I ta l ia , en d i cho cuadro, no l l ega 
á 195, y P r u s i a cuenta sólo con 151; ve rdad es que P r u s i a e I t a l i a no ha
b í a n tomado a ú n e l incremento que h a n tenido m á s tarde en v i r t u d de 
guerras, t r iunfos y anexiones, I ta l ia , por ejemplo, no contaba a ú n con los 
Estados pontif icios, aunque nos parece que sí contaba y a con e l V é n e t o , 
cuando e l doctor K é l l n e r h izo su cuadro. S e g ú n él, lo que paga por cabeza 
cada habi tante e s t á en esta p r o p o r c i ó n : e l i ng lé s , e l f r a n c é s y e l ho lan
d é s , 15; e l prus iano y e l ruso, 7; e l angloamericano, 38; 'e l i ta l iano, 10; e l 
p o r t u g u é s , 6; e l turco, 2 y medio; y e l e s p a ñ o l , 12 y medio . C o m o se ve, e l 
e s p a ñ o l es uno de los mayores contr ibuyentes que hay en Europa . N o hay 
s ú b d i t o a lguno de grande potencia europea que con t r ibuya m á s que él, 
salvo e l i ng lé s , e l f r ancés y e l h o l a n d é s . Conven imos , no obstante, en que 
no es esto prueba indefectible de m a y o r r iqueza. Puede estar t an o p r imid a , 
vejada y ab rumada u n a n a c i ó n por los impuestos que se vea obl igada á 
pagar m u c h o a u n siendo m u y pobre, como suced í a , por ejemplo, á los Es
tados pontif icios, que, en d icho cuadro, pagan á r a z ó n de 25 por habi tante ; 
ó puede t a m b i é n ex i s t i r u n Estado, cuyas incumbenc ias sean tan pocas y 
c u y o gobierno sea t an barato, que cada ciudadano, aunque sea r ico, pague 
poco, como sucede, por ejemplo, en Suiza , donde cada c iudadano paga 
menos de 2. Nosotros no podemos, s i n embargo, dejar de dar a l g ú n fun
damento á este i n d i c i o para apreciar por él l a r iqueza e s p a ñ o l a , porque 
no creemos que E s p a ñ a sea u n p a í s m á s o p r i m i d o y vejado por los i m 
puestos que F r a n c i a é I ta l ia , pongamos por caso, n i que con t r ibuyamos 
a l Es tado con u n tanto, m a y o r que e l de aquellos pa í ses , de l to ta l produc
to l í q u i d o de l a agr icu l tura , i ndus t r i a y comercio . 

Buscando otros m é t o d o s de c o m p a r a c i ó n , confi rmaremos l a r iqueza de 
E s p a ñ a en p r o p o r c i ó n á l a de otras naciones, hasta donde lo consienta lo 
falible de los datos e s t a d í s t i c o s que dan varios autores. 

E n e l comercio exterior, E s p a ñ a queda m u y por bajo; pero tampoco es 
esto prueba evidente de que sea m u c h o m á s pobre. B i e n puede ser que 
u n a n a c i ó n , dentro de su propio terr i tor io , d é t a l var iedad de productos, 
que, abundando en todo, tenga menos necesidad que otras de apelar a l 
cambio de m e r c a n c í a s . B i e n puede ser t a m b i é n que lo excesivo de los de
rechos de aduanas y hasta l a p r o h i b i c i ó n absoluta ó casi absoluta de l a 
i n t r o d u c c i ó n de ciertos a r t í c u l o s l i m i t e n e l comercio ó le e m p e q u e ñ e z c a n 
a l menos en lo oficial , supl iendo l a falta e l contrabando. A l g o de esto hubo 
de suceder á E s p a ñ a y algo de esto sucede a ú n . P r u é b a l o e l desarrol lo de l 
comercio exterior, apenas se reformaron los aranceles en sentido m á s l i 
beral, aunque m u y protector siempre. A n t e s de 1849, en que hubo d i c h a 
reforma, l a i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s extranjeros no l legaba á 700 mi l lones 
n i l a e x p o r t a c i ó n á 500, y, á los pocos a ñ o s d e s p u é s de l a reforma, l a i m 
p o r t a c i ó n y l a e x p o r t a c i ó n se elevan á m á s de l duplo , pasando l a p r i m e r a 
de 1,500 mi l lones y l a segunda de 1,200. 

E x a m i n a n d o e l producto de las aduanas se conf i rma esta verdad. H a c i a 
mediados de l ú l t i m o siglo no pasaba de 34 mi l lones ; en t i empo de Fer
nando V I I , no e x c e d i ó de 90; en 1858, se e l e v ó á 220, 

Como quiera que sea, s i comparamos e l comercio ex ter ior de E s p a ñ a 
con e l de otros pueblos, e l resultado es poco l isonjero pa ra nosotros a u n 
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d e s p u é s de l s is tema l ibera l . F i jemos , l i a c i a 1860, e l comercio ex ter ior de 
E s p a ñ a en 400 mi l lones de pesetas l a i m p o r t a c i ó n y en 300 l a e x p o r t a c i ó n , 
y tendremos que, no sólo F r a n c i a e Ingla ter ra nos vencen, s ino t a m b i é n 
H o l a n d a , Bélgica , A u s t r i a , E u s i a é I ta l ia . L a diferencia es enorme en favor 
de l a m a y o r parte de dichas naciones. Ingla ter ra sólo, por l a m i s m a época , 
expor ta m á s de 200 mi l lones de l ibras esterlinas, lo que supone cerca de 
siete veces m á s que E s p a ñ a ; F r a n c i a seis veces m á s ; H o l a n d a doble ó m á s 
de doble; B é l g i c a m á s de doble t a m b i é n ; y los Estados U n i d o s , cuatro ó 
c inco veces m á s ; s e g ú n K o l b , en su M a n u a l de E s t a d í s t i c a c o m p a r a t i v a . 

Que e l suelo de E s p a ñ a no sea en e l d í a m u y fér t i l es cosa que no se 
puede negar; a s í es que l a dens idad de l a p o b l a c i ó n es u n a m i t a d menor 
que en I t a l i a y u n a tercera parte menor que en H o l a n d a ; haciendo este 
c á l c u l o cuando y a l a p o b l a c i ó n h a b í a subido á 16 mi l lones . E n el a ñ o 
de 1843, a l l legar l a m a y o r edad de l a re ina d o ñ a Isabel II, l a p o b l a c i ó n 
no pasaba de m á s de 12 mi l lones en l a P e n í n s u l a . E l grande aumento 
de 4 mi l lones m á s h a sido posterior. A lo que parece l a p o b l a c i ó n h a b í a 
ido decreciendo en t i empo de los reyes de l a Casa de A u s t r i a hasta l legar 
en 1688 á m e n o s de 8 mi l lones . Desde entonces h a ido creciendo pausada
mente . E n 1768 se e l e v ó á 9 mil lones . E n 1789 á 10. Y á fines de l s iglo 
pasado á 12. Así , con leves alteraciones, p e r m a n e c i ó estacionaria hasta los 
ú l t i m o s a ñ o s de l reinado de Fe rnando V I I , en que l l egó á contar cerca 
de 14 mi l lones . P o r manera que, si los datos son exactos, durante l a menor 
edad de l a re ina d o ñ a Isabel I I m a n i f e s t ó de nuevo nuestro suelo l a pro
p e n s i ó n á despoblarse, bajando e l censo de p o b l a c i ó n á 12 mi l lones de 
almas. 

E s c u e s t i ó n m u y debat ida y di f íc i l de resolver s i E s p a ñ a es capaz de 
a l imenta r m u c h a m á s gente de l a q u e a l imen ta ahora y s i en otro t i empo 
l a tuvo. H a y qu i en supone que en t i empo de los romanos contaba Espa 
ñ a 40 mi l lones de habitantes. Otros l l egan á af i rmar que, bajo l a d i c t adu ra 
de César , t e n í a E s p a ñ a 78 mi l lones . Y no pocos ca l cu l an que, bajo l a do
m i n a c i ó n de los á r a b e s , h a b í a en E s p a ñ a 20 mi l lones ; lo cual , á ser c ier to, 
no sobrepuja á l a p o b l a c i ó n de l d í a , y a que en aquel la cuenta d e b í a de 
entrar l a p o b l a c i ó n de P o r t u g a l , p o b l a c i ó n que, sumada ahora con l a de 
E s p a ñ a , forma t a m b i é n m á s de 20 mi l lones . L o ú n i c o innegable es que, 
durante l a d o m i n a c i ó n de los reyes de l a Casa de A u s t r i a , l a p o b l a c i ó n 
d e c r e c i ó hasta l legar á menos de 8 mi l lones ; y que, desde entonces has ta 
ahora, h a ido , con breves momentos de retroceso, aumentando hasta l l e 
gar á m á s de 16. 

H a y q u i e n suponga que nuestro suelo es es té r i l , poco favorecido p o r 
las l luv ias , con grandes estepas y p á r a m o s , donde poco ó nada se cr ía , y 
que, por consiguiente, l a p o b l a c i ó n no h a podido n u n c a ser abundante ; 
pero otros p iensan que l a es ter i l idad de l terreno y l a consiguiente despo
b l a c i ó n no p rov ienen de c rue ldad de na tura leza , sino de nues t ra c u l p a y 
de nues t ra incu r i a , sobre todo en los siglos x v i y x v n , cuando u n a recru
descencia de fanat ismo nos h izo descuidar las cosas terrenas para pensar 
sólo en las espir i tuales y celestes. A este p r o p ó s i t o h a n formado u n a t ab la 
curiosa, pa ra demostrar que l a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a e s t á s iempre en r a z ó n 
inversa de l n ú m e r o de conventos y de l n ú m e r o de frailes y de c l é r igos que 
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hemos tenido. S e g ú n d i cha tabla , en 1690 h a b í a en E s p a ñ a 9,000 conven
tos, 168.000 c lé r igos , frailes y monjas, y 7 mi l lones y med io de p o b l a c i ó n : 
en 1820, los conventos eran 2,280, los c lé r igos , monjas y frailes 118,000, y 
l a p o b l a c i ó n cerca de 12 mi l lones : y, por ú l t i m o , en 1859, en que apenas 
hay y a conventos, como no sea para las misiones, y en que los c lé r igos , 
monjas y frailes no l l egan á 39,000, l a p o b l a c i ó n de E s p a ñ a se e leva á m á s 
de 16 mi l lones . 

P a r a exp l i ca r t a m b i é n l a d e s p o b l a c i ó n de E s p a ñ a se da como causa l a 
e x p u l s i ó n de los j u d í o s en t i empo de los Reyes Ca tó l i cos y l a de los mo
riscos en t i empo de Fe l i pe III , las guerras cont inuas y l a c o l o n i z a c i ó n de 
ambas A m é r i c a s ; pero los m á s ju ic iosos estadistas no h a l l a n suficientes 
dichas causas y a t r i buyen l a d e s p o b l a c i ó n a l despotismo c i v i l y t e o c r á t i c o 
que p e s ó sobre E s p a ñ a con fé r rea c o m p r e s i ó n por dos ó tres siglos. Este 
despotismo y e l abandono de l pueblo en brazos de l a P r o v i d e n c i a e x p l i 
can, mejor que l a es ter i l idad na tu ra l de los terrenos, que t o d a v í a , 
en 1843, u n 46 por 100, esto es, cerca de l a m i t a d de l suelo e s p a ñ o l , per
maneciese i ncu l to . 

E n E s p a ñ a hay cerca de 49 mi l lones de h e c t á r e a s cuadradas. Se cal 
cu l an las cu l t ivadas en 26 mi l lones . Quedan 23. Demos para e l s i t io de 
ciudades, cauces de r íos , caminos y canales, 5 mi l lones , y a u n h a b r á 18 m i 
l lones de h e c t á r e a s s in cu l t i vo . Pongamos en esta cuenta 7 mi l lones de 
bosques ó de h e c t á r e a s de t i e r ra con á r b o l e s , y q u e d a r á n 11 m i l l o n e s de 
h e c t á r e a s s in ellos, ó d í g a s e de p á r a m o s , eriales y mon te bajo, lo c u a l da, 
por algunas comarcas, t a n desolado, pobre, feo y tr is te aspecto á nues t ra 
patr ia . L o s cerros pelados afligen, á pesar de l a e legancia á veces de su 
perf i l que se d ibu ja en e l sereno a z u l de l cielo. N o conten ida en l a pen
diente, l a capa vegetal , si queda a lguna , baja arrastrada por l a l l u v i a y 
deja m á s á r i d a s y calvas las cumbres. L a escasez ó carencia de arbolado 
promueve l a s equ í a . L a d e s o l a c i ó n es causa de m a y o r d e s o l a c i ó n á su vez . 
L a falta de l arbolado no debe atr ibuirse, c o n todo, á entera c u l p a de l a 
naturaleza, porque e l hombre debe cargar en no p e q u e ñ a parte con d i c h a 
culpa. E l odio á los á r b o l e s es inveterado entre e l v u l g o de los e s p a ñ o l e s , 
sobre todo en las p rov inc ias de l Cent ro y de l M e d i o d í a . U n campesino 
andaluz rara vez siente l a bel leza y m á s rara vez comprende e l provecho 
que tiene u n á r b o l , no siendo ol ivo. E n cambio, le achaca m u l t i t u d de 
malos efectos. E l á r b o l atrae los p á j a r o s que se comen e l t r igo y l a ceba
da y des t ruyen las sementeras; bajo su sombra no crecen n i d a n fruto los 
v i ñ e d o s n i las hazas; y , s i e l á r b o l e s t á dentro de u n a p o b l a c i ó n , en plazas 
y calles, aseguran que engendra mosqui tos , beati l las y otras bestezuelas: 
que con su frondosa copa deja á oscuras las casas cercanas; que con sus 
r a í ces socava y desmorona los c imientos de los edificios; y que con su fo
llaje roba l a v i s ta é imp ide ver las devotas procesiones. D e todo esto, e l 
furor cont ra los á r b o l e s , e l p ru r i to por cortarlos y e l deleite con que se 
arrancan y destruyen. N o es, pues, de m a r a v i l l a r que no los h a y a en m u 
chas comarcas, l legando esto a l ex t remo de que en grandes extensiones 
de p a í s se carezca hasta de matas y plantas enanas para combust ib le , y 
se guise l a comida y se cal ienten las v iv iendas con pes t í f e ro es t ié rco l , c u y a 
quema con t inua difunde e l h u m o y e l hedor por e l ambiente, de modo que 
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e l viajero, que v a á caballo, lo no ta u n a ó dos horas antes de l legar á l a 
pob l ac ión . 

Todo lo d icho demues t ra que E s p a ñ a e s t á a ú n m u y atrasada; que 
en 1843 lo estaba m u c h o m á s : y que algunos de los males, nacidos de l atra
so, si no son incurables , sólo p o d r á n curarse d e s p u é s de largo transcurso 
de t iempo: mas no demuest ra que E s p a ñ a sea e s t é r i l de suyo. Nues t r a agri
cul tura , a u n permaneciendo i n c u l t a m u c h a par te de l a t ierra , produce ó 
puede p roduc i r para doble p o b l a c i ó n de l a que hay ahora. L o que fal ta es 
cap i ta l y trabajo. 

S i nos hemos de gu i a r por u n curioso l ib ro , t i tu lado E s p a ñ a m o d e r n a , 
y escrito por Fe rnando Gar r ido , l ib ro que no conocemos en castellano, 
sino en l a t r a d u c c i ó n a lemana que h izo en él e l famoso d e m ó c r a t a A m o l 
do Ruge, los medios de subsistencia son en E s p a ñ a a b u n d a n t í s i m o s 
respecto de l a p o b l a c i ó n , y a u n e l consumo que de ellos se hace es supe
r io r a l que se hace en F ranc i a , á pesar de l a sobriedad de los e s p a ñ o l e s , 
har to ponderada en p a í s e s extranjeros, m á s po r b u r l a que por elogio. 

E n t r e otras comparaciones, trae Fernando Ga r r i do u n a de lo que con
sume por t é r m i n o med io u n f r ancés en su m a n u t e n c i ó n y de lo que con
sume u n e s p a ñ o l . E l c á l c u l o de lo que consume e l f r ancés de bebida y 
comida e s t á tomado de l economista de aquel la n a c i ó n M . Cador, y no 
pasa de 604 gramos: 300, de p a n y legumbres; 250, de bebida: v ino , cer
veza, s idra, etc.; y 54 de carne. E l e s p a ñ o l consume 20 onzas de pan, 8 de 
legumbres, 4 de carne y 8 de v i n o : to ta l 40 onzas ó sea casi doble que e l 
f r ancés . E n esta cuenta no ent ran e l pescado, l a leche, e l queso, los hue
vos, e l a z ú c a r , e l chocolate y otros a r t í c u l o s . C la ro e s t á que sobre l a exac
t i t u d de l c á l c u l o dejamos toda responsabi l idad á Fe rnando Garr ido , e l 
c u a l ent ra en pormenores, que s e r í a pro l i jo poner a q u í , á fin de probar su 
aserto. E l consumo de carne, por ejemplo, sostiene que en algunas gran
des ciudades de E s p a ñ a y sobre todo en M a d r i d , no es menor que en las 
m á s impor tantes y r icas c iudades de Eu ropa , y que e l consumo de v i n o 
es doble en M a d r i d que en cua lquiera otro p a í s de l m u n d o en p r o p o r c i ó n 
de l n ú m e r o de los habitantes. 

Como quiera que sea, no puede negarse que l a r iqueza de l a agr icu l 
tura, de l a g a n a d e r í a y de las minas no es m u y infer ior en E s p a ñ a á l a de 
las m á s p r ó s p e r a s naciones. L a i ndus t r i a que t ransforma y mejora estos 
productos, d á n d o l e s super ior valor , es l a que a u n es cor ta entre nosotros. 
S i por lo que expor tamos se h a de ca lcu la r lo que producimos , se v e r á en 
cualquier a ñ o que l a e x p o r t a c i ó n de productos a g r í c o l a s , casi de pr imeras 
materias, es quince ó diez y seis veces m a y o r que l a de todos aquellos ar
t í c u l o s que suponen u n a i n d u s t r i a algo refinada. As í , g u i á n d o n o s por e l 
M a n u a l descr ip t ivo y e s t a d í s t i c o de las E s p a ñ a s , pub l icado por d o n A n 
tonio R a m í r e z Arcas en 1859, resul ta que en e l a ñ o anterior, esto es 
en 1858, expor tamos m á s de 1,332 mi l lones . D e é s to s , 1,245 eran de pro
ductos a g r í c o l a s , minerales , pesca y otros objetos de l reino an ima l . Y lo 
que propiamente se puede l l a m a r indus t r i a , como hi lados y tejidos de 
lana, seda, a l g o d ó n y c á ñ a m o , papel , naipes, zapatos, cueros cur t idos y 
otros a r t í c u l o s , no pasa de 87 mi l lones . 

P o r los datos que sumin i s t r an los mejores tratados de e s t a d í s t i c a com-
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parat iva, vemos a d e m á s que l a p r o d u c c i ó n an imal , vegetal y m i n e r a l de l 
suelo y subsuelo de E s p a ñ a , no es m u y infer ior á l a de las t ierras que 
pasan por m á s ricas. E n 1859, en ganados, por ejemplo, se cuentan en 
E s p a ñ a u n m i l l ó n ochocientas m i l reses vacunas; en I ta l ia , tres mi l l ones 
doscientas m i l ; y en P rus i a , c inco mi l lones y med io : c a b a l l e r í a s de todas 
clases, en E s p a ñ a , u n m i l l ó n ochocientas m i l ; es ve rdad que es g r a n d í s i m o 
e l n ú m e r o de los burros y de los mu los y p e q u e ñ o e l de los caballos; en 
Prus ia , u n m i l l ó n seiscientos m i l ; y otro m i l l ó n doscientas m i l en I ta l ia . 
D e ovejas y carneros, d iez y siete mi l lones en E s p a ñ a ; quince, en P r u s i a ; 
y en I ta l ia , ocho. D e cerdos, en E s p a ñ a u n m i l l ó n seiscientos m i l ; en Ita
l i a , tres mi l lones seiscientos m i l ; y dos mi l lones quinientos m i l en P r u s i a . 

Todo prueba que no es á falta de generosidad de l suelo á lo que se 
ha de a t r ibu i r nues t ra pobreza re la t iva , sino á l a escasa h a b i l i d a d que 
tenemos para hermosear y hacer va ler por medio de l arte y de l a indus
t r i a lo que e l suelo na tu ra l ó casi na tura lmente produce. E n pocos a r t í c u 
los se ve esto m á s patente que en e l v ino . S u abundanc ia es en E s p a ñ a 
ex t raord inar ia y aumenta cada d ía . Y a , hac ia mediados de l reinado de 
Isabel I I , se pueden ca lcu la r en nuestro p a í s cerca de tres mi l lones de 
fanegas de v i ñ e d o y u n a p r o d u c c i ó n de m á s de ciento sesenta mi l lones 
de arrobas de v i n o anuales. A u n dando a l consumo de l p a í s l a m i t a d de 
d i c h a suma, con lo c u a l b e b e r í a n los e s p a ñ o l e s m á s v i n o que los otros 
habi tantes de l globo, q u e d a r í a n otros ochenta mi l lones de arrobas pa ra 
l a e x p o r t a c i ó n . Es cierto que d i cha can t idad no se expor ta ó s i se expor ta 
no consta de datos oficiales ó es á precio t an bajo que parece i n c r e í b l e . 
E n 1858 aparece nuestro v i n o exportado, contando t a m b i é n e l aguardien
te, por va lo r de doscientos mi l lones de reales. D e haberse exportado, 
pues, ochenta mi l lones de arrobas, hub ie ra sido menester que cada arroba 
hub ie ra sal ido v e n d i d a á dos reales y medio , lo cua l hace evidente que 
no pudo exportarse tanto v i n o ó que e n t r ó en F r a n c i a como de ocul to 
para convert irse en Burdeos. Pero no es cu lpa de na tura leza que e l de 
E s p a ñ a , salvo raras excepciones, h a y a sido detestable é impotab le hasta 
hace poco t i empo y que por lo c o m ú n siga siendo malo ahora. N o se hace 
b ien; no se clarif ica, no se conserva n i se cu ida , y aun se trasiega y aca
rrea en m u c h í s i m o s lugares, en corambres l lenas de pez que le d a n u n 
gusto endiablado. 

D e otros frutos y producciones a g r í c o l a s puede decirse lo propio : que 
no sacamos par t ido de ellas: que no sabemos presentarlas pa ra l a ven ta : 
que no acertamos á prestarles cierto realce y a t rac t ivo . D e esta grosera 
desidia, de este abandono h a hecho á veces nuestro orgul lo has ta u n a v i r 
tud , prueba de l g r an ser que tenemos como pueblo ó raza. C o n seriedad 
han d icho autores graves que l a incapac idad de los e s p a ñ o l e s pa ra las 
artes de l deleite denota e l b r í o y l a nobleza de su c o n d i c i ó n y de su í n d o l e . 

L a i ndus t r i a p r i m i t i v a es, pues, lo que nos vale. L a p r o d u c c i ó n de las 
pr imeras materias , s i n poco m á s trabajo que e l de labrar l a t ie r ra para 
que las d é y e l de recolectarlas en s a z ó n , es aquel lo en que estr iba nues
t ra m a y o r r iqueza hasta ahora, mient ras que l a i ndus t r i a m á s refinada 
no l legue á aumentarse con e l c rec imiento de l a p o b l a c i ó n y por e l e s t í 
m u l o de l a codic ia . 
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L o s datos aducidos hasta a q u í , creemos que bastan á demostrar lo, a s í 
como demuest ran que nues t ra pobreza re la t iva , con respecto á otras na
ciones de Europa , h a dependido, no de l a es ter i l idad de l suelo, sino de 
c i rcunstancias p o l í t i c a s y sociales y de nues t ra i n c u r i a , que tampoco es 
na tura l , sino h i j a de estas mi smas c i rcunstancias . 

P o r lo d e m á s , har to se ve que e l desarrol lo h a ven ido d e s p u é s de 1843, 
y que entonces, rec ientemente t e r m i n a d a l a guer ra c i v i l , d icho desarrol lo 
estaba en ge rmen , merced á las medidas revolucionario-sociales, tomadas 
por M e n d i z á b a l y seguidas luego hasta por los conservadores. E s p a ñ a , 
por l o pronto, no estaba m u c h o m á s medrada n i m u c h o m á s adelantada 
en l a c u l t u r a ma te r i a l que á l a muer te de l rey F e r n a n d o V I L 

Qu ien esto escribe, como y a se h a d icho, no da comple to c r é d i t o á los 
n ú m e r o s que suelen tomarse por fundamento de todo c á l c u l o e s t a d í s t i c o 
y que t a l vez en uno ó en c t ro sentido v i enen exagerados; pero a l g ú n va 
le r debemos darle como i n d i c i o ; y cuando Fe rnando G a r r i d o ca lcu la y 
sostiene que l a r a c i ó n d i a r i a de l e s p a ñ o l , en c o m i d a y l icores fermenta
dos, es doble que l a de l f r ancés , fuerza es creer que su c á l c u l o y su a ñ r -
m a c i ó n no son imaginar ios de l todo. 

E n nuestro sentir, l a r e la t iva pobreza de los e s p a ñ o l e s se manifiesta, 
no en lo que es necesario pa ra l a v i d a , sino en l a comod idad , en e l regalo 
y en e l lu jo , que l a hacen m á s bel la , reposada y elegante. L o s e s p a ñ o l e s 
no son sobrios, pero son sufridores de las inc lemencias de l cielo, y h a n 
sido poco sensibles, hasta estos ú l t i m o s t iempos, a l p r i m o r y adorno de 
las v iv iendas y á lo que con pa labra i m p o r t a d a de Ingla ter ra suele l l a 
marse confort . Es to es, s in duda , u n a g r an v i r t u d , que hace recios y pa
cientes á los hombres , á p r o p ó s i t o pa ra l a guer ra y capaces de resist ir las 
mayores fatigas y trabajos; pero t a l v i r t u d , como toda o t ra cuando se 
exagera, suele t raer v i c io s y males, d i f íc i les de desarraigar. E l resignarse 
á v i v i r desastradamente y á lo g i tano q u i t a e l e s t í m u l o pa ra trabajar y 
proporcionarse v i d a m á s c ó m o d a y grata. E l amor de l arte y hasta e l p r u 
r i to de p r o d u c i r obras a r t í s t i c a s , cuando y a no hay v ivos sent imientos 
religiosos que le despier ten y le es t imulen, se m a r c h i t a n dentro de l a lma . 
Y m u c h o m á s a u n desaparece e l deseo y se acaba e l a f á n de toda indus
t r i a p r imorosa y de lujo. 

E n e l p r i m e r tercio de l s iglo presente h a b í a l legado esto en E s p a ñ a á 
su m a y o r ex t remo, y casi c o n t i n u ó de l m i s m o modo has ta 1843, h a c i é n 
donos objeto constante de los chistes y bur las de los viajeros, los cuales 
no se bur laban , por cierto, de que no hub ie ra q u é comer en E s p a ñ a , s ino 
de que se c o m í a detestablemente, esto es, m a l condimentado, y de que 
no h a b í a n a d a de lo que hace gra ta y c ó m o d a l a v i d a , considerado todo 
ello po r nosotros como u n conjunto de imper t inenc ias superfluas y de 
necios y s i b a r í t i c o s perfiles. E r a n detestables las posadas. Apenas h a b í a 
en parte a lguna b a ñ o s pa ra e l ca lor y l a l i m p i e z a . E n M a d r i d , las chime
neas para calentarse eran r a r í s i m a s : eran u n objeto de lujo archiaris to-
c r á t i c o en algunas casas de grandes s eño re s . L a s d e m á s gentes acomoda
das se calentaban c o n brasero y c a m i l l a , l o cua l daba á muchas ter tul ias 
c ier ta f ami l i a r i dad grotescamente pa t r i a r ca l ó sobrado tentadora. P o r las 
rendijas de puertas y ventanas se colaba e l aire en todas las habitaciones. 
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de modo que, cuando h a c í a frío, h a c í a m á s frío en casa que en l a calle, y 
todo e l que no estaba t u l l i d o se sa l í a de casa y se i b a á t omar e l sol. L o s 
vidr ios , por donde entraba l a l u z en los cuartos, eran p e q u e ñ u e l o s , no de l 
todo d i á f a n o s y l lenos de burbujas . Esto, en M a d r i d y en las grandes ca
pitales. L o que es en las poblaciones de segundo y tercer o rden so l í a no 
haber v id r ios , sino en casa de a l g ú n s e ñ o r ó n , e l c u a l daba as í t a l p rueba 
de o r g ü l l o y de af ición a l regalo y á l a mol i c i e , que se ma lqu i s t aba con l a 
gente, y y a los mi l i c i anos realistas, y a los mi l i c i anos nacionales, ca l i f icán
dole de l i be ra l ó de se rv i l , ora en nombre de l a l iber tad , ora en nombre 
de l al tar y de l t rono, se los r o m p í a n á pedradas. D e a q u í que las casas 
estuviesen poco resguardadas de l a in temper ie y que las vis i tas se hicie
sen en inv i e rno s i n qui tarse e l sombrero, conservando l a capa y á veces 
s in desembozarse. M é d i c o s h a b í a que s o l í a n tomar e l pulso por c i m a de l 
embozo. E n A n d a l u c í a , e l embozo y l a capa h a n servido hasta pa ra gra
ciosos ardides electorales. Presidente de mesa h a habido que, embozado, 
tomaba l a papeleta de los electores c o n u n a mano por bajo de l a capa, l a 
echaba en l a u r n a con l a o t ra por c i m a de l embozo, y mient ras l a papele
ta t r ansmigraba por aque l tenebroso t ú n e l de p a ñ o burdo, l a cambiaba 
por l a de su candidato. E n M a d r i d era e l po r t a l de cada casa u n m u l a d a r 
i n m u n d o por donde no comprendemos ahora c ó m o p o d í a pasar u n a m u 
je r l i m p i a y decente. L o s muebles eran, por lo general, pobres y de pés i 
m o gusto. H a b í a esteras de esparto y no alfombras, salvo en casas m u y 
pr incipales . L a s p in turas , esculturas y d e m á s objetos de arte, que en l o 
ant iguo se creaban para los templos y para las habitaciones de magnates 
y p r ó c e r o s , d e c a í d a y a l a aristocracia, d e c a í d a t a m b i é n l a Iglesia y perse
gu ida m á s tarde, y no nac ido a ú n n i educado e l buen gusto en e l estado 
l lano, n i se buscaban n i se h a c í a n . M u c h o de lo que de esto h a b í a ex i s t i 
do se i ba des t ruyendo por i ncu r i a , por ignorancia , por d e s d é n y hasta p o r 
odio. ¡ C u á n t o s ant iguos muebles pr imorosos, c u á n t o s bellos cuadros, ar
mas, l ibros y otros objetos de va lor por e l trabajo y l a forma, deben ha
berse destruido en aquel largo p e r í o d o de vanda l i smo a r t í s t i c o ! E n p rueba 
del a f á n que a q u í p o n í a m o s en des t ru i r todo lo bel lo se cuentan casos de 
cuya ve rdad h i s t ó r i c a no nos atrevemos á responder, pero basta con que 
hayan podido inventarse dentro de 15 v e r o s í m i l Se cuenta, por ejemplo, 
que u n admin i s t rador de l duque de l Infantado v e n d i ó como hier ro viejo 
muchas preciosas y cinceladas armaduras de M i l á n que h a b í a n servido en 
u n torneo con que se celebraron las bodas de Fe l ipe I I y de Isabel de V a -
lois, a rmaduras que se cus todiaban en e l palacio de Guadalajara , y que 
pudo recuperar m á s tarde don Pedro Té l l ez G i rón , duque de Osuna. T a m 
b ién se refiere de otro i lus t re personaje, uno de cuyos antepasados h a b í a 
sido v i r rey de Ñ á p e l e s , qu ien p o s e í a m a g n í f i c a co lecc ión de vasos etrus-
cos y griegos de Ñ o l a , los cuales es tuvieron ar rumbados en u n z a q u i z a m í , 
donde s i n d u d a h u b i e r o n de perderse y romperse muchos , hasta que los 
sacó de a l l í c ie r ta g e n t i l duquesa para adornar uno de sus m á s l indos sa
lones, decorado a l gusto pompeyano. 

D e quintas ó casas de recreo claro e s t á que h a b í a p o q u í s i m a s en Espa
ña. N o h a b í a casi n inguna , como no fuera en las c e r c a n í a s de M a d r i d , de 
Barce lona y de otras tres ó cuatro grandes ciudades. P a r a que se crease 
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u n o de estos sitios frondosos y amenos era necesario ó todo e l poder de 
u n monarca ó e l capr icho y l a p rod iga l idad de a l g ú n magnate m u y fuera 
d e l orden c o m ú n y que t a l vez h a b í a peregrinado por tierras e x t r a ñ a s . L o 
inseguro de los campos y e l t emor de caer en manos de latro-facciosos y de 
bandoleros h a b í a n qui tado toda afición á l a v i d a campestre. E n e l cam
po, verdadero campo, apenas se c o n c e b í a m á s sun tuos idad y bienestar 
que el de u n cort i jo en e l que hubiese algunos cuartos con techo por don
de no penetrase l a l l u v i a y con los muebles m á s indispensables pa ra dor
m i r y comer. D a n i r recusable tes t imonio de lo raro que era e l gusto po r 
los ja rd ines y casas de recreo, los desmedidos encomios que se p rod igaban 
antes á cua lqu ie ra hac ienda elegante de este g é n e r o . D o n A n t o n i o Ponz , 
en su F ia j e de E s p a ñ a , á fines de l siglo pasado, eleva a l m a y o r grado e l 
encarec imiento de su a d m i r a c i ó n , como prod ig io casi ú n i c o en su t iempo 
ó pun to menos que ú n i c o , por l a q u i n t a l l a m a d a e l R e t i r o ó hac ienda de 
Santo T o m á s , que e s t á en Chur r i ana , á cor ta d i s tanc ia de M á l a g a , y que 
hoy, a l l í m i s m o , h a sido venc ida ó ecl ipsada por muchas otras. L l a m a 
P o n z á d i c h a hac i enda c ú m u l o de delicias, s i t io encantado, luga r e l m á s 
del icioso de cuantos se v e n en las costas de l M e d i t e r r á n e o . 

S i n d u d a que de casas de recreo, parques y cotos, donde hay bosques, 
y v i v e n , se guarecen ó an idan aves y fieras, algo h a b í a de conservarse de 
los ant iguos s e ñ o r e s , y p r í n c i p e s y magnates; pero esto m i s m o que se con
servaba n i exc i taba l a e m u l a c i ó n para i m i t a r l o en p e q u e ñ o , n i á sus pro
pios poseedores les insp i raba e l deseo de hermosearlo y perfeccionarlo. 
As í , por ejemplo, e l coto de O ñ a n a , cerca de S a n l ú c a r y perteneciente á 
los duques de Medina-S idon ia , e l c u a l coto t iene leguas de e x t e n s i ó n , m u 
cho arbolado y abundante caza, como t a m b i é n el L o m o de l G r u l l o , finca 
que depende de l a l c á z a r de Sev i l l a , pertenece a l real pa t r imon io y confina 
con e l coto de O ñ a n a 

Pero ¿qué m u c h o que no hubiese lujo y e legancia en los campos, cuando 
en las ciudades no los hab í a? M a d r i d , l l a m a d a tantas veces con énfas i s 
corte de ambos mundos , fuera de l palacio real , de los de L i r i a y V i l l a h e r -
mosa, de l que h o y hospeda a l M i n i s t e r i o de Hac ienda , de l Museo de p in 
turas cerca de l P rado , y de algunos pocos m á s edificios p ú b l i c o s , p a r e c í a 
u n feo y sucio luga r de l a M a n c h a . U n i n m u n d o basurero, como hemos 
d icho , en e l po r t a l de cada casa; e l empedrado, p é s i m o ; las aceras, estre
chas; e l a lumbrado , compuesto de mezquinos farol i l los que daban escasa 
y m o r i b u n d a l u z ; nada de á r b o l e s , verduras y flores t o d a v í a en las plazas; 
las calles, l lenas de i n m u n d i c i a , porque l a l i m p i e z a era semana l y des
cuidada , en vez de ser d i a r i a y cuidadosa; y n i u n solo m o n u m e n t o 
que conmemorase hechos gloriosos, n i u n a sola estatua que recordase á 
los hombres i lustres , salvo l a p e q u e ñ a aunque bon i t a estatua de Cer
vantes. 

T o d a v í a h a b í a en M a d r i d p o q u í s i m o s coches, a s í par t iculares como de 
a lqui le r , de suerte que las calles p a r e c í a n silenciosas, aunque estuviesen 
l lenas de gente. «Yo no conozco, d ice e l m a r q u é s de Cust ine , cap i ta l con 
menos ru ido ; l a rareza de los coches da u n c a r á c t e r pa r t i cu la r á las calles 
de M a d r i d ; se queda uno pasmado de su poca a l eg r í a , como se a d m i r a en 
las casas de l a p e q u e ñ a can t idad de objetos que basta pa ra que u n cuarto 
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parezca habi table . U n a h i l e ra de s i l las de paja, a r r imadas á l a pared , 
b lanqueada con ca l , se l l a m a mueblaje de sa lón .» 

Sobre todos estos defectos, debemos a ñ a d i r e l de l a escasez de agua, 
que era g r a n d í s i m a . S i e l consumo, a d e m á s de lo que se bebe, se hub i e r a 
extendido u n poco entre e l v u l g o de los m a d r i l e ñ o s , hasta b a ñ a r s e y la 
varse con a lguna frecuencia, hub ie ra p roduc ido u n confl ic to . 

E s innegable que, en esto de l a c u l t u r a mate r ia l , las mejoras y los re
finamientos son recientes en todos los p a í s e s de E u r o p a ; pero E s p a ñ a se 
h a b í a quedado m u y a t r á s , mient ras que en u n siglo ó s iglo y med io , se 
h a b í a n pu l i do ot ra naciones. Esto, s in echar l a v i s t a a t r á s y m i r a n d o só lo 
á lo presente, h a c í a m á s censurable nuestro abandono y m á s d i g n a de sá
t i r a nues t ra incu r i a . E n esta s á t i r a se ex t remaban los extranjeros, pero no 
en considerarnos pobres por na tura leza y de u n a manera i r remediable . 
Cuando eran perspicaces observadores, c o n v e n í a n en e l fondo con lo que 
a q u í hemos t ratado de probar. Has t a lu jo re la t ivo t e n í a n los e s p a ñ o l e s en 
e l traje. « M i e n t r a s menos c iv i l i zado e s t á u n pueblo m á s impor t anc i a , 
dice u n viajero, d a a l adorno de su persona. Los hombres s e m i b á r b a r o s 
son los que gastan m á s ricos vestidos. E l traje de los campesinos e s p a ñ o 
les conf i rma esta o b s e r v a c i ó n . E s t á n m u y atrasados en cu l tu ra , pero yo 
prefiero con m u c h o su mane ra de vestirse á l a nuestra. Nos forjamos u n a 
idea m u y falsa de su g é n e r o de v i d a cuando nos los figuramos m a l a l i 
mentados y andrajosos. L a pobreza de E s p a ñ a no se no ta sino en l o inte
r io r de las casas y en med io de los campos. L o s pocos hombres que v i 
ven en esos campos, en apar iencia e s t é r i l e s , son menos miserables que los 
que pueb lan los Estados m á s florecientes. E l malestar f ísico (esto es, e l 
hambre, l a escasez de a l imentos) es m á s raro en E s p a ñ a que en los p a í s e s 
ricos y poblados de E u r o p a » 

P o r lo d e m á s , en l a p rop i a censura de los extranjeros, c o n m o t i v o de 
nuest ra infer ior c u l t u r a mater ia l , hay m u c h o de injusto, s i se at iende á 
que, con diferencia de pocos a ñ o s , se p o d í a decir de ellos lo m i smo . 

C u e n t a B u k l e , en su H i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n de I n g l a t e r r a , que, á 
fines de l s iglo x v n y p r inc ip ios de l x v m , hubo a lgu ien que puso en Es
cocia u n a a lmona, y que se a r r u i n ó , porque eran r a r í s i m o s t o d a v í a los que 
empleaban e l j a b ó n , ó pa ra lavarse l a ropa ó para lavarse los cuerpos. Es to 
basta para dar l a m e d i d a de l d e s a l i ñ o , g r o s e r í a y desaseo de los escoceses 
de hace menos de dos siglos. N o es, pues, t a n de e x t r a ñ a r que los e s p a ñ o 
les, merced á u n a recrudescencia de esp l r i tua l i smo ó ascetismo rel igioso, 
hayan c a í d o , q u i z á m á s tarde que otros pueblos cr is t ianos de Eu ropa , en 
este abandono y o lv ido de l a c u l t u r a ma te r i a l y h a y a n vue l to t a m b i é n 
m á s tarde á ser cuidadosos y pulcros . L o s l ibros de d e v o c i ó n recomien
dan, y á veces pasan de l a r e c o m e n d a c i ó n a l precepto, este descuido y 
abandono de nues t ra carne, que a l cabo es u n enemigo de l a lma . Toda 
vía, pocos a ñ o s h á , e l famoso y elocuente L u i s V e u i l l o t a t r ibuye l a supues
ta por é l d e g r a d a c i ó n y c o r r u p c i ó n de los franceses á l a m a n í a c r i m i n a l y 
lasc iva de asearse demasiado. L o s pueblos varoni les , val ientes y conquis
tadores, supone aque l po l í t i co , como y a en lo an t iguo supus ie ron muchos , 
que h a n de ser pobres, rudos, sucios y groseros. P o r d icha , en e l d í a de 
boy prevalece l a o p i n i ó n contrar ia , fundada en l a exper ienc ia que nos 
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proporc iona una c iv i l i zac ión m á s comple ta y recta que las que hubo en 
las pasadas edades. A s í es que hoy nadie puede creer que l a p u l c r i t u d y 
l a elegancia afeminen á los hombres y los despojen de v i r t u d y fortaleza. 
Has ta sobre l a c u e s t i ó n , t a n debat ida s iempre, de s i l a r iqueza ó d í g a s e 
e l dinero sea ó no e l ne rv io de l a guerra, ó, entendido con m á s generali
dad, cons t i tuya l a grandeza y e l poder de los Estados, hay que reso lver 
casi siempre, y hasta cier to punto, en cont ra de lo que sos tuvieron los an
t iguos grandes po l í t i cos , empezando por M a c h i a v e l l i : porque l a guerra se 
vale de ins t rumentos y m á q u i n a s m u c h o m á s costosos en e l d í a ; porque 
los hombres no se deb i l i t an n i acobardan por v i v i r mejor; porque se po
n e n grandes e j é r c i t o s en c a m p a ñ a , para c u y a m a n u t e n c i ó n se necesita 
m u c h o ; y porque, en e l d í a , a u n durante l a guerra , es m á s respetada l a 
p rop iedad de los par t iculares , y no le es t an fáci l a l soldado enriquecerse 
por medio de l b o t í n y de l saqueo. A l g o , s in embargo, queda de l gusto an
t iguo, merced á lo c u a l u n a n a c i ó n br iosa y pobre puede despojar en par
te á o t ra n a c i ó n r i ca y menos br iosa: tales son las indemnizac iones que 
p ide e l vencedor para firmar l a paz y que i m p o r t a n á veces enormes su
mas. Es cierto a s imismo que, a u n ahora, suele va ler m á s l a pobreza que 
l a r iqueza para sostener u n a la rga guer ra c i v i l ó u n a guer ra de indepen
denc ia en e l propio terr i tor io , porque á los que no t ienen dulce y c ó m o d a 
v iv i enda , n i e s t á n hechos a l regalo, se les hace menos cuesta a r r iba irse en 
armas por los lugares agrestes, donde hay y a poco que desolar, porque casi 
todo e s t á de antemano desolado. D e a q u í que, a l presente, u n a n a c i ó n 
atrasada y pobre puede a ú n ser t emible s i v i enen á inqu ie t a r l a en e l pro
p io suelo que posee, ó, s i en u n caso s ingu la r se siente agi tada por entu
siasmos y e s t í m u l o s poderosos; pero, de ord inar io y en las c i rcunstancias 
comunes, por l a r iqueza y por l a a c t i v idad y por l a i n d u s t r i a que l a pro
ducen es por lo que t iene que medirse y computarse en e l d í a l a potencia 
p o l í t i c a de las naciones. Corno negocio p o l í t i c o , po r consiguiente, nos i n 
teresa m u c h o e l desenvolv imien to en E s p a ñ a respecto de su bienestar 
ma te r i a l . 

L a nueva e'poca de l ibe r t ad h a b í a ven ido a c o m p a ñ a d a de u n a guerra 
c i v i l de siete a ñ o s , nada á p r o p ó s i t o para que se realizasen mejoras en este 
sent ido; pero y a era m u c h o que en 1843 se sintiese e l deseo de realizarlas 
y se contase con algunos medios para ello. 

N o negaremos nosotros, á fuer de imparcia les , que e l deseo excesivo 
de comodidades y de lu jo es tambie'n u n m a l , pero preferimos este m a l 
moderno a l antiguo. A veces este deseo nace en los i n d i v i d u o s antes ó en 
m a y o r p r o p o r c i ó n que los medios pa ra satisfacerle. C o n s u m i r l a r iqueza ó 
gozar de e l la es m u c h í s i m o m á s fácil que crearla. D e a q u í que muchos 
consuman y gocen, pero no creen. D e a q u í , en suma, l a m a y o r c o r r u p c i ó n 
é i n m o r a l i d a d que suponen que hay en nuestros d í a s ; y d igo que supo
n e n , y niego que ex is ta en rea l idad, por varios mot ivos . Porque en l a vo
l u n t a d de l hombre que se deja f á c i l m e n t e seducir , lo m i s m o pesaba, cua
renta a ñ o s h á , e l poseer los mezquinos recursos y e l v i v i r t a n m a l como 
v i v í a n entonces las personas m á s abastadas y pudientes que e l tener hoy 
e l lujo m á s s iba r í t i co . Nace a d e m á s en todas las a lmas c ier ta conv icc ión 
in s t in t iva , cuando no ref lexiva, de que son expuestos é inseguros, aun 
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prescindiendo de l a honra y de l a v e r g ü e n z a , y de que no e s t á n a d e m á s 
a l alcance sino de m u y pocas personas, á quienes l a o c a s i ó n se mues t ra 
propic ia , aquellos medios de enriquecerse que es t r iban en l a c o n c u s i ó n , 
e n e l cohecho y soborno, en l a d i l a p i d a c i ó n de los caudales p ú b l i c o s , en 
las malas contratas, en e l agio y l a usura. P a r a todo esto a d e m á s se re
qu ie ren prendas de c a r á c t e r que, por m á s que no deben ser envidiables , 
d i s t an m u c h o de ser comunes, por donde e l que acomete semejantes em
presas s in gozar de dichas cual idades, lo hace todo s i n m a ñ a y se expone 
á l a i n famia y hasta a l castigo corpora l por poco que del inca , mien t ras 
otros que obran con m á s hab i l idad , no por superior talento, sino por l a 
serenidad y frescura de l que se h a l l a en tales cosas como en su p rop io 
elemento, v i v e honrado y ensalzado y dichoso, y es ac lamado ínc l i t o , 
t r iunfador y p ío . P o r otra parte, l a d i s locac ión de los caudales p ú b l i c o s y 
privados, por m u y ac t iva y frecuente que sea, no basta á crear nueva r i 
queza. L a m á s ciega env id i a de l pobre cont ra e l r ico y e l m á s comple to des
conoc imien to de l mecanismo e c o n ó m i c o , no pueden negar esta verdad; por 
consiguiente , por m u c h o que se declame, s iempre s e r á menester confesar 
que l a inmensa suma de bienes de que h o y disfruta l a sociedad e s p a ñ o l a , en 
c o m p a r a c i ó n de aquel lo que hace cuarenta ó c incuenta a ñ o s disfrutaba, no 
se debe á malas artes, sino a l ingenio, á l a i n v e n t i v a y á l a labor ios idad 
de los e s p a ñ o l e s , mov idos s in d u d a por e l a f án de l lucro , pero movidos 
c o n recto y b ienhechor m o v i m i e n t o . Que h a y a hab ido en todo el abusos, 
fraudes y has ta grandes maldades, no lo hemos de negar, s i b i en en esta 
his tor ia , que es y a har to c o n t e m p o r á n e a , no nos i n c u m b e á nosotros acu
sar á nadie s ingularmente , d e j á n d o l o para las historias futuras. B á s t e n o s 
consignar a q u í , en resumen, que, a l l legar l a re ina d o ñ a Isabel I I á su 
m a y o r edad, los dos elementos p r inc ipa les de l desarrol lo ma te r i a l de Es
p a ñ a estaban y a en ge rmen ó sembrados aunque apenas nacidos, y s in 
haber dado fruto, n i s iquiera l a p r i m e r a flor, como no se cuente por t a l , 
aunque pertenece m á s b ien á l a m á s a l ta esfera de l e s p í r i t u , e l floreci
miento l i te rar io y sobre todo p o é t i c o , que hemos tratado de bosquejar en 
los c a p í t u l o s anteriores. 

L o s dos elementos de l futuro desarrol lo ma te r i a l eran l a d i fus ión de 
una g r an masa de bienes de manos muer tas en manos m á s laboriosas y 
activas y e l claro conocimiento de nuest ra pobreza como n a c i ó n , de donde 
s u r g í a e l v i v o e s t í m u l o pa ra remedia r la y e l apeti to de gozar todos los re
finamientos y deleites que en otros p a í s e s se gozan. P a r a lograr lo , descon
fiando los gobiernos, y no s i n r a z ó n á veces, de l a i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l , 
mos t ra ron desde luego u n a p r o p e n s i ó n á aumenta r e l presupuesto con 
gastos reproduct ivos , creando cuanto estaba por crear en E s p a ñ a : carre
teras, ferrocarriles, puertos, faros, canales, bosques b ien cuidados que 
sirviesen de modelo , y granjas que fuesen escuelas pa ra l a p r á c t i c a de 
l a ag r i cu l tu ra . M á s creciente cada d í a l a desconfianza en l a i n i c i a t i v a 
i n d i v i d u a l y m á s en m o d a e l gusto france's de a c u m u l a r a t r ibuciones en 
el Estado y cent ra l izar lo todo, los gobiernos de E s p a ñ a fueron e m p l e á n 
dose en m i l cosas en que antes se empleaban menos: en ab r i r v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , en fundar establecimientos de beneficencia, en i m p r i m i r 
y d ivu lga r l ibros , y en todo lo re la t ivo á i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en sus tres 
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grados de p r imera , segunda y superior e n s e ñ a n z a , y en escuelas especiales 
para ciertas carreras. 

P o r su parte, las personas m á s r icas ó i lus t radas d e l estado l l ano em
pezaron á trabajar po r buenos medios , esto es, empleando en el lo e l ca
p i t a l y l a i n t e l igenc ia pa ra hacerse y hacernos m á s ricos. L a ag r i cu l tu r a 
e m p e z ó á ganar desde luego. S e r í a curioso y m u y l isonjero e l c á l c u l o 
exacto de las nuevas plantaciones de o l ivo y de v i ñ a que se h a n hecho en 
estos ú l t i m o s a ñ o s ; de las dehesas que se h a n conver t ido en campos de 
labor, y de los á r i d o s cortijos, cuyo tercio sólo se sembraba cada a ñ o , que 
se han t ransformado en frondosos p l a n t í o s , en huertos y alamedas, ó en 
t ierras fecundadas por e l riego, donde h o y se dan l a c a ñ a de a z ú c a r y 
otros frutos de valor . D e casas t a m b i é n , en e l campo y en las ciudades, se 
h a cons t ru ido q u i z á s u n a m i t a d m á s de lo que h a b í a hace med io siglo. 

Nos h a b í a m o s acos tumbrado, s i n duda , á v i v i r en u n a especie de con
t e m p l a c i ó n a s c é t i c a y h a b í a m o s descuidado todo bienestar mater ia l . H a s t a 
indus t r i a s campestres, existentes desde las p r imeras edades de l m u n d o 
en todos los pueblos de raza ar ia ó indo-europea, h a b í a n desaparecido en
tre nosotros, l l egando á perderse ó ant icuarse e l vocablo c o m ú n á toda 
l engua a r ia c o n que se des igna e l p roduc to de d i c h a indus t r i a . Así , por 
ejemplo, e l vocablo bu t i ro , que h a sido e s p a ñ o l y que y a no se usa, desig
n á n d o s e h o y e l objeto que expresa con l a pe r í f r a s i s man t eca de vacas ó 
m á s b i en de H a m b u r g o , de F landes ó de H o l a n d a , porque de a l l í v iene y 
casi no se fabrica entre nosotros. E l lenguaje da otros tes t imonios seme
jantes de l largo abandono en que h a estado en nuestro p a í s todo bienestar 
ma te r i a l . Así , verbigrac ia , s i las palabras selva, floresta y bosque no h a n 
c a í d o enteramente en desuso, su empleo h a ven ido á l imi ta r se a l esti lo 
elevado y p o é t i c o , como s i pa ra concebir selvas, florestas y bosques en Es
p a ñ a , sobre todo en l a M a n c h a y en A n d a l u c í a , fuera menester u n rapto 
l í r ico , u n poderoso esfuerzo de l a i m a g i n a c i ó n . A q u í hablamos, en prosa 
y en lo p r á c t i c o , de montes altos y bajos, pero no de bosques y de selvas. 

L a i n d u s t r i a fabr i l , t an poco impor t an t e a u n en 1843, v iene creciendo 
desde entonces, p r i nc ipa lmen te en C a t a l u ñ a , y con a lguna i m p o r t a n c i a 
t a m b i é n en M á l a g a y S e v i l l a : aunque t iene que l ucha r con enormes obs
t á c u l o s , dos de ellos que parecen casi invenc ib les : que e l i n t e r é s de l d inero 
prestado a l gobierno y á los par t iculares h a s ido tal , que no p a r e c í a que 
pud ie ra haber indus t r i a , por b i en y d ichosamente p lanteada que estuviese, 
que pud i e r a p r o d u c i r l a tercera parte; y que, h a b i é n d o s e perd ido en Es
p a ñ a las indus t r ias antiguas, s i las hubo, y roto as í e l h i l o de l a t r a d i c i ó n 
y d e l c a r á c t e r p ropio y nac iona l de nuestros artefactos, todo t e n í a que ser 
a q u í , a l menos en e l p r inc ip io , torpe remedo de las cosas extranjeras, s in 
c a r á c t e r propio en nada. A s í los tejidos, a s í l a c e r á m i c a , a s í otras m a n u 
facturas. T o d a v í a , en var ias exposiciones universales , con haber ven ido 
m u c h o d e s p u é s , se v e í a esto claramente. C h i n a , J a p ó n , Pers ia , T u r q u í a , 
T ú n e z y has ta Marruecos , presentaban objetos, toscos á l a verdad, pero 
con cierto c a r á c t e r , sello p rop io y b á r b a r a o r i g ina l i dad , mien t ras que los 
objetos e s p a ñ o l e s , sa lvo algunas mantas , a lgunos botines de cuero bordado 
y algunos cacharros sobrado toscos, p a r e c í a n u n remedo i m p e r f e c t í s i m o 
a ú n y m u y de paco t i l l a de l o que en otros p a í s e s se hace. 
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E l arte m i s m o , que empezaba á renacer de 1833 á 1843, se h a l l a b a en 
u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n lastimoso. E n e l arte, a s í como en l a i n d u s t r i a y 
m u c h í s i m o m á s aun en l a l i t e ra tura , h a b í a desaparecido todo c a r á c t e r 
nacional . L o s pintores, que era lo m á s que h a b í a y sigue habiendo, con 
m u c h o m á s alto desenvolv imiento ul ter ior , p o d í a n tener esti lo propio ; 
pero estilo nac iona l y escuelas de p i n t u r a propias de E s p a ñ a h a b í a n dejado 
de ser. Y no porque los pintores e s p a ñ o l e s fueran á educarse ó á perfeccio
narse en su arte en P a r í s ó en R o m a , sino por m á s hondos mot ivos : po r lo 
que hemos d icho y a ; porque en e l arte, como en l a indus t r i a , como en 
todo, h a h a b i d o algo de s o l u c i ó n de con t inu idad en l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
I n s p i r á b a s e antes e l arte en los sent imientos religiosos; si contaba algo 
con los reyes y con varios magnates, era p r inc ipa lmen te costeado po r u n 
clero r ico . D e c a í d a s estas clases pr iv i legiadas y s i n bastante r iqueza y s in 
buen gusto a u n e l estado l lano, e l arte no ha l l aba i n s p i r a c i ó n n i paga en 
parte a lguna. 

C u r i o s í s i m o es, pues, c ó m o todo esto se h a ido cambiando y modi f i 
cando en lo sucesivo; c ó m o l a c u l t u r a ma te r i a l y l a r iqueza p ú b l i c a se h a n 
desenvuelto en pocos a ñ o s , y lo m u c h o que l a cod ic ia de poseer y e l a f á n 
de gozar h a n inf lu ido en los sucesos p o l í t i c o s y en los cambios y m u d a n 
zas, y los efectos buenos y malos, t r á g i c o s y r i d í c u l o s , por med io de los 
cuales h a sufrido E s p a ñ a l a t r a n s f o r m a c i ó n en que h o y l a vemos. E s inne
gable que en e l pa r t ido moderado ó conservador, que adquiere el m a n d o 
con l a c a í d a de Espartero, y que le conserva desde entonces diez ú once 
a ñ o s , es donde se no ta antes este p ru r i t o de goces mater ia les , de refina
mientos y elegancias, que escandal izan p r imero á los progresistas m á s se
veros ó m á s rudos y que acaban por seducir los y conquistar los. 

L o s magnates y p r ó c e r e s de nuevo c u ñ o , subidos á mayores por v i r t u d 
de l a p o l í t i c a ó de l a banca, d icen personas t imoratas que h a n co r rompido 
á E s p a ñ a ; pero otras personas de m á s aviso q u i z á , suponen que l a h a n 
e n s e ñ a d o á v i v i r y que l a h a n pu l ido , s a c á n d o l a de l a rudeza en que es
taba, rudeza no exenta de v e r g ü e n z a s y de inmora l idades , no inferiores, 
si b i en m á s groseras y ruines, que las que h a hab ido ó puede suponerse 
que h a hab ido d e s p u é s . 

N o af i rmamos por esto que los banqueros, capital istas, generales en
grandecidos y hombres p o l í t i c o s dichosos, h a y a n tenido a q u í e l t ino y e l 
buen gusto que t u v i e r o n los F ú c a r e s y los Méd ic i s , en proteger las artes 
y l a indus t r i a ; pero en fin algo h a n hecho y Se les debe agradecer, enten
diendo nosotros que muchas de las a n é c d o t a s burlescas, que de estos pro
tectores de las artes se refieren, deben de ser i n v e n c i ó n de l a env id i a . H a y , 
no obstante, var ias t an graciosas que a l menos referiremos u n a para que 
s i rva de muestra . U n r i co general, aficionado á l a p in tu r a , h a b í a compra
do, entre otros-cuadros, uno, de l c u a l se admi raba m á s que de todos los 
otros. E x p l i c a b a é l e l p r i n c i p a l fundamento de su a d m i r a c i ó n por u n es
cuerzo prodigioso que en e l cuadro h a b í a . Todos buscaban en e l cuadro e l 
escuerzo, y nadie le hal laba. E l escuerzo, no era escuerzo, sino escorzo. 

F u e r a de esta y de otras ignorancias , es evidente que e l buen gusto, e l 
p ru r i to de crear nuevos objetos y e l a f á n de conservar, restaurar y colec
cionar los ant iguos objetos de arte, se h a ido d i fundiendo desde estos 
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magnates y poderosos á l a gente menos r i ca de l estado l lano, y se h a 
most rado t a m b i é n en medidas bienhechoras que h a n ido tomando los 
gobiernos sucesivos, á pesar de los incesantes apuros de l tesoro, para pro
teger á los nuevos artistas y pa ra conservar y restaurar las obras de los 
antiguos. 

E n este ú l t i m o punto , con todo, menester es decir lo, algo m á s hub ie ran 
podido y hub i e r an debido hacer los gobiernos, algo menos mezquina
mente h u b i e r a n podido conducirse y algo m á s cuidadosos y v ig i lan tes 
hub i e r an debido estar pa ra que no se perdiesen ó destruyesen, como se 
h a n perd ido y dest ruido, pr imores , alhajas y monumen tos de precio ines
t imable . ¿Por q u é , por ejemplo, no h a b í a de terminarse e l marav i l loso 
t emplo de San J u a n de los Reyes? ¿Por q u é se puso e l precioso a l c á z a r de 
Segovia en o c a s i ó n p e l i g r o s í s i m a de que se quemase, s i d e s p u é s no se 
h a b í a de restaurar? C o m o estas acusaciones, en forma de preguntas, pu
d ie ran hacerse no pocas. Queremos creer que casi todas las iglesias y con
ventos, que se h a n derr ibado, v a l í a n para e l arte p o q u í s i m o , pero ¿no 
h a b r í a en ellos cód ices , l ibros raros, cuadros, esculturas y otros objetos, 
que t a l vez se h a n destrozado b á r b a r a m e n t e ó que t a l vez h a n sido sus
t r a í d o s y malbaratados por v i l precio en t ier ra extranjera? 

L a sociedad s e r í a m u c h o m á s conveniente que fuera t r a n s f o r m á n d o s e 
y m e j o r á n d o s e por medio de evoluciones lentas y pacíf icas , y no á t r a v é s 
de violentos cambios y revoluciones; pero, y a que esto ú l t i m o ocurre, s e r á 
l e y p rov idenc i a l de l a h is tor ia , y no hay m á s que resignarse y someterse 
á ella. Creemos haber probado que E s p a ñ a h a b í a ganado con l a r e v o l u c i ó n 
has ta 1843 y que estaba p ron ta y aperc ib ida para ganar m u c h o m á s . N o 
cabe d u d a en que algo h a b í a perd ido t a m b i é n , no sólo de cosas mater ia
les, s ino de o r ig ina l idad y de c a r á c t e r propio. S i los cambios hub ie ran sido 
lentos y sucesivos, no hub ie ra perdido nada; pero ¿era esto posible? E l ant i
guo r é g i m e n y a no e x i s t í a cuando v i n o l a r e v o l u c i ó n . D e sus ruinas , de sus 
restos destrozados, h a b í a nacido u n a democracia ó demagogia frai luna, con 
u n rey á l a cabeza, s in e l verdadero y santo prest igio t r ad ic iona l de los an
t iguos reyes,-y c i rcundado de u n a nobleza á u l i c a , s i n e s p í r i t u de clase, 
ine rme y s in idea l po l í t i co . C o n t r a esta demagogia f ra i luna, que se apoyaba 
en l a r e l i g i ó n y que era con t ra r ia á l a l iber tad, a l progreso y á l a verda
dera cu l tu ra , h a tenido que comba t i r l a r e v o l u c i ó n , hasta 1843, en u n a 
guer ra de siete a ñ o s : desde entonces hasta ahora en nuevas guerras que 
t a l vez no h a n t e rminado a ú n N o era, pues, posible que e l cambio fuese 
pac í f i co ; pero el cambio era necesario. L a sangre que se h a ver t ido, las 
fuerzas v ivas de l a n a c i ó n que se h a n consumido en l a l ucha , los bienes 
que se h a n malgas tado y los monumentos que se h a n destruido, no se 
deben poner sólo en l a cuenta de l a r e v o l u c i ó n , sino m á s b ien en l a cuenta 
de los que á toda m u d a n z a se resistieron. E n cambio, las ventajas que ha 
reportado E s p a ñ a , s i b i e n p rov ienen de l general m o v i m i e n t o ascendente 
y c i v i l i z a d o r de toda Eu ropa , se deben á l a r e v o l u c i ó n , aunque é s t a no 
h a y a hecho nada por sí m á s que enlazar y poner en contacto u n a parte 
de l a m a q u i n a r i a iner te y parada, con l a fuerza mot r i z , l a c u a l por e l ais
l amien to en que e l gobierno absoluto nos t e n í a , no h a b í a l legado á sacar
nos de l a p o s t r a c i ó n y de l a inerc ia . 



EDAD MODERNA 383 

E n suma, l a r e v o l u c i ó n cos tó mucho : l l e n ó de sangre y de ruinas e l 
suelo e s p a ñ o l ; pero, sobre estas ruinas, se h a edificado lo que antes n i 
p o d í a s o ñ a r s e , y sobre lo edificado se cierne y nos s o n r í e l a esperanza, 
promet iendo m á s al ta prosperidad, aunque sea á trave's y á costa de nue
vos trastornos y combates. 

N o es e x t r a ñ o que aquellos hombres que, en 1843, y a u n bastante m á s 
tarde, sólo v e í a n lo destruido y perdido y no lo que en su l u g a r s u r g í a , 
s intiesen constantemente ó a l menos por momentos , l a m á s profunda tris
teza, y echasen de menos lo pasado, as í en lo rea l como en lo ideal . D e 
esto n a c í a u n e x t r a ñ o f e n ó m e n o que apenas nos atrevemos á cons ignar 
a q u í . L a gente menos elevada en ideas, m á s vu lga r de sent imientos y de 
aspiraciones, afanada en crear ó en al legar para sí ó para l a sociedad toda, 
ó e m p e ñ a d a en l a l u c h a para gozar de las conquistas materiales de l a re
vo luc ión , no lanzaba j a m á s u n suspiro por los t iempos antiguos; mien t ras 
que ciertas naturalezas m á s delicadas y p o é t i c a s se h a c í a n r e t r ó g r a d a s , ó 
y a de diar io y en todo lo p r á c t i c o de l a v i d a , ó y a en al ternat ivas de pa
s ión m e l a n c ó l i c a , escribiendo versos ó prosa p o é t i c a . Es te e x t r a ñ o f e n ó m e 
no de que los m á s cultos h a y a n sido á veces en E s p a ñ a los par t idar ios de 
lo incu l to , y los m á s i lus t rados los secuaces de l oscurant ismo, y no pocos 
de los m á s generosos los menos l iberales, nos h a causado u n m a l g r a v í s i 
mo, y h a d i la tado las convulsiones p o l í t i c a s , de las que, por tantos a ñ o s , 
h a sido v í c t i m a nues t ra patr ia . 

S i n d u d a que muchos e s p í r i t u s d is t inguidos y a u n superiores, huyen
do de l a v u l g a r i d a d y de l e s p e c t á c u l o de m e z q u i n a codic ia , que h a n ofre
cido á veces los par t idos revolucionarios , y e n g a ñ a d o s por u n espejismo 
s ingular que les h a c í a ver u n pasado que j a m á s ex i s t ió , h a n ido en muchas 
ocasiones á honrar y fortalecer las filas de l par t ido que entre nosotros se 
h a l l amado ul t raconservador ó n e o c a t ó l i c o . 

E n 1843, t e n í a m a y o r fuerza que hoy l a corriente que á t a n ex t rav iado 
t é r m i n o l levaba. Se v e í a n todos los males y apenas se v e í a n a ú n los bie
nes que l a r e v o l u c i ó n nos t r a í a . N o eran sólo Donoso C o r t é s , B a l m e s y 
otros, los que lamentaban los cambios, los que echaban de menos lo an t i 
guo, los que r o m p í a n en endechas por l a p é r d i d a de nuestro pasado y le 
ensalzaban con amor: eran hasta vehementes revolucionar ios , a l parecer 
arrepentidos: era Espronceda, nuestro m á s alto poeta, quien, en l uga r de 
entonar u n h i m n o de t r iunfo á l a r e v o l u c i ó n vencedora y de va t i c ina r m i l 
felicidades á l a pa t r ia l iber tada, dice, poco antes de m o r i r : 

¡Ay! Solitario entre cenizas frías, 
Mudas ruinas, aras profanadas 
Y antiguos, derruidos monumentos, 
Me sentaré cual nuevo Jeremías, 
Mis mejillas en lágrimas bañadas, 
Y romperé en estériles lamentos. 



LIBRO D E C I M O C U A R T O 

DE 1843 Á 1848 

C A P I T U L O P E I M E E O 

L a coalición triunfante.—Gobierno provisional.—Ministerio Olózaga 
Ministerio González Brabo 

Menester es confesarlo; e l regente c a y ó á i m p u l s o de uno de los pro
nunc iamien tos m á s populares y u n á n i m e s que h a habido en E s p a ñ a . Este 
hombre, l l eno de buenos deseos y con los m á s br i l lan tes servicios que á 
u n a n a c i ó n pueden hacerse, v ió concertados cont ra él, con inconcebible 
odio y coraje, á los par t idos m á s opuestos, s i n que en rea l idad , h o y que 
consideramos desapasionadamente las cosas, se le puedan a t r ibu i r mayo
res faltas que l a de su impe r i c i a para e l gobierno. 

E n l a coa l i c ión cont ra e l regente, d e j á n d o s e de vanas declamaciones 
acerca de l a perf id ia de los moderados, hay que reconocer que el pape l i n 
grato y torpe fué e l de los progresistas. N o af irmamos que e l e n g a ñ o y l a 
b u r l a sean l í c i t o s j a m á s , pero hay ocasiones en que se hacen tantos m é r i 
tos para ser e n g a ñ a d o s y burlados, que, aunque no se perdone n u n c a l a 
fal ta m o r a l de l e n g a ñ o , e l e n g a ñ a d o r aparece s i m p á t i c o y viene á ser con
siderado como ins t rumen to p rov idenc i a l de l a j u s t i c i a de l cielo. 

E l duque de l a V i p t o r i a h izo fo rma l d i m i s i ó n de l a regencia á bordo 
de l vapor Bet is , y luego se e m b a r c ó en l a b a h í a de Cádiz , en e l vapor i n 
g l é s M a l a b a r , e l 30 de j u l i o . A los dos d í a s sa l ió para L i sboa . Desde L i s 
boa se t r a s l a d ó á otro buque de vapor i ng l é s , e l Prometheo. E n 12 de agosto 
sa l ió para L ó n d r e s . 

E l d í a 23 de j u l i o se f o r m ó e l nuevo min i s t e r io , nac ido d e l p ronunc ia 
mien to y condecorado con e l t í t u l o de gobierno provis iona l . D o n J o a q u í n 
M a r í a L ó p e z era presidente de l Consejo; d o n J o a q u í n de F r í a s , m in i s t ro 
de M a r i n a ; d o n Mateo M i g u e l A y l l ó n , m i n i s t r o de Hac ienda ; d o n F e r m í n 
Cabal lero, m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ; y m i n i s t r o de l a Guer ra , e l general 
d o n Franc i sco Serrano. 

Como se ve, los min i s t ros eran progresistas. E n l a coa l i c ión t r iunfadora 
p a r e c í a prevalecer e l e lemento m á s l ibera l , pero realmente este elemento 
estaba y a dominado por e l elemento conservador, cuyo jefe t e n í a e l pres
t ig io p r i n c i p a l de l a v i c t o r i a y era t an a t revido como astuto. E r a este jefe 
d o n R a m ó n M a r í a N a r v á e z , p r o m o v i d o desde luego á teniente general , 
nombrado c a p i t á n genera l de M a d r i d y resumiendo y a en sí todo e l po
der de hecho. 

L a s c i rcuns tancias , a d e m á s , f a v o r e c í a n sus p r o p ó s i t o s y a m b i c i ó n y los 
de su par t ido. 

L a masa de l pueblo era, en nuestro sentir, indiferente, ó inerte por lo 
menos. E n l a clase med ia , salvo en M a d r i d , en Barcelona, en Zaragoza y 
en algunas otras capitales, h a b í a m á s moderados que progresistas. És to s 
h a b í a n perdido m u c h o de su c r é d i t o con su fal ta de h a b i l i d a d en e l man-
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do. L a gente pensadora y l a j u v e n t u d i lus t rada ó que p r e s u m í a de serlo 
d e s d e ñ a b a n a l par t ido del progreso, que, en pun to á ideas p o l í t i c a s y filo
sóficas en que fundarlas, se h a b í a quedado en e l a ñ o de 1812. L a s clases 
acomodadas y elegantes repugnaban t a m b i é n e l progresismo, c u y a rudeza 
en los modales y m a y o r sencil lez en el trato estaban en c o n t r a p o s i c i ó n 
c o n las aspiraciones a l lujo y á l a pompa, con l a manera de v i v i r c ó m o d a 
y ho lgada y con los pr imores y exquisiteces que h a b í a en tierras e x t r a ñ a s 
y que se q u e r í a n y a i m p o r t a r en l a nuestra. L a recrudescencia, por ú l t i 
mo, de l sent imiento rel igioso era t a m b i é n aux i l i a r de l moderan t i smo, 
cuando no iba m á s lejos y se p o n í a de l lado de u n par t ido m á s r e t r ó g r a 
do, e l cual , c a í d a ya , a l menos por lo pronto, l a bandera carl is ta , s o ñ a b a 
c o n real izar sus p r o p ó s i t o s bajo e l cetro de Isabel II. 

E s t a recrudescencia rel igiosa t e n í a varias causas. L a p r i n c i p a l era s i n 
d u d a que en E s p a ñ a e s t á hondamente arraigado e l catol icismo, e l cual , 
a u n para muchos que no creen en él con firmeza, es considerado como e l 
e s p í r i t u que i n fo rma y presta ac t iv idad y b r í o a l g ran ser de nues t ra na
ción. H a b í a a d e m á s otros e s t í m u l o s de re l ig ios idad , m á s superficiales y 
patentes, que t e n í a n en cierto modo algo de r is ible, pero que no dejaban 
por eso de ser poderosos. E r a uno de estos e s t í m u l o s , s e g ú n hemos demos
trado ya , l a l i t e ra tu ra p o é t i c a , donde, como t é r m i n o de lamentos y l ág r i 
mas y como refugio cont ra e l escepticismo, v e n í a n los vates á ponerse 
devotamente a l pie de l a cruz . Otro e s t í m u l o , a u n para aquellos que, por 
no leer ó por no entender de letras, l a p o e s í a no vale de nada , era l a pro
p i a moda . Cas i todos los que se prec iaban entonces de personas a r i s t o c r á 
ticas, d i s t inguidas y de fuste, consideraban que l a i n c r e d u l i d a d era y a 
o rd ina r i a y poco fina y t e n í a n por ú l t i m a m o d a de P a r í s e l ser m u y cre
yentes ó e l aparentarlo. L o s m á s ladinos fundaban l a t a l m o d a en l a con
veniencia , y a u n l legaban á declarar confidencialmente, en momentos de 
e x p a n s i ó n , que era menester que e l pueblo s iguiera siendo re l ig ioso para 
que se conformase con sus padecimientos y pobreza. 

D e todos los mot ivos antes expuestos resultaba, á no dudar lo , u n g r an 
peso en favor de los moderados en l a ba lanza de l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; y de 
él se a p r o v e c h ó N a r v á e z , t a l vez s in comprender lo b ien , pero con ins t in to 
infa l ib le . Contaba, a d e m á s , con e l e j é rc i to , en e l cua l gozaba de m u c h a 
au to r idad y s i m p a t í a s . 

E n todas estas cosas hay siempre algo de fatal ó mejor d icho de pro
v idenc ia l ; algo que e s t á escrito y que no depende de l a v o l u n t a d de los 
hombres. A los progresistas les h a b í a l legado l a hora de ser bur lados y 
e n g a ñ a d o s y de caer de l poder; y, s i no hub ie ra sido N a r v á e z , hub ie ra sido 
otro qu i en lo hub ie ra hecho. 

Desde luego, pues, á pesar de ser e l gobierno p rov i s iona l m u y l i b e r a l 
y progresista, e m p e z ó á tomar disposiciones contrarias á su p rop ia exis
tencia: h i zo como los cartujos, que se abren ellos mismos l a sepul tura . L o s 
i nd iv iduos que formaban e l gobierno p rov i s iona l no eran a p ó s t a t a s n i 
traidores, pero estaban supeditados, fascinados y como obsesos por e l ge
ne ra l N a r v á e z y por otros prohombres de l par t ido conservador. E l p ropio 
don J o a q u í n M a r í a L ó p e z , persona de inocente buena fe, describe cando
rosamente esta o b s e s i ó n en u n discurso suyo. E n é l t ra ta de defenderse y 
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se defiende en efecto de haber ejercido t i r a n í a , pero se mues t ra u n tanto 
parecido á aquel famoso espejo de los escuderos andantes cuando gober
naba l a í n s u l a y cuando de cont inuo le desasosegaba e l m a y o r d o m o b u r l ó n 
y empedernido, h a b l á n d o l e de asechanzas, guerras é invasiones que ame
nazaban l a segur idad de su Es tado: « A p e n a s , dice López , pasaba d í a en 
que no fuese á buscarnos, en e l l o c a l en que se r e u n í a e l Consejo de m i 
nis t ros , e l general N a r v á e z , entonces c a p i t á n general de este d is t r i to , y 
en que no nos ocupase largo rato con l a r e l a c i ó n de peligros y tentat ivas 
de conspiraciones, que nosotros no v e í a m o s como é l y que por for tuna 
no t u v i e r o n l a rea l idad que se t e m í a , n i debieron tener nunca , a u n cre
y é n d o l a s ciertas, l a i m p o r t a n c i a que se les daba. M o s t r á b a n o s p o r c i ó n de 
a n ó n i m o s y de avisos, todos para adver t i r le las t ramas puestas en juego 
y los proyectos de asesinato, as í cont ra su persona, como con t ra las de l 
gobierno. E n su modo de ve r las cosas era t an indispensable como urgente 
asegurar á los sospechosos, proceder por aquellos indic ios , a l lanar y reco
nocer e l domic i l i o , y adoptar otras medidas que l a l ey fundamenta l p o n í a 
m u y fuera de nuestro alcance. J a m á s nos impuso l a tr iste p i n t u r a que nos 
h a c í a ; j a m á s abrazamos n i n g u n a r e s o l u c i ó n que no es tuviera dentro dft 
las leyes y de nuestras f a c u l t a d e s . » A s í exp l i caba buenamente López , con 
ot ra a m p l i t u d y menudencias que se o m i t e n a q u í por prolijas, c ó m o supo 
resistirse á las inst igaciones de aquel la especie de demonio tentador. Nos
otros, s i n embargo, no podemos conc lu i r , como concluye López , que e l 
gobierno p rov i s iona l r e s p e t ó s iempre l a ley que s i m b o l i z a todos los goces 
sociales y no se m o s t r ó n u n c a a rb i t ra r io . T a l fué de seguro su firme v o l u n 
tad, pero las c i rcunstancias suelen sobreponerse á l a v o l u n t a d m á s firme. 

L a s pr imeras disposiciones de l gobierno p rov i s iona l fueron en su pro
pio d a ñ o ; y , como no p o d í a menos de ser, contrarias á los p r inc ip ios que 
h a b í a n servido de l e m a para l a i n s u r r e c c i ó n . Se h a b í a n levantado para 
sa lvar l a C o n s t i t u c i ó n y las leyes; y , como sucede á toda i n s u r r e c c i ó n 
t r iunfante , t uv ie ron que hol la r las ó que saltar por c ima . L a m i l i c i a nacio
n a l de M a d r i d fué d isuel ta ve in t icua t ro horas d e s p u é s de firmada l a ca
p i t u l a c i ó n . A poco, inf r ingiendo los a r t í c u l o s 69 y 70 de l a C o n s t i t u c i ó n 
que d e c í a haber salvado, e l gobierno d i so lv ió e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
y l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l . Y a en e l camino de las disoluciones, d i so lv ió 
t a m b i é n e l Senado, y p u b l i c ó e l 1.° de agosto l a convocator ia á nuevas 
Cortes para e l d í a 15 de octubre. L icenc ió , a d e m á s , parte de l e j é rc i to . Y 
s e g ú n sucede s iempre en E s p a ñ a cuando hay u n cambio po l í t i co , se hicie
r o n tantas destituciones, se aceptaron tantas d imis iones y se decretaron 
tantos nombramientos , que se p o d í a decir que i b a á quedar renovada, y a 
que no mejorada, l a a d m i n i s t r a c i ó n . L o m á s impor t an t e y lo de m á s em
p e ñ o , los mandos mi l i t a res , se entregaron á jefes adictos á las ideas con
servadoras. Pero e l g r a v í s i m o e s c á n d a l o , s i b i en casi inevi table , fué l a 
e x o n e r a c i ó n de todos los magis t rados de l T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , 
quienes se negaron en su m a y o r í a á reconocer l a l e g i t i m i d a d de l nuevo 
gobierno. 

E n esta a rb i t ra r iedad hubo exceso de lu jo ; porque, a u n suponiendo 
indispensable, obrando d ic ta tor ia lmente y para mantener e l gobierno su 
c r é d i t o , poco seguro entonces, exonerar a l presidente y á diez magistra-
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dos que firmaron e l acuerdo de a d m i t i r só lo a l gobierno como poder de 
hecho hasta que l a s o b e r a n í a nac iona l le revalidase, t o d a v í a no h u b o ra-
zonpara despojar t a m b i é n de sus togas á los cuatro magis t rados que no 
firmaron e l acuerdo. 

D o n A g u s t í n Arguel les , tu tor de l a re ina y de l a infanta , h i zo r enun
cia de su cargo. E l gobierno le d io por sucesor a l duque de B a i l e n , en 
cont ra de l a r t í c u l o cons t i tuc iona l que e x i g í a que e l n o m b r a m i e n t o se h i 
ciera por las Cortes. D o n M a r t í n de los Heros de jó a s imismo l a i n t enden
c ia de palacio. L a condesa de M i n a cesó en sus funciones de a y a de las 
h u é r f a n a s reales. 

Como es cos tumbre , s iempre que hay s u b l e v a c i ó n y l a s u b l e v a c i ó n 
t r iunfa y sale de e l l a gobierno nuevo, e l pres idido por d o n J o a q u í n M a r í a 
L ó p e z d ió u n manifiesto á l a n a c i ó n , donde, como t a m b i é n suele ser cos
tumbre , no h a b í a m á s que frases pomposas, vaguedades que cada c u a l 
in terpre ta á su gusto, y m u y poco sentido. A l g o , s in embargo, t u v o que 
deci r e l gobierno para exp l ica r su exis tencia : se d ió por nac ido de l a vo
l u n t a d general; por sostenido en e l asent imiento y b e n e p l á c i t o de l a m a 
y o r í a ; con l a m i s i ó n de evi tar reacciones de toda especie, y con l a espe
ranza de poder deci r á las Cortes, no b ien se reunieran: « R e c i b i m o s u n 
encargo espinoso, pero vencidas e s t á n todas las dif icul tades: l a v o l u n t a d 
nac iona l q u e d a r á c u m p l i d a : l a C o n s t i t u c i ó n y l a re ina se h a n salvado de 
los riesgos que h a c í a n temer por t an caros ob je tos .» 

D e s p u é s , pa ra t e rmina r de u n modo sub l ime y grandi locuente , t r a í a 
e l manifiesto u n a c l á u s u l a , que de modos diversos se h a repet ido en Es
p a ñ a s iempre que h a t r iunfado a l g ú n m o t í n , s iempre que a l g ú n gobierno 
h a hecho cosa fuera de lo ord inar io y t r i l lado , ó s iempre que en las Cortes 
h a habido a lguna d i s c u s i ó n que nos h a parecido boni ta ; nosotros m i s m o s 
nos hemos entusiasmado; y l a idea de que E u r o p a entera, de que las na
ciones c iv i l i zadas deben admirarnos, ó considerarnos a l menos, se nos h a 
ocur r ido en seguida con van idad p u e r i l y con h u m i l d e aba t imien to á l a 
vez, pues t a l idea i m p l i c a e l recelo y hasta l a ce r t idumbre de que no nos 
a d m i r a n n i nos consideran de d ia r io . « E s p a ñ a , c o n t a n noble conduc ta , 
t e rminaba e l manifiesto, h a adqui r ido nuevos t í t u l o s á l a c o n s i d e r a c i ó n 
de las naciones c iv i l i zadas .» 

Deplorable consecuencia es siempre de las sublevaciones mi l i t a res e l 
tener que premiar , casi a l m i s m o t iempo, en unos l a r e b e l i ó n como acto 
de h e r o í s m o , y e l tener que cast igarla en otros como c r imen , á fin de sos
tener l a d isc ip l ina . E l d í a 21 de agosto se daba u n decreto p remiando c o n 
u n grado á todos los que h a b í a n desertado de su bandera para i r con t ra 
e l regente, y con l a rebaja de dos a ñ o s de servicio á los soldados: y á los 
ocho d ía s , e l 29 de l m i s m o mes, porque varios soldados p id i e ron para ellos 
e l c u m p l i m i e n t o de esta promesa antes de ma rc ha r á p rov inc ias m u y dis
tantes de sus pueblos, y , p r o m o v i d a reyerta , h i r i e ron á sus oficiales, se 
los d i e z m ó a l punto , pagando con sus vidas u n del i to semejante á aque l 
por e l que h a c í a poco h a b í a n recibido u n a recompensa, que, como d e c í a e l 
decreto de l 21, era l a m a y o r de que h a y m e m o r i a en E s p a ñ a y t a l vez en 
E u r o p a . 

F u é castigo inevi table . E l soldado que hiere á u n jefe suyo no puede 
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quedar impune ; no hay e j é rc i to posible s in u n castigo pronto y severo; 
pero lo que u n a imper iosa necesidad disculpaba, se h a c í a i r r i tante , mer
ced á l a ampu los idad de l a a l o c u c i ó n d i r i g ida por e l general N a r v á e z a l 
e jé rc i to d e s p u é s de aque l sangriento sacrificio. L a a l o c u c i ó n empezaba 
dic iendo; « S o l d a d o s , vuestro honor n u n c a se e m p a ñ a r á . » C o m o si e l empa
ñ a r s e ó e l conservarse con lus t re consist iera en u n p ronunc iamien to m á s 
ó menos cuando y a se h a b í a n hecho tantos. H a y t a m b i é n en l a a l o c u c i ó n 
u n a feroz amenaza con t ra e l par t ido vencido, s u p o n i é n d o l e c ó m p l i c e en 
e l alboroto de los soldados, l l amando cobardes á las personas instigadoras, 
y d ic iendo que e l gobierno las b u s c a r á por m á s que se ocul ten , y que ver
t e r á su sangre y que las m a t a r á pa ra que no seduzcan á los pobres i lusos 
y se afiance l a l i be r t ad y e l t rono. E e s u l t a de a q u í u n a mezc l a de j ac tan
c ia y de i n t i m i d a c i ó n á los ca ídos , que no es p rop ia de u n a au to r idad n i 
de u n gobierno, sino de l j aque que t ra ta de meter e l resuello para den t ro 
á sus enemigos y v i v i r de l espanto. 

S i hubo castigos y premios que costaron dinero y sangre, p remios 
hubo t a m b i é n que no costaron nada, pero que por desgracia se prestaban 
á l a r isa por l a a l t i sonancia de los t í t u l o s en que c o n s i s t í a n . A S e v i l l a se 
le d ió e l de i n v e n c i b l e ; á Granada , e l de he ro i ca ; á Cuenca , e l de i n t r é p i 
d a ; á M á l a g a , e l de l a p r i m e r a en los pe l ig ros de l a l i be r t ad , y á T e r u e l 
e l de m u y noble, m u y fiel y m u y v ic to r iosa . 

L o s sucesos se p rec ip i taban hac ia l a r e a c c i ó n por u n a r á p i d a pend ien
te. T o d a v í a , s in embargo, hubo momentos en que e l pa r t ido progresista 
pudo sal i r t r iunfante de l conservador, ro ta l a a l ianza que ambos h a b í a n 
formado cont ra Espartero. 

Duran te l a i n s u r r e c c i ó n que l a n z ó á é s t e d e l poder, h a b í a n s e creado 
en muchos puntos, y sobre todo en las grandes ciudades, j un ta s r e v o l u 
cionarias que p a r e c í a n á m o d o de p e q u e ñ a s r e p ú b l i c a s . N o pocas de estas 
jun tas ó b i en se d i so lv ie ron de grado ó b i en po r med io de a lguna suave 
c o n m i n a c i ó n . L a s que p e r m a n e c í a n en pie se mos t raban sumisas, E l go
bierno nada recelaba de l a m a y o r parte de ellas. Sólo l a j u n t a de Barce lo
na insp i raba temores, pues apenas a d v i r t i ó que e l gobierno tomaba medi 
das ant iconst i tucionales y reaccionarias, e n v i ó diputaciones á M a d r i d con 
protestas y manifiestos. 

L o s progresistas de las pr inc ipales ciudades, donde los h a b í a en m a 
yor n ú m e r o , comprend ie ron a l cabo, aunque tarde para poder concertar 
u n p l a n eficaz de s i m u l t á n e a resistencia, que l a c a í d a de Espar tero i ba á 
arrastrarlos en pos; se a r rep in t ie ron muchos de haber expulsado á Espar
tero; y , no pud iendo y a pedi r que volviese, p e d í a n l a r e u n i ó n de u n a j u n 
ta cent ra l como med io de conservar en e l poder á su par t ido . Es t a j u n t a 
central , á lo que parece, d e b í a estar compuesta por dos comisionados de 
cada u n a de las jun tas provinc ia les y d e b í a r e sumi r d ic ta tor ia lmente en 
sus manos los poderes legis la t ivo y ejecutivo hasta que se reunie ran las 
Cortes const i tuyentes . 

E l general Serrano, a l empezar e l p ronunc iamien to cont ra Espartero, 
h a b í a c o n t r a í d o e l compromiso de que l a j u n t a cent ra l se reuniese. Es to 
se exp l ica na tura lmente . E n e l comienzo de l a s u b l e v a c i ó n , l a j u n t a su
p r e m a de l a p r o v i n c i a de Barce lona deseaba aunar las esfuerzos de todas 
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las provincias y de todas las juntas, y por esto p e n s ó en la r e u n i ó n de una 
central, compuesta de individuos de todas; pero, vencido ya y expulsado 
Espartero, habiendo gobierno en Madrid y convocadas las Cortes, la jun
ta central no ten ía razón de ser, á no desear mayores novedades y tras
tornos revolucionarios, para los cuales estaba el pa í s muy poco dispuesto. 
E l partido republicano era poco numeroso aún, y la reina, n i ñ a inocente 
todavía , lejos de inspirar odio personal alguno, inspiraba afecto y vivo 
in terés á todos. 

A p r o v e c h á n d o s e de esta dispos ic ión de los á n i m o s , N a r v á e z obró 
como profundo pol í t ico . La junta central era pe l igros í s ima; nombrar nue
vo regente, no menos peligroso; y era menester por lo tanto declarar ma
yor de edad á la reina, á pesar de la Const i tuc ión . Esto, no obstante, ya 
que pudiese hacerse, sólo p o d í a n hacerlo, con cierta autoridad, las Cortes 
que estaban convocadas para el 15 de octubre; pero la dec larac ión de la 
mayor ía de la reina era de la mayor urgencia. 

Impulsado entonces el gobierno provisional por los moderados y sobre 
todo por el general Narváez , jefe de la fuerza armada, contrajo un com
promiso solemne, en palacio mismo, en presencia de la reina, ante el 
cuerpo d i p l o m á t i c o extranjero, grandeza, tribunales y otras corporacio
nes, de proponer la dec larac ión de mayor edad á las Cortes. 

«Para hacer m á s significativo este acto, dice el señor Pirala, d e s p u é s 
de besar N a r v á e z la mano á la reina que se acababa de proclamar, se pre
s e n t ó en la Plaza Mayor, con el brigadier Prim, ya conde de Eeus, y al 
frente de las tropas all í reunidas, v ic toreó á la Const i tuc ión , á la reina y 
al gobierno provisional, y marcharon á desfilar ante la reina, asomada al 
ba lcón principal de Palacio, en c o m p a ñ í a de su hermana, del infante don 
Francisco y de su pr imogén i to , de don J o a q u í n María López, general Se
rrano, duque de Bailen y de Zaragoza, Olózaga y otros.» 

Con esta a n ó m a l a dec larac ión de la mayor edad, con este compromiso 
previo en nombre de unas Cortes que no h a b í a n nacido todavía , y con 
este alarde de fuerza y de voluntad decidida, respondió el general JSar-
váez, y con él el gobierno provisional, á las primeras quejas de los progre
sistas barceloneses y de otros puntos. 

Naturalmente las quejas crecieron después de este acto, que tuvo 
lugar el 8 de agosto, pero fueron m á s desesperadas que eficaces. Sin em
bargo, como el gobierno, á pesar del compromiso contra ído en Barcelona 
por el general Serrano, se n e g ó á la convocac ión de la junta central, no 
fué posible evitar una serie de pronunciamientos centralistas, m á s ó me
nos importantes, s i m u l t á n e o s ó casi s i m u l t á n e o s , pero con poco concierto 
y enlace entre sí y que todos sin muy grandes sacrificios fueron ahogados. 

Uno de los m á s importantes de estos pronunciamientos fué el de Za
ragoza. Combat ió le el general Concha; y, después de un bloqueo que duró 
unos veinte días y de algunos combates parciales, logró vencer, entrando 
en la ciudad el d ía 28 de octubre. 

E n Valladolid, en León, en Santander, en Sevilla, en Cádiz, en Málaga, 
en Granada, en A l m e r í a y en otros puntos, hubo t a m b i é n pronunciamien
tos ó amagos y conatos de pronunciarse que fueron con facilidad repri
midos. 
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L a resistencia m á s grande cont ra e l gobierno, á m á s de l a que h i z o 
Zaragoza, tuvo luga r en G a l i c i a y en C a t a l u ñ a . A n i m a d o s los progresistas 
gallegos por l a s u b l e v a c i ó n de los aragoneses y catalanes, se a lzaron tam
bién , siendo centro de l a i n s u r r e c c i ó n l a c iudad de V igo . L a s medidas 
acertadas y r á p i d a s operaciones de l br igadier don Fe rnando Cotoner, pu 
sieron pronto te'rmino á aquel la i n s u r r e c c i ó n . 

L a de Barce lona fué m á s duradera y grave. E l d í a 13 de agosto apare
ció por las calles de aque l la c i udad numeroso g e n t í o , dando v ivas á l a 
j u n t a cent ra l y mueras á los moderados y á P r i m . H u b o corridas y a lgu
nos tiros, y se a lzó como p e n d ó n de guerra uno que l l evaba por l ema : 
V i v a l a j u n t a cent ra l . E l c a p i t á n general quiso i m p e d i r e l mov imien to , 
pero los voluntar ios nacionales se apoderaron de Atarazanas y é l tuvo que 
refugiarse en l a Cindadela . 

E l gobierno, antes de acudi r á l a fuerza, e n v i ó á Barce lona a l br igadier 
P r i m , esperando que por medio de su popu la r idad c a l m a r í a los á n i m o s . 
P r i m l o g r ó poco. Ú n i c o resul tado de sus conferencias con los barcelone
ses fué que é s to s enviasen á M a d r i d u n a comis ión , p id iendo entre otras 
cosas l a r e u n i ó n de l a j u n t a cent ra l ó por lo menos Cortes consti tuyentes. 
E l gobierno, como hemos visto, t uvo que negarse á semejantes exigencias, 
pero e n t r e t e n í a , no obstante, á los comisionados de l a j u n t a de Barce lona 
con vagas, aunque buenas palabras. Las impresiones que estos comisiona
dos r e c i b í a n eran poco favorables; y , t ransmit idas por ellos á l a c iudad 
nata l , e n a r d e c í a n a l l í las pasiones. A q u e l l o p a r e c í a dos campamentos de 
e j é rc i to s enemigos, p r ó x i m o s á ven i r á las manos: los centraUstas ocupa
ban l a p l aza de San J a i m e y Atarazanas; las tropas y e l general , l a C inda 
dela; P r i m h a c í a los mayores esfuerzos para conseguir l a paz, t ra tando de 
insp i ra r confianza y de recobrar e l favor popula r que h a b í a perdido. 

E n esta s i t uac ión , l l egó e l d í a aniversario de l p ronunc iamien to de 
setiembre de 1840 y hubo f u n c i ó n c ív ica , con g ran concurrencia , y ban
quetes, en que se p ronunc ia ron vehementes discursos. 

A l g ú n i n d i v i d u o de l A y u n t a m i e n t o a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n para leer 
cartas de los comisionados, que h a b í a n ido á M a d r i d , donde hablaban de 
l a i n u t i l i d a d de sus gestiones y de su p r ó x i m a vue l t a á Barcelona. E l fu
ror l l egó entonces á su colmo. P r i m a r e n g ó s in fruto á l a m i l i c i a reunida , 
e x p o n i é n d o s e con serenidad admirable que le sa lvó de l a muerte. U n gr i to 
u n á n i m e de v i v a l a j u n t a c en t r a l r e s p o n d i ó á su arenga. P o r lo pronto, 
con todo, no se l l egó á las armas. Pero , a l d í a siguiente, apenas alborea
ba, Barce lona presentaba y a e l aspecto de estar en p lena s u b l e v a c i ó n ; en 
las esquinas h a b í a manifiestos acusando a l gobierno de M a d r i d ; los m i l i 
cianos c o r r í a n con las armas en l a mano á ocupar los puntos que h a b í a n 
de defender; l a t ropa y las autoridades se refugiaban en l a fortaleza. Due
ñ o e l pueblo de l a c iudad, n o m b r ó u n a j u n t a , con e l t í t u l o de Suprema , 
E l coronel Baiges fué su presidente. 

E l c a p i t á n general in te r ino h a b í a mandado ven i r tropas de refuerzo 
que t ra taron de desembarcar e l d í a 3 á las c inco de l a tarde. L o s centra
l istas se opusieron a l desembarco y e m p e z ó l a lucha . E l d í a 4 c o n t i n u ó 
é s t a con m á s e m p e ñ o . Baiges fué mor ta lmente her ido . E e e m p l a z ó l e en el 
m a n d o y en l a presidencia e l ex d iputado á Cortes Degol lada. S iguieron las 
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host i l idades dos d í a s m á s , s in ventaja para e l gobierno, y e l 7 tuvo Aba l l e 
que bombardear á Barce lona desde M o n t j u i c h . Vergonzosa c o n t r a d i c c i ó n 
para los que tanta y t an amarga censura h a b í a n lanzado cont ra e l regente 
porque t a m b i é n l a h a b í a bombardeado. 

Gerona, Figueras, Olot y otros puntos , s iguieron e l m o v i m i e n t o cen
tral is ta . E l br igadier d o n Narc i so A m e t l l e r y otros jefes mi l i t a res acudie
ron con tropas y mi l i c ianos en socorro de Barcelona. P r i m t o m ó e l m a n d o 
de las fuerzas de l gobierno E n manos de P r i m estuvo t a l vez en aque l la 
o c a s i ó n dar en toda E s p a ñ a l a v i c t o r i a á las ideas revolucionar ias , s i en 
v e z de combat i r á los centralistas se hub ie ra puesto de su lado. 

E l gobierno, en v i s t a de l m o v i m i e n t o central ista, d ió otro nuevo ma
nifiesto con fecha de 14 de setiembre, defendie'ndose de las acusaciones y 
quejas en que e l m o v i m i e n t o se fundaba. L a defensa era razonable y e l 
manifiesto estaba escrito con j u i c i o y reposo. Las infracciones de l a Cons
t i t u c i ó n h a b í a n sido indispensables, como lo son s iempre para que v i v a 
u n gobierno nacido de u n a r e v o l u c i ó n t r iunfante . N o m b r a r nuevo tu to r 
á l a reina, cuando e l ant iguo no q u e r í a n i p o d í a seguir s i éndo lo ; formar 
nuevo A y u n t a m i e n t o y nueva D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en M a d r i d ; y sobre 
todo renovar por comple to e l Senado, si h a b í a de cumpl i r se el p r o p ó s i t o 
de l a lzamiento nac iona l a l que casi todos los senadores eran contrarios, 
e ran medidas que e l gobierno no p o d í a menos de haber tomado, á no 
querer suicidarse y faltar a l encargo que t e n í a . P o r lo d e m á s , e l gobierno 
estaba pronto á responder cuanto antes de su conduc ta ante las Cortes 
que i b a n pronto á reunirse. D e f e n d í a s e por ú l t i m o el gobierno de no abri 
ga r n i n g ú n e s p í r i t u r e t r ó g r a d o . Se o p o n í a á l a idea de j u n t a centra l por
que sólo Barce lona l a p e d í a y las d e m á s provincias no. Y se opon ía , por 
ú l t i m o , á l a c o n v o c a c i ó n de Cortes consti tuyentes, y a que e l a lzamiento 
se h a b í a hecho en todas partes para salvar l a C o n s t i t u c i ó n de 1837. 

L a causa central is ta c o m b a t i ó a ú n durante a l g ú n t i empo: hasta e l 19 de 
noviembre. E n d icho d ía , c a p i t u l ó Barce lona con e l general don Laureano 
Sanz. A poco, sucumbie ron Zaragoza, L e ó n y V i g o ; y só lo se sostuvieron, 
a l g ú n t iempo m á s , Gerona y Figueras, donde A m e t l l e r c a p i t u l ó con e l 
b a r ó n de Meer. 

Ent re tan to se acercaba e l d í a de las elecciones de los representantes 
á las nuevas Cortes. F u n d i é n d o s e , por u n momento , en u n solo par t ido 
los moderados y los progresistas, esto es, los jefes pr incipales de ambos 
bandos que de consuno h a b í a n derr ibado á Espartero, y tomando e l t í t u l o 
de par t ido par lamentar io , d ieron u n manifiesto á los electores L a v ida , 
l a idea, e l ingenio y l a audacia, estaban y a de parte de los moderados, y 
h a c í a n present ir su t r iunfo def ini t ivo ó a l menos por largo t iempo. As í es 
que, a l lado de los hombres y a antiguos en e l moderant i smo, figuraban 
otros, antes progresistas, y que, l lenos de a m b i c i ó n y de medios para lo
grarla, se h a b í a n hecho neóf i tos ó conversos. L a l i s t a de los conservado
res que firmaban e l manifiesto b r i l l aba con nombres i lustres y a y m u c h o 
m á s famosos d e s p u é s . Al l í figuraban e l duque de Rivas , Castro y Orozco, 
Casa Irujo, P i d a l , Pastor , Sartorius, Salamanca, Escosura, G o n z á l e z Brabo , 
B e l t r á n de L i s y Pacheco. E l cuerpo electoral r e s p o n d i ó , como era de 
esperar, á t an i lustres personajes, aunque esto no s ignif ica m u c h o en Es -
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p a ñ a , donde rara vez, casi nunca , e l cuerpo electoral responde m a l a l go
b ie rno y a l par t ido t r iunfante . 

E n esta ocas ión , s i n embargo, como e l gobierno y e l par t ido t r iunfante 
eran u n compuesto de dos part idos, h a b í a r a z ó n para p resumi r que e l mo
derado t e n í a m á s s i m p a t í a s en l a n a c i ó n ó que sus caudi l los y jefes eran 
m á s h á b i l e s ó ambas cosas, cuando en las Cortes de 1843 casi tuv ie ron los 
moderados m a y o r í a . 

E n las p r imeras reuniones de ambas C á m a r a s , todo era ó p a r e c í a sa
t i s facc ión y j ú b i l o , c u a l s i renaciese u n nuevo siglo de oro. Se hablaba con 
entusiasmo de l e n t r a ñ a b l e amor de moderados y progresistas en u n solo 
pensamiento p a t r i ó t i c o . D o n J o a q u í n M a r í a L ó p e z , presidente de l Conse
jo , ensalzaba esta be l l a a r m o n í a y esta co rd ia l idad fraterna con su elo
cuencia fogosa. 

Entre tanto , y s e g ú n hemos vis to ya , s e g u í a n l a l u c h a y los alborotos 
central is tas en Barce lona , en Zaragoza, en V i g o y en otros puntos, y en 
M a d r i d re inaba entre los d iputados progresistas c ier ta desconfianza de que 
el e lemento m i l i t a r prevaleciese y acabase con las l ibertades po l í t i cas . 
Quienes m á s manifes taron esta desconfianza, en sendas interpelaciones, 
fueron d o n J o a q u í n de Campuzano y e l conde de las Navas . Pero, e l m i 
nis t ro de l a G o b e r n a c i ó n , don F e r m í n Caballero, y el general N a r v á e z con
testaron, dando m i l seguridades, y diciendo, e l uno que mient ras que 
hub ie ra min i s t ros como él, no p o d í a pel igrar l ibe r t ad a lguna, con lo cua l 
los interpelantes t uv ie ron que darse por satisfechos y hasta por agrade
cidos de que l a l ibe r t ad tuviese tan excelentes custodios. 

L l e g ó con esto e l 26 de octubre, y e l gobierno p rov i s iona l p r e s e n t ó á 
los cuerpos colegisladores e l proyecto de d e c l a r a c i ó n de l a m a y o r í a de l a 
reina, que y a se h a b í a anunciado en l a m a n i f e s t a c i ó n de l 8 de agosto. 
A m b a s comisiones de l Senado y de l Congreso, que t uv i e ron que dar dic
t amen sobre d icho proyecto de ley, se c reyeron obligadas, con m a y o r ó 
menor suav idad y para jus t i f icar l a r e b e l i ó n , á acusar a l gobierno de l re
gente y á suponer que en sus manos no estaba seguro e l d e p ó s i t o de l a 
au to r idad real n i respetados los derechos de l a n a c i ó n . Confesaron asi
m i s m o que l a C o n s t i t u c i ó n de l Es tado h a b í a sido varias veces in f r ing ida ; 
pero á esta a c u s a c i ó n s e g u í a l a a b s o l u c i ó n inmedia ta , fundada en l a sa lud 
de l a pa t r i a en supremos momentos de pel igro, con lo c u a l todo se 
excusa. L a c o m i s i ó n de l Senado c o n v e n í a t a m b i é n , s i n rodeos, en que, 
para declarar m a y o r de edad á l a reina, se t e n í a que in f r ing i r otro ar
t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n ; pero a ñ a d í a candorosamente que, como y a se 
h a b í a n in f r ing ido tantos, uno m á s impor t aba poco: era negocio de m e n o r 
c u a n t í a . 

E n efecto, otro d ipu tado , e l s e ñ o r B e r n a b é u , en o t ra i n t e r p e l a c i ó n que 
hizo e l 30 de octubre, p o n í a u n a cuenta de los a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n 
infr ingidos por e l gobierno, y , salvo error ú omis ión , contaba d iez y nueve. 
E l presidente de l min i s te r io , L ó p e z , c o n t e s t ó á B e r n a b é u . 

A pesar de su ex t rao rd ina r i a facundia y de l a deb i l idad de su adver
sario, L ó p e z se d e f e n d i ó m a l . T a l vez no estaba seguro de s í m i s m o : ta l 
vez recelaba que por lo pronto era y a ciego ins t rumento de l a r eacc ión , y 
que d e s p u é s i ba á ser su v í c t i m a . L o cierto es que no se d e f e n d í a de l o 
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<Íue h a b í a hecho como min i s t ro , sino de haber aceptado l a pres idencia de l 
min i s te r io ; de haber la aceptado para p ro longar l a v i d a de su par t ido á 
ins tanc ia de muchos que á él p e r t e n e c í a n y que aseguraban que e l par t ido 
progresista hub ie ra muer to , s i é l no hub i e r a formado min i s te r io . L ó p e z 
aseguraba, pues, con i n g e n u i d a d y candor, que a l ser presidente de l Con
sejo de min is t ros h a c í a u n sacrificio á l a pat r ia , se i m p o n í a nada menos 
que u n a m a c e r a c i ó n insufr ib le para pro longar u n poco de t i empo l a v ida , 
ó mejor d icho l a a g o n í a de su part ido. P o r otra parte e l s e ñ o r L ó p e z in
c u r r i ó , a l contestar á B e r n a b é u , en pa lmar i a s contradicciones. Cuando era 
sólo d iputado y fogoso t r ibuno , af irmaba que u n gobierno no t e n í a n u n c a 
suficiente m o t i v o , n i en las m á s apuradas ci rcunstancias , para in f r ing i r 
l a C o n s t i t u c i ó n ; pero, de min i s t ro , a f i rmaba que era l í c i t o i n f r i ng i r l a y 
hasta laudable pa ra s a l v a r l a s i t u a c i ó n : t é r m i n o vago que signif ica todo 
l o que se quiera y que por consiguiente todo lo d isculpa . T a m b i é n de d i 
pu tado y de t r ibuno d e c l a r ó imposib le , pe l ig rosa y absurda l a u n i ó n con 
los moderados, y y a para ser m in i s t ro y d e s p u é s de serlo e n c o n t r ó buena 
y sincera esta u n i ó n . 

Tr is te papel fué por cierto e l que h i zo e l s e ñ o r L ó p e z . S u deb i l i dad en 
l a a c c i ó n como min i s t ro resal ta m á s cuando se recuerdan sus vehementes 
discursos como t r ibuno . C o m o t r ibuno p a r e c í a e n é r g i c o , inf lexible , tre
mendo. Como min i s t ro se d o b l e g ó á las exigencias del par t ido conserva
dor y b ien se puede deci r que e l pa r t ido progresista m u r i ó entre sus 
manos. 

C o n ocas ión de l nombramien to de presidente de l Congreso, hubo no 
pocas intr igas . E l Congreso estaba d i v i d i d o entre moderados y progresis
tas: pero los moderados, que no eran los m á s , tuv ie ron , en esta ocas ión , 
u n a t á c t i c a h á b i l . Sabiendo que los progresistas q u e r í a n elegir por presi
dente a l s e ñ o r Cor t ina , buscaron para oponer á este candidato, no á 
n i n g ú n conservador, sino á otro t a m b i é n de l par t ido progresista, logrando 
a s í i n t roduc i r l a d i v i s i ó n y sembrar l a c i z a ñ a 3n e l seno de d icho part ido. 
De a q u í que algunos progresistas tratasen de e legir pa ra presidente á u n 
tercero en discordia : á d o n M a n u e l Cantero, progresis ta t a m b i é n . 

As í las cosas, y d i v i d i d o e l Congreso entre progresistas y moderados 
que t e n í a n en su fiel l a balanza, era fáci l i n c l i n a r l a de u n lado ó de otro 
por m u y poco peso y fuerza de que se pud ie ra disponer. P a r a u n hombr e 
a t revido y sereno, que contase con u n p e q u e ñ o grupo, era entonces asunto 
m u y fácil e l hacerse i m p o r t a n t í s i m o y e l domina r como á r b i t r o en el seno 
d e l Par lamento . Este hombre e x i s t í a y contaba con los medios que hemos 
indicado. Capi taneaba u n corto n ú m e r o de gente j o v e n y ambic iosa que 
se daba ó h a b í a aceptado e l t í t u l o de l a joven E s p a ñ a . L o vago de l len
guaje, lo pomposo de las formas y l a frescura é i m p a v i d e z de las expresio
nes vac ía s , tapaban l a carencia de convicciones de esta j u v e n t u d dorada; 
carencia de convicciones que no n a c í a de pecado ó. p e r v e r s i ó n de l a 
vo lun t ad , s ino de i r re f lex ión , de falta de estudio, de no haberse parado á 
med i t a r en nada. E n esta j o v e n E s p a ñ a h a b í a m u c h o de parecido á l a es
cuela r o m á n t i c a en l i tera tura . As í como esta escuela, y a h a c í a alarde de 
a t e í s m o , y a era pesimista , y a blasfemaba de Dios y de sus santos, y a se 
echaba á los pies de los altares, y todo para buscar e l efecto y con p o q u í -
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s i m a conciencia de lo que h a c í a ; as í l a j o v e n E s p a ñ a lo h a c í a todo ó era 
capaz de hacerlo todo para buscar otro efecto, m á s p r á c t i c o , ma te r i a l y 
pos i t ivo , que el de los poetas. P o r lo d e m á s é independientemente de l o 
que l a j o v e n E s p a ñ a h ic ie ra , quis iera ó dijera, no puede negarse que l a 
corriente popular i ba entonces hac ia l a r eacc ión . 

E l hombre notable que capitaneaba en e l Congreso á l a j o v e n E s p a ñ a 
era don L u i s G o n z á l e z Brabo. E n él h a b í a altas prendas que le h a c í a n 
m u y á p r o p ó s i t o para medra r y engrandecerse en nuestro pa í s . Pref i r iendo 
nosotros m u c h o á Espronceda, t o d a v í a nos atrevemos á sostener que G o n 
zá lez Brabo fué po l í t i co , como Espronceda poeta. A ambos les fa l tó cole
g io . T a m b i é n G o n z á l e z Brabo pudo decir : 

Yo con erudición ¡cuánto sabría! 

T a m b i é n pudo exc lamar : 

Mis estudios dejé á los quince años 
Y me entregué del mundo á los engaños. 

Y t a m b i é n pudo confesarnos que h a c í a p o l í t i c a como e l otro poemas; s i n 
ton n i son- y a ñ a d i r 

Allá van versos donde va mi gusto: 

t rocando l a palabra versos por l a pa labra discursos, programas ó doc t r i 
nas. Pena da de decirlo, pero lo decimos en obsequio de l a verdad: y da 
pena por varias razones, siendo l a p r i m e r a que, a s í como Espronceda 
hubiera sido u n B y r o n ó u n Goethe reflexionando b ien lo que h a c í a , a s í 
G o n z á l e z Brabo hub ie ra podido ser u n Cavour ó u n Bismarck , r e f l ex ionán-
dolo bien, teniendo planes seguros y p r o p ó s i t o s firmes, y claro e s t á que 
l imi t ado esto hasta donde l a decadencia de nuestra n a c i ó n lo consint iera, 
porque en poes ía , aunque algo entra por colaborador e l pueblo, no es como 
en p o l í t i c a donde e l pueblo lo hace casi todo y e l hombre de Estado ape
nas hace m á s que aprovecharse de l a i n s p i r a c i ó n popula r y poner la por 
obra. D e todos modos, l a ve rdad era que G o n z á l e z Brabo p o s e í a cualidades 
mentales excelentes, algo desordenadas y viciosas en su m i s m a l o z a n í a , 
como plantas que crecen en ma to r r a l s in cu l t ivo , y que t e n í a a d e m á s con
diciones de c a r á c t e r que hub ie ran sido propias para todo bien, á no haber
las torcido l a e d u c a c i ó n y no á haberlas inficionado e l ambiente malsano. 

E r a generoso, dulce y c a r i ñ o s í s i m o con sus amigos, y no por c á l c u l o y 
para ganarles l a vo lun tad , sino porque de suyo é impremedi tadamente lo 
era S u denuedo c o r r í a parejas con su a l e g r í a : nada le afl igía n i sobresal
taba. A p a s i o n a d í s i m o , entusiasta y l leno de s incer idad, aunque no de fijeza 
en sus entusiasmos y pasiones, sus cambios h a b í a n de ser frecuentes, é 
instables su pos i c ión y s igni f icac ión . N o p r e s i d í a 'el c á l c u l o frío sino só lo 
el ins t in to á sus mudanzas . Quizá , en ocasiones, e l i n t e r é s propio le h izo 
cambiar, pero él r e v e s t í a a l i n t e r é s propio, en v i r t u d de u n a i m a g i n a c i ó n 
poderosa con e l traje de l a general conveniencia , y luego le tomaba por 
t a l ó s i cabe por algo m á s venerando. E n d i scu lpa de todo esto hay no 
poco que decir. E n otros p a í s e s donde e s t á m á s v i v a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
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donde los par t idos son inmensas agrupaciones produc idas por u n a aspira
c ión c o m ú n y por fines i d é n t i c o s , y donde e l hombre p o l í t i c o es como e l 
apoderado de cada uno de estos par t idos, faltarles es desleal tad, d e s e r c i ó n , 
verdadera apos t a s í a . E l que falta merece ser excomulgado y como arrojado 
del seno de u n a ig les ia en l a cua l h a sido pont í f ice . Pero en nuestro p a í s , 
por desgracia, los par t idos no t ienen esa s igni f icac ión n i esa o r g a n i z a c i ó n . 
H a y u n a g ran masa de pueblo indiferente: luego u n a masa m á s r educ ida 
de discretos ó entendidos en l a po l í t i ca , que á fuerza de querer ser inde
pendientes nadie sabe lo que son n i ellos lo saben y que s i en algo son 
constantes es en hacer opos i c ión á todo e l que gobierna, y esto no s in fun
damento, porque casi todo e l que gobierna a q u í gobierna m a l : y luego, 
aparte de estas masas de pueblo pensador y no pensador en po l í t i c a , e s t á n 
los que verdaderamente m i l i t a n en los part idos, que se reducen á cl iente
las m á s ó menos numerosas de cesantes, cuando e l pa r t ido que s iguen e s t á 
ca ído , y de senadores, d iputados y empleados en ac t iv idad , cuando e l par
t ido t r iunfa . Todo esto m i t i g a u n poco l a a c u s a c i ó n de instable en sus 
p r inc ip ios que puede hacerse cont ra G o n z á l e z Brabo y a u n cont ra muchos 
que se le asemejan. H a y otras consideraciones que l a m i t i g a n t a m b i é n . 
H a y , por ejemplo, en E s p a ñ a u n gobierno reaccionario y represor. N a d i e 
se subleva. Cas i todos ca l l an y sufren. U n par t ido re la t ivamente m u c h o 
m á s l i be ra l hace l a opos i c ión por medios legales, der r iba a l gobierno, l l ega 
a l poder y p lantea su l ibera l i smo, y entonces todos los que con e l gobierno 
d e s p ó t i c o h a b í a n cal lado y sufrido se aprovechan de l flamante l ibe ra l i smo 
para sublevarse. D e a q u í que e l nuevo gobierno tenga que caer ó tenga 
que hacerse t a n d e s p ó t i c o como el antiguo, y de a q u í t a m b i é n que muchos 
personajes sean, y a lgunos con franqueza, ó s i se quiere con c in ismo, l ibe
rales en l a o p o s i c i ó n y en e l poder no l iberales . O t r a d i scu lpa que t e n í a n 
las mudanzas de G o n z á l e z Brabo era l a l igereza de su c a r á c t e r y su deseo 
de agradar á los amigos. C o m o quiera que sea, é l era e l hombre á q u i e n 
m á s propicias se mos t raban entonces las circunstancias, y él supo apro
vecharse de ellas, empezando por hacer va ler su poder en l a e l ecc ión de 
presidente de l Congreso. 

P a r a esta e l ecc ión fué menester que se hiciesen dos votaciones. E n l a 
p r imera , n inguno de los tres candidatos, Olózaga , C o r t i n a y Cantero, ob
tuvo m a y o r í a absoluta, s i b i en e l ú l t i m o l a obtuvo re la t iva . E n l a segunda 
v o t a c i ó n sa l ió elegido d o n Salust iano de Olózaga por sesentay seis votos. 
L o s d iputados presentes eran sólo ciento diez y ocho. 

Sobrado talento t e n í a e l s e ñ o r O l ó z a g a pa ra dejar de reconocer que 
d e b í a su e l ecc ión á los reaccionarios y que le i n c u m b í a mos t ra r l a impar 
c ia l idad m á s grande desde e l s i t i a l de l a presidencia. 

Casi a l m i s m o t iempo, e l 6 de nov iembre en e l Congreso y e l 7 en e l 
Senado, e m p e z ó l a d i s c u s i ó n de l proyecto de l ey para declarar m a y o r de 
edad á l a re ina. P ro l i j o s e r í a seguir a q u í todos los t r á m i t e s de esta d iscu
s ión . L o m á s impor tan te es e l c a r á c t e r de exagerado mona rqu i smo que 
tuv ie ron á p o r f í a todos los defensores de l proyecto, as í moderados como 
progresistas. C o n e l estilo en fá t i co y or ien ta l de nuestros oradores se ce
l e b r ó e l mister ioso y sobrehumano poder de l t rono, a t r i b u y é n d o l e v i r t u 
des pacificadoras en grado sumo: algo que no es y a de esta baja t ierra , 
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s ino cosa de l cielo y d i v i n a ó p u n t o menos que d i v i n a . P a r a M a r t í n e z de 
l a Eosa , no y a en l a i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a , no y a en l a persona que re
presentaba esa i n s t i t u c i ó n , sino en su mero nombre , gracias s i n d u d a á 
u n hechizo c a b a l í s t i c o , r e s i d í a u n a fuerza que i m p e d í a que los e s p a ñ o l e s 
todos se despedazaran. «Si l a n a c i ó n e s p a ñ o l a existe, a ñ a d í a , es porque 
tiene u n Dios y u n a re ina ;» equiparando a s í casi con e l Ser supremo, crea
dor y conservador de todas las cosas, á u n ser finito, perecedero y se
mejante á nosotros, y hac iendo depender de ambos, por igua l , l a existen
c i a de u n g r an pueblo. U n poco menos serv i l , aunque no mucho , estuvo 
e l s e ñ o r López , suponiendo en l a m o n a r q u í a u n q u i d d i v i n u m , y no 
quer iendo comprender que puede u n hombre ser m u y m o n á r q u i c o , s in 
creer ó s in afectar que cree en t an raras supersticiones, que j a m á s tuvie
r o n por ciertas nuestros m á s profundos t eó logos -po l í t i cos de l siglo x v i . 
Só lo u n discurso verdaderamente ju i c ioso se p r o n u n c i ó en esta ocas ión 
defendiendo l a m a y o r edad de l a reina. L a d e c l a r a c i ó n de d i c h a m a y o r 
edad se c r e í a y era entonces en efecto u n medio de acabar con l a r e v o l u 
c i ó n y de aca l lar las pasiones. S i pa ra hacer l a r e v o l u c i ó n y pa ra mante
ner a l gobierno nacido de e l la se h a b í a n in f r ing ido muchos a r t í c u l o s de l a 
l e y fundamenta l , b i e n se p o d í a in f r ing i r u n a r t í c u l o m á s con tan buen 
p r o p ó s i t o . Es to dijo, en resumen, e l s e ñ o r Gare l ly . E n e l fondo los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z de l a E o s a y L ó p e z no quis ieron tampoco decir m á s ; pero como 
no acertaban á hab la r con l laneza, sino de u n modo h i p e r b ó l i c o y archi -
florido, resul taba en sus discursos u n a a d u l a c i ó n monst ruosa a l t rono 
que casi frisaba en sacri legio y en blasfemia. 

M u c h o m á s h á b i l y nada amaneradamente r e t ó r i c o estuvo e l general 
N a r v á e z , qu i en casi s iempre s a b í a lo que d e c í a y lo d e c í a c lara y sobria
mente, cuando no tropezaba en dos escollos, ú n i c o s que t e n í a su elocuen
c ia : ó cuando l a i r a le cegaba, ó cuando c a í a en l a t e n t a c i ó n de hacer a l 
g u n a c i t a h i s tó r i ca , que h a b í a colgado en su m e m o r i a este ó aquel amigo 
l i tera to ó semil i tera to y que a l co lgar la v e n í a y a a l r e v é s ó que e l general 
t rabucaba cuando l a echaba á volar . Sa lvo esto, su e locuencia era l a de 
u n hombre de n a t u r a l despejo, de firmeza de c a r á c t e r y seguro de s í mis
mo. H a b í a a d e m á s en él noble franqueza y s incer idad verdaderamente 
mi l i ta res . P o r su í n d o l e y c o n d i c i ó n pecaba de v io len to é inc l inado á ser 
d e s p ó t i c o ; pero no cabe d u d a de que era l i be ra l en sus ideas, aunque rara 
vez, y casi n u n c a en e l mando , trascendiese á l a p r á c t i c a su idea l y teór i 
co l ibera l i smo. As í es que, en med io de toda aquel la apoteosis de l a mo
n a r q u í a , e l general N a r v á e z dijo estas dignas palabras: «Al hablar de m i 
respeto á l a m o n a r q u í a , quiero que se sepa y que no se desconozca, que las 
her idas que tengo, que l a sangre que he derramado, que los servicios de 
toda m i v ida , h a n sido po r l a causa de l a l i be r t ad y por l a ley fundamen
t a l de l Estado. Y o no he seguido j a m á s o t ra b a n d e r a . » 

L a d i s c u s i ó n fué m u y breve. E l 8 de nov iembre se reunieron los dos 
cuerpos colegisladores pa ra votar l a l ey de m a y o r í a . Dipu tados y senado
res asist ieron en t an corto n ú m e r o que casi fué menester l a u n a n i m i d a d 
para que l a l ey fuese ley. E n t r e todos fueron doscientos nueve: diez y seis 
m á s de l a m i t a d m á s uno. P o r u n a e x t r a ñ a co inc idencia este n ú m e r o de 
los diez y seis fué e l de los que vo ta ron en contra. 
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E l d í a 10 j u r ó l a re ina l a C o n s t i t u c i ó n . L a f ó r m u l a de l j u r amen to no 
p o d í a ser m á s l ibera l . A no suponer que las palabras nada s ignif iquen, 
s ignif icaba é imp l i caba e l reconocimiento, cuando no de l derecho de insu
r r e c c i ó n con las armas en l a mano, de l derecho de resistencia y de no obe
decer lo legal . « S i e n lo que he jurado, ó parte de ello, l o cont rar io hiciere, 
no debo ser obedecida. An te s aquello en que contraviniere sea n u l o y de 
n i n g ú n valor. A s í Dios me ayude y sea en m i defensa, y s i no, m e lo de
m a n d e . » 

Dec la rada y a m a y o r de edad d o ñ a Isabel II, e l gooierno p rov i s iona l 
e e s ó de serlo. L a re ina a u t o r i z ó á los min is t ros para que siguiesen por l o 
pronto ejerciendo sus cargos. L a s Cortes fe l ic i taron á l a re ina y vo ta ron 
pa ra e l gobierno p rov i s iona l u n a p r o p o s i c i ó n en que se declaraba que ha
b í a merecido b ien de l a pa t r ia por haber dado c i m a á l a r econc i l i a c ión de 
todos los buenos e spaño les . 

L o m á s curioso que hubo a l discut i rse esta p r o p o s i c i ó n fue e l e m p e ñ o 
que tuvo e l conde de las Navas , y no s in mot ivo , para que se borrase l a 
pa labra buenos; porque s i todos los e s p a ñ o l e s lo eran, no h a b í a pa ra q u é 
decir lo, n i e l Congreso t e n í a derecho á dar patente de bondad á los es
p a ñ o l e s todos; y s i los e spaño l e s , unos eran buenos y otros malos , no le 
tocaba á l a m a y o r í a de aquel la asamblea calif icar sólo de buenos á sus 
amigos, i n c l u y é n d o l o s en l a r econc i l i a c ión , y t i l da r de malos á los otros, 
esto es, á los que no pensaban de l m i s m o modo . A menudo en E s p a ñ a , y 
no negamos que en otras muchas partes, las asambleas legislat ivas se h a n 
a t revido á calif icar de legales á los que piensan de u n a manera y de i le
gales á los que p iensan de otra, poniendo as í ó fuera ó dentro de l a l ey á 
los hombres en v i s ta de opiniones, aspiraciones y pensamientos que no 
e s t é n conformes ó que dis ten u n poco de los pensamientos, opiniones y 
aspiraciones de l par t ido que por e l m o m e n t o prevalece; pero d i v i d i r á los 
e s p a ñ o l e s en buenos y en malos, en v i r t u d de no m á s super ior au to r idad 
n i de m á s elevado cr i ter io, era bastante m á s a t revido que d iv id i r l o s en 
legales é ilegales. E l conde de las Navas no log ró , s in embargo, que se bo
rrase de l a p r o p o s i c i ó n l a palabra buenos, pa labra que s u p o n í a l a exis ten
c i a de los malos y que é s to s quedaban exc lu idos de l a r econc i l i a c ión . 

E n e l Senado se v o t ó t a m b i é n e l d í a 13 u n a p r o p o s i c i ó n de gracias a l 
gobierno, semejante á l a de l Congreso, sólo que en el al to cuerpo se abs
tuv ie ron de d i v i d i r á los e s p a ñ o l e s en buenos y en malos y hab la ron de 
l a r e c o n c i l i a c i ó n de todos. 

A pesar de lo t r á g i c o y de lo last imoso, hay en muchas cosas inev i ta 
ble r id icu lez , l a cual , en e l fondo y a l cabo, no b ien pasa l a risa, hace m á s 
las t imosa l a t ragedia. Apenas votadas en e l Senado las gracias a l gobier
no p rov i s iona l por l a r econc i l i a c ión de los e spaño l e s , d ió parte uno de los 
min is t ros de que las tropas h a b í a n entrado en Gerona y de que e l general 
Sanz andaba en tratos para pacificar á los sediciosos barceloneses, lo c u a l 
era, en efecto, dar c i m a á l a comple ta r econc i l i ac ión , pero d e s p u é s de pro
curar lo , durante cuatrQ meses, á t i ros y con bombas y met ra l la . 

E l min is te r io L ó p e z h a b í a y a c u m p l i d o su encargo y deseaba retirarse. 
L a re ina l l a m ó á O l ó z a g a para que se encargara de l a f o r m a c i ó n de u n 
nuevo gabinete; pero Olózaga aconse jó á l a re ina que cont inuase con e l 
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mismo. Expues to esto en las Cortes, e l s e ñ o r L ó p e z , por sí y por sus c o m 
p a ñ e r o s , r e s p o n d i ó que e l gobierno p rov i s iona l h a b í a presentado y a á l a 
re ina una e x p o s i c i ó n , que h a b í a corr ido en todos los p e r i ó d i c o s , y en que 
significaba su deseo ju s to de retirarse. «Noso t ro s , a ñ a d í a , h a b í a m o s go
bernado en t iempos turbulentos y azarosos, y á nuestro pesar h a b í a m o s 
tenido que separarnos m á s de u n a vez de l a l ey y é r a m o s los menos á p ro 
p ó s i t o para inaugura r u n a é p o c a de i gua ldad estr ic ta c u a l conviene en 
el d í a á los pr inc ip ios , a l t rono y á l a s i t uac ión . P o r o t ra parte nos hab ía« 
mos gastado por e l embate cont inuo de las pasiones y de las exigencias; 
nos h a l l á b a m o s s i n e l ardor, s i n l a fe, s in l a perseverancia tenaz que p ide 
e l gabinete; nos h a b í a sucedido lo que a l que sube á l a carrera y con ha r t a 
fat iga y trabajo u n a cuesta la rga y penosa, que l l ega á l a cumbre y en e l la 
cae muer to . Pero , si nosotros no p o d í a m o s n i d e b í a m o s cont inuar , t e n í a 
mos t o d a v í a que l lenar u n deber m u y impor tan te para c o n e l t rono: acon
sejarle l a f o r m a c i ó n de l nuevo gabinete. E l camino estaba abierto po r las 
p r á c t i c a s par lamentar ias , y nosotros, a c o m o d á n d o n o s á ellas, seguimos 
este seguro rumbo. E l presidente de l Congreso es l a pe r son i f i c ac ión de l a 
o p i n i ó n d e l Congreso. P ropus imos á S. M . que le confiara l a f o r m a c i ó n de l 
nuevo gabinete, y e l Congreso v e r á en el lo e l respeto con que nosotros 
m i r a m o s los p r inc ip ios par lamentar ios y e l jus to homenaje que les hemos 
t r i b u t a d o . » 

N o afirmaremos a q u í s i h a b í a en L ó p e z u n completo y sincero deseo 
de retirarse de l gobierno, como expresaban sus palabras, ó s i se re t i raba 
por i m p o s i b i l i d a d de modi f icar e l min i s t e r io pa ra con t inuar con él m o d i 
ficado, d e s p u é s de haber hecho gestiones infructuosas, como Olózaga , h á 
b i l en estas lides, le ob l igó á confesar; pero es lo cierto que, no b ien dadas 
las expl icaciones , L ó p e z fué á Pa lac io y r e i t e r ó á l a re ina su firme p r o p ó 
s i to de abandonar e l poder. A s í q u e d ó expedi to e l camino a l s e ñ o r Olóza
ga, cuyo nombramien to de presidente de l Consejo y m i n i s t r o de E s t a d o 
a p a r e c i ó en l a Gaceta de l 20 de noviembre. 

Las dif icultades que e l s e ñ o r O l ó z a g a h a b í a de encontrar para f o r m a r 
e l nuevo min i s t e r io eran grandes, y m á s grandes a ú n las que ofrec ía e l 
sostenerse en e l poder. Todos los s í n t o m a s y s e ñ a l e s eran de l adven imien to 
de los moderados. E l e j é r c i t o estaba ó p r o p e n d í a á estar con ellos. L a r e i 
na , n i ñ a a ú n , por ins t in to na tura l , d e b í a inc l inarse m á s a l pa r t ido que m á s 
l a halagaba. H a l l á b a s e a d e m á s rodeada en Pa lac io de personas que ó b i en 
eran hechuras d e l par t ido conservador ó b i en se i nc l i naban c o n grandes 
s i m p a t í a s á d icho par t ido. N a d a de esto p o d í a ocultarse a l despejado ta
lento y perspicacia de l s e ñ o r O l ó z a g a ; pero s in d u d a que para vencer t an
tos inconvenientes c o n t ó él demasiado con su en tendimiento , con su au 
dac ia y con l a firmeza de su vo lun tad , y no d ió todo e l va ler que t e n í a n á 
las huestes moderadas, un idas entonces po r u n pensamiento de a m b i c i ó n 
y contando en su seno con los hombres de m á s m é r i t o que b r i l l aban en l a 
po l í t i ca , casi todos en e l m a y o r auge de sus facultades. 

A s i m i s m o p o d í a y a contarse como elemento contrar io a l s e ñ o r O l ó z a g a 
á don L u i s G o n z á l e z Brabo con l a falange de l a j o v e n E s p a ñ a que capitanea
ba. E n los trabajos que d i ó e l s e ñ o r O l ó z a g a pa ra l a f o r m a c i ó n de su m i 
nisterio, tuvo que mos t ra r s u desconfianza á G o n z á l e z Brabo , e n a j e n á n -
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•dose su v o l u n t a d y haciendo de él u n i r reconci l iab le enemigo. P a r a m i n i s t r o 
de G r a c i a y J u s t i c i a escog ió Olozaga á d o n C laud io A n t ó n de L u z u r i a g a ; 
para m i n i s t r o de Hac i enda á don M a n u e l Cantero, y pa ra m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n a l s e ñ o r D o m é n e c h , Quiso contar Olozaga para m i n i s t r o de 
l a G u e r r a con e l general Serrano; y , á f i n de conseguir lo , le a s e d i ó duran te 
cuatro d í a s con instancias y s ú p l i c a s de toda clase. H í z o s e rogar e l gene
ra l , y , s i a c e p t ó a l cabo, fué imponiendo tres condiciones: l a p r i m e r a , que 
sus colegas de l gobierno p rov i s iona l le diesen su consent imiento; l a segun
da, que otro i n d i v i d u o m á s de aquel gobierno formase parte d e l nuevo ga
binete; y l a tercera, que don L u i s G o n z á l e z Brabo fuese t a m b i é n min i s t ro . 
O l ó z a g a c o n s i n t i ó en las dos pr imeras condiciones: los i n d i v i d u o s d e l 
gobierno p rov i s iona l d ie ron su ven ia y d o n J o a q u í n de F r í a s fué n o m b r a 
do m i n i s t r o de M a r i n a : pero O l ó z a g a no quiso hacer m i n i s t r o á G o n z á l e z 
Brabo . 

Entre tanto , durante l a laboriosa ' f o r m a c i ó n de l nuevo gabinete, los 
negocios p o l í t i c o s s e g u í a n r á p i d a m e n t e su camino hac i a l a r eacc ión . L a s 
ú l t i m a s disposiciones de l min i s te r io López , ordenadas á evi tar la , e ran con
trarrestadas h á b i l m e n t e por los moderados. E l d í a 19 de noviembre , v í s 
pera de su muerte , e l min i s te r io L ó p e z h a b í a mandado proceder á l a elec
c i ó n de ayuntamien tos por l a l ey vigente. A l s iguiente d ía , muer to y a e l 
minis te r io , se p r e s e n t ó en e l Senado u n a p r o p o s i c i ó n , firmada por e l duque 
de E ivas , los marqueses de P e ñ a f l o r i d a y V a l g o r n e r a y otros dos senado
res, p id iendo que se suspendiese l a r e n o v a c i ó n de ayun tamien tos hasta 
que fuera l ey u n proyecto que sobre ellos se h a b í a presentado en e l Senado. 
O t r a d i spos i c ión de l min i s t e r io L ó p e z fué l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a m i l i c i a 
nac ional , y t a m b i é n á e l l a se opusieron en e l Senado c o n o t ra p r o p o s i c i ó n 
que p e d í a que las mi l i c i a s nacionales, que en v i r t u d de los acontec imien
tos ú l t i m o s h a b í a n sido desarmadas ó disueltas, con t inua ran en t a l estado 
hasta l a re forma de l a l ey . 

C o n t an malos auspicios empezaba e l min i s t e r io O l ó z a g a a l nacer ó 
mejor d icho cuando estaba naciendo. 

S e ñ a l igua lmente de m a l í s i m o a g ü e r o y que d e b i ó retraer a l s e ñ o r 
O l ó z a g a de formar gabinete fué que, á las pocas horas de tener e l encargo 
de formarle, le l l a m ó l a re ina y le p r e g u n t ó s i le t e n í a y a formado; y , como 
contestase que no, l a re ina di jo : m i r a que me urge. Quiso indagar e l s e ñ o r 
O l ó z a g a por q u é tan ta urgencia , y l a re ina se l i m i t ó á repet i r : me urge , 
me urge. I n s i s t i ó O l ó z a g a en aver iguar l a causa, y parece que l a r e ina l e 
di jo , que s a b í a que l a m i l i c i a nac iona l q u e r í a qu i ta r le l a corona. O l ó z a g a 
t r a t ó de d is ipar los temores de l a re ina, inculcados s i n d u d a en su e s p í r i t u 
p o r las personas de l bando reaccionario que l a rodeaban. A pesar de a g ü e 
ros t an nefastos, O l ó z a g a c o m p l e t ó su min i s te r io e l d í a 24. 

E n los p r imeros de su v i d a min i s t e r i a l , tuvo que combat i r , po r m o t i v o 
de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a m i l i c i a y de l a r e n o v a c i ó n de los ayun tamien 
tos, con dif icultades que t r a t ó de a l lanar contempor izando, esto es, no 
dando gusto á nadie. 

E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d quiso restablecer l a m i l i c i a s e g ú n antes se 
ha l l aba . D e b í a n elegirse los oficiales y los mi l i c i anos estaban convocados 
p a r a l a e l ecc ión ; pero e l s e ñ o r O l ó z a g a dispuso que é s t a se suspendiese. 
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has ta que se sometiera a l gobierno u n p l a n de r e o r g a n i z a c i ó n . D i c h a me
d i d a p r o m o v i ó e l 27 u n a p e q u e ñ a asonada, que t e r m i n ó , por fortuna, s i n 
muer t e n i efus ión de sangre. A l s iguiente d í a 28 hubo sobre esto v ivas i n 
terpelaciones en e l Congreso de diputados, dando o c a s i ó n a l s e ñ o r Olóza-
ga para rei terar su p r o p ó s i t o de restablecer l a m i l i c i a nac iona l con l a m a 
yor l a t i t u d posible. E n l a m i s m a ses ión , e l s e ñ o r don L u i s G o n z á l e z Brabo,. 
que h a b í a de d iso lver y desarmar l a m i l i c i a pocos d í a s despue's, m a n i f e s t ó 
su respeto y su a m o r y has ta su entusiasmo por el la. 

A pesar de l a poca e n e r g í a de l s e ñ o r O lózaga , que tan indispensable 
era entonces pa ra que su par t ido no se hundiese, e l min i s t e r io por é l pre
s id ido dio dos decretos que disgustaron á los moderados. P o r estos decre
tos se r e c o n o c í a n todos los grados dados por e l regente hasta e l d í a que 
a b a n d o n ó las p layas de E s p a ñ a y se otorgaba a m n i s t í a p lena y entera p o r 
todos los hechos anteriores a l p r imero de octubre. 

L a i r a de l par t ido moderado se s o b r e x c i t ó con esto. E l min i s t e r io Oló
zaga no p o d í a y a con t inuar con t é r m i n o s medios. E r a menester que ven
ciese á los moderados ó que cayese. L a s i t u a c i ó n era desesperada. Poco ó 
nada p o d í a esperar e l s e ñ o r O l ó z a g a de l pueblo; de l e j é r c i to menos a ú n ; 
l a confianza y e l afecto de l a reina, no los t e n í a ; u n a derrota par lamenta
r i a era m u y fáci l e l d í a menos pensado. E n Pa lac io se most raba de m i l 
modos e l desafecto y l a poca confianza que e l min i s te r io inspiraba. L a re i 
na, n i ñ a a ú n , por m á s que l a l ey l a hubiese hecho m a y o r de edad á des
pecho de naturaleza, estaba rodeada de elementos hosti les a l par t ido pro
gresista y á los min i s t ros que representaban d icho par t ido . 

E l 26 o c u r r i ó u n suceso algo cómico , que hubo de probar a l s e ñ o r Oló
zaga e l n i n g ú n c a r i ñ o y l a poca c o n s i d e r a c i ó n que en Pa lac io le t e n í a n . 
L a re ina, en u n m o m e n t o de e x p a n s i ó n i n f a n t i l y de buen humor , h a b í a 
conv idado á sus min i s t ros á comer en e l Pa rdo . S i no se efectuaba en e l 
P a r d o l a c o m i d a por m o t i v o de l a i n t r a n q u i l i d a d que en M a d r i d re inaba , 
se e f e c t u a r í a en Palac io . L o s min i s t ros acudieron á l a hora , pero s i n d u d a 
que l a re ina no t e n í a y a gana de comer con ellos, cuando l a marquesa de 
Santa C r u z v i n o á desconvidarlos, d i c i é n d o l e s que se h a b í a n dado m a l las 
ó r d e n e s y que no h a b í a c o m i d a bastante. E l s e ñ o r O l ó z a g a c o n t e s t ó q u e 
se q u e d a r í a a l l í s i n comer y que a c o m p a ñ a r í a y d i s t r a e r í a á S. M . de l a 
escasez de l a comida . A s í se impuso , c o m i ó con sus c o m p a ñ e r o s en P a l a 
cio, y h a l l ó que, en vez de l ayuno, l a comida fué suntuosa. L o que fal taba 
era e l deseo de que él y sus c o m p a ñ e r o s comiesen a l l í . 

Todos estos anuncios de m a l a ven tu ra pa ra e l s e ñ o r O l ó z a g a fueron 
confirmados en l a e l ecc ión pa ra l a s i l l a pres idencia l , que é l mi smo , a l for
m a r e l nuevo gabinete, h a b í a dejado vacante en e l Congreso. A u n q u e los 
progresistas qu is ie ron en u n p r i n c i p i o tomar por su candidato á d o n M a 
n u e l Cor t ina , no se a t rev ie ron a l cabo por ser progresis ta pu ro y menos 
l igado a l moderan t i smo. Presentaron, pues, a l s e ñ o r López , e l cua l h a b í a 
prestado grandes servicios á los de aque l la pa rc i a l idad : pero esto no les 
va l ió : L ó p e z q u e d ó derrotado y d o n Pedro P i d a l fué elegido presidente p o r 
ochenta votos cont ra c incuen ta y seis. 

D e esta suerte, los moderados, con e l a u x i l i o de l a j o v e n E s p a ñ a , t i r a 
r o n e l guante a l par t ido progresista y a l min i s te r io Olózaga . E r a y a ev i -
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dente que l a m a y o r í a de l Congreso estaba en con t ra de los minis t ros . 
É s t o s t e n í a n que disolver las Cortes ó t e n í a n que retirarse. D o n M a n u e l 
Cantero, min i s t ro de Hacienda , propuso l a d i s o l u c i ó n . Olozaga a c e p t ó l a 
med ida ; pero, en prueba de su i n d e c i s i ó n y de que sólo era e n é r g i c o á me
dias cuando era menester, ó b ien ceder y retirarse ó b ien ser e n é r g i c o por 
completo y r á p i d o en l a acc ión , q u e d ó resuelto que p r o p o n d r í a á l a re ina 
e l decreto de d i so luc ión , y que, s i le o b t e n í a , se r e s e r v a r í a e l pub l i ca r l e 
pa ra u n caso de apuro, como si e l caso de apuro no hubiese l legado ya . 

O l ó z a g a d e s p a c h ó con l a re ina en l a noche de l 28 de nov iembre , l l evó 
e l decreto y l a re ina le firmó. Como O l ó z a g a d e s p a c h ó con l a re ina á solas, 
los medios de que se va l i ó para a lcanzar l a firma sólo pueden saberse por 
dos personas: por l a re ina y por Olózaga . Y s i de estas dos personas cada 
u n a sostiene u n a cosa cont rar ia á lo que sostiene l a otra, e l á n i m o se queda 
en suspenso. D e cua lquier modo no se concibe c ó m o el s e ñ o r Olózaga , c o n 
e l decreto y a firmado, no u s ó de él a l pun to con arrojo revoluc ionar io 
pa ra vencer á los moderados y afirmarse en e l poder. S u empresa pasaba 
los l í m i t e s de lo razonable y rayaba en temer idad; pero, u n a vez acome
t ida y empezada, e l s e ñ o r O lózaga no d e b i ó pararse en med io de l camino. 
O no d e b i ó sacar e l decreto con l a firma de S. M . , ó deb ió , sal tando por 
c i m a de las f ó r m u l a s ordinar ias , pub l i ca r l e a l amanecer de l d í a s iguiente 
a l en que le h a b í a obtenido, l l amando á las armas á l a m i l i c i a nac iona l y 
a l pueblo, des t i tuyendo á las autoridades c ivi les y mi l i t a res que le eran 
contrarias, y nombrando otras que le fuesen adictas. E n suma , e l s e ñ o r 
Olózaga , en l a noche de l 28 a l 29, desde que obtuvo e l decreto hasta que 
a m a n e c i ó , d e b i ó preparar lo todo para aterrar á sus contrarios y vencerlos y 
dominar los por actos de desesperada é i m p r e v i s t a audacia . D o n M a n u e l 
M a r l i a n i , que e sc r ib ió con sentido tan progresis ta l a h i s to r ia de l a regencia 
de Espartero y este p e r í o d o t a m b i é n , y que tan amigo era de Olózaga , reco
noce su g r a v í s i m a fal ta en haber acomet ido t an desesperado p r o p ó s i t o y en 
desmayar luego a l querer cumpl i r l e , d e s p u é s de haber dado e l p r i m e r paso. 

D e tan ta temeridad, seguida de i r r e s o l u c i ó n y de inerc ia , no p o d í a re
sul tar en sustancia sino lo que r e s u l t ó , y a hub i e r an sido los accidentes los 
que fueron, y a otros. H u b o a d e m á s razones pa ra que O l ó z a g a ó no se h u 
b ie ra aventurado en t an dif íci l e m p e ñ o ó hub ie ra procedido con rap idez 
y rompiendo por todo. N o se concibe c ó m o , s i n contar con su c o m p a ñ e r o 
de minis ter io , e l general Serrano, e m p e z ó O l ó z a g a á dar pasos t an a t revi
dos. S i hub ie ra contado c o n e l general Serrano, hub ie ra tenido u n pode
roso aux i l i a r . S u mocedad entonces floreciente, su denuedo, su g a l l a r d í a 
y l a afabi l idad de su trato y modales le h a c í a n s i m p á t i c o á todos y has ta 
en palacio era considerado y quer ido s ingularmente . N o cabe d u d a de que 
e l general Serrano, dotado de t an altas prendas y halagado por l a for tuna , 
d e b í a a lcanzar ó era apto para a lcanzar en e l e j é r c i to i g u a l favor y v a l i 
m ien to que en l a corte. O lózaga , en estrecha é í n t i m a a l i anza con él, h u 
b ie ra podido oponer á l a a m b i c i ó n y á las mi ras de l general N a r v á e z u n 
d ique firmísimo y acaso incontrastable; pero O l ó z a g a c o m e t i ó l a torpeza 
de malquis tarse c o n e l general Serrano; t a l vez hubo u n m o m e n t o en que' 
se c r e y ó super ior á d i cho general, en que p e n s ó que no t e n í a neces idad 
de él para nada, y en que l a s t i m ó su orgul lo . 
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L o cierto es que el general Serrano, por mot ivos en apar iencia de poca 
monta , pero ta l vez con m á s graves mot ivos que no sabemos, t r a t ó de 
presentar su d imis ión . O l ó z a g a no q u e r í a que Serrano dejase de formar 
parte del minis ter io , pero el general, aunque no h a b í a dejado de ser m i 
nistro, dejó de asist ir a l despacho y á los consejos. 

E l general N a r v á e z , verdaderamente incompat ib le con Olózaga, h a b í a 
tambie'n presentado su d i m i s i ó n . Es evidente que á O lózaga le impor t aba 
que l a reina l a aceptase; pero a l g ú n temor d e b í a de tener de que l a re ina 
no quis iera aceptarla , cuando en l a noche de l 28 no l a l l evó á l a firma con 
el decreto de d i so luc ión . L o s moderados, por e l contrar io, esperaban que 
Olózaga llevase á l a firma de l a re ina l a d i m i s i ó n de N a r v á e z , que l a re ina 
se negase á firmar esta d i m i s i ó n , y que as í obligase á O lózaga á presentar 
l a suya. 

E n esta e x p e c t a c i ó n , cuando las personas adictas a l moderant i smo, y 
que rodeaban e l trono, t ra ta ron de averiguar, e l d í a 29, s i l a re ina h a b í a 
firmado el decreto aceptando l a d i m i s i ó n de l general N a r v á e z ó s i se h a b í a 
negado á firmarle, fué evidentemente cuando aver iguaron con sorpresa 
que lo que l a re ina h a b í a firmado era e l decreto de d i s o l u c i ó n de las Cortes. 

Nad ie h a b í a sospechado que Olózaga i ba á atreverse á tanto. L a no t i 
cia de que t e n í a y a en su poder e l decreto de d i s o l u c i ó n hubo de c u n d i r 
entre los prohombres de l par t ido moderado, exci tando l a m a y o r a larma. 
E r a u n golpe de Estado que O l ó z a g a q u e r í a dar cont ra ellos y e l cua l no 
se p o d í a parar sino con otro. E r a u n duelo á muer te en e l cua l todas las 
armas eran buenas con t a l de que matasen. O l ó z a g a t e n í a l a suya, afilada 
ya, pero s in atreverse á e sg r imi r l a . Impor taba , pues, apoderarse en segui
da de otra a rma , fuese l a que fuese, y asestar cont ra O lózaga u n t i ro cer
tero y m o r t í f e r o . 

De lo que sobrevino d e s p u é s de aquel inaud i to a t revimiento, seguido 
de u n a i n a c c i ó n no menos i n a u d i t a de l s e ñ o r Olózaga , y de l conocimiento 
que tuv ie ron de todo los hombres de m á s cuenta de l moderan t i smo, es 
difícil, es casi imposible hacer u n a r e l a c i ó n h i s tó r i ca . Todo h a de fundarse 
en suposiciones que tengan algo de novela ó en las a n é c d o t a s y noticias 
contradictorias que puedan referir ó h a y a n referido las personas que i n 
terv in ieron en aque l drama. L o ú n i c o que es l í c i t o p resumi r es que los 
sujetos que rodeaban á l a reina, no b ien oyeron de sus labios que h a b í a 
firmado e l decreto de d i so luc ión , le echasen en cara su i n g r a t i t u d contra 
las Cortes que acababan de declarar la m a y o r de edad y que l l evaban t a n 
corto t iempo de existencia. N o d e j a r í a n tampoco de asustar á l a re ina con 
l a m i l i c i a nac iona l y con l a r e v o l u c i ó n que hasta p o d í a despojarla de l a 
corona. De esta suerte hub ie ron de conturbar e l á n i m o de aquel la n i ñ a y 
de hacer la creer y aun declarar que h a b í a sido v io len tada por O lózaga 
para firmar e l decreto. 

S e g ú n esta d e c l a r a c i ó n solemne, manifestada d e s p u é s en las Cortes, e l 
presidente de l Consejo h a b í a presentado á l a re ina e l decreto de disolu
ción: S. M . se n e g ó á firmarle, e l m in i s t ro e c h ó los cerrojos de dos puertas 
que h a b í a en el cuarto, as ió por e l traje á l a reina, l a h izo sentar y hasta 
le t o m ó l a mano para obl igar la á que firmase. P i d i ó luego á l a re ina que 
le diese palabra de no hablar de este suceso, y l a re ina se n e g ó á dar la . 
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L a i n a c t i v i d a d de Olozaga n i s iquiera puede d is imularse con decir que 
e l no s a b í a que l a exis tencia de l decreto de d i s o l u c i ó n entre sus manos 
se h a b í a d ivu lgado . L a no t i c i a era y a p ú b l i c a en M a d r i d en l a m a ñ a n a 
d e l 29. A l g u n o s amigos fueron á d á r s e l a á d o n M a n u e l Cantero, m in i s t ro 
de Hacienda, que nada s a b í a ó fingió no saber nada. A poco e l s e ñ o r Can
tero d ió parte á O l ó z a g a de l a d i v u l g a c i ó n de lo que él c r e í a u n secreto; 
pero n i Olózaga n i sus c o m p a ñ e r o s se m o v i e r o n á tomar l a r e s o l u c i ó n 
p ron ta y br iosa que su p o s i c i ó n c r í t i c a les aconsejaba. A n t e s decid ieron to
dos i r á pasar e l d í a en l a Casa de Campo . Mien t ras ellos se entregaban á 
los placeres campesinos, en palacio se t r amaba su p é r d i d a . 

Cuando O l ó z a g a v o l v i ó de l campo fué á l a s e c r e t a r í a , donde e s p e r ó 
á que e l min i s t ro de M a r i n a , que h a b í a subido á despachar con l a reina, 
volviese y le informase de s i o c u r r í a a lguna novedad en palacio. A l g o re
celaba y a Olózaga , enterado de que m u c h a gente h a b í a ido á l a c á m a r a 
real. P a s ó e l t i empo probable de l despacho, y como e l m i n i s t r o de M a r i n a 
no bajaba, las sospechas de l s e ñ o r O l ó z a g a crecieron. S u b i ó entonces a l 
cuar to de l a reina. E l duque de Osuna, que estaba de servicio como gen t i l 
hombre, dijo a l presidente de l Consejo que S. M . no r e c i b í a . Es to no era 
c r e íb l e cuando e l ru ido de voces que sonaba en e l cuarto de l a re ina l le 
gaba hasta donde estaba e l s e ñ o r Olózaga . I n s i s t i ó é s t e en ser anunc iado , 
le a n u n c i ó e l duque y en seguida v o l v i ó con esta c o n t e s t a c i ó n : «S. M . m e 
m a n d a decir á V . E . que le h a exonerado de l cargo de presidente de l Con
sejo de min i s t ros y de min i s t ro de Estado. V . E . h a l l a r á e l decreto en l a 
s ec re t a r í a . » Se cuenta que e l s e ñ o r O lózaga c o n t e s t ó : «Sea m u y en ho ra 
b u e n a . » L a ve rdad es que m á s le hub ie ra va l ido callarse. ¿Qué palabra, 
q u é frase no hub ie ra sido entonces las t imosa y r i d i c u l a en sus labios? N o 
era posible hacer m á s tr iste figura n i m á s desairado papel . E l golpe de 
Estado temerario y audaz que el s e ñ o r O l ó z a g a h a b í a empezado á dar, y 
que no se a t r e v i ó á dar a l cabo, se vo lv ió cont ra él. 

Difíci l es aver iguar y deci r con cer t idumbre q u i é n e s fueron los p r ime
ros que h i c i e ron comprender á l a re ina ó que l a i n c l i n a r o n á creer que 
O l ó z a g a h a b í a ejercido v io l enc ia para arrancarle e l decreto de d i so luc ión . 
E l p r imero que of icialmente tuvo de él no t i c i a por boca de l a m i s m a re i 
n a fué e l c a p i t á n general de M a d r i d d o n R a m ó n M a r í a N a r v á e z . É s t e 
a c o n s e j ó á S. M . que l lamase a l presidente de l Congreso d o n Ped ro P i d a l . 
L l a m a d o con p r e m u r a e l presidente á Palac io , l a re ina le dijo lo ocur r ido ; 
y él, a l considerar t an hor r ib le desacato, d e r r a m ó abundantes l á g r i m a s ; 
y , s in que su profundo dolor le embargase e l aliento, a c o n s e j ó á S. M . que 
exonerara a l s e ñ o r Olózaga , que anulase el decreto de d i s o l u c i ó n , y que 
l lamase á los vicepresidentes y secretarios de l Congreso para del iberar l o 
que m á s convin ie ra en c i rcunstancias t an graves. 

Reun idos todos estos personajes en e l regio aposento, l a augus ta n i ñ a 
vo lv ió á contar lo ocurr ido, ó lo que le h a b í a n hecho creer que h a b í a ocu
rr ido, y entonces se r e so lv ió def ini t ivamente l a e x o n e r a c i ó n de O lózaga . 

E n aquel golpe atrevido y revolucionar io , c o n que respondieron los 
conservadores a l a t rev imiento á medias y a l amago de l s e ñ o r Olózaga , las 
formalidades p a r e c í a n i n ú t i l e s y b i en se hub ie ra pod ido p re sc ind i r de 
ellas. Considerado e l asunto por sus apariencias, los conservadores te-
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n í a n r a z ó n . Olozaga, s in contar con l a o p i n i ó n p ú b l i c a , s in tener m a y o r í a 
en las Cortes y s in poseer l a confianza de l a Corona , h a b í a querido sobre
ponerse á todo por u n acto de audacia desesperada. E l trance no era por 
cierto para l lorar como h a b í a hecho el s e ñ o r P i d a l , con sobrada t e rnura 
m o n á r q u i c a , pero era sí para tomar las resoluciones que luego se toma
ron, ora en jus to castigo de l a v io lencia , s i l a hubo , lo cua l parece poco 
probable, ora para escarmiento de l a as tucia con que se arranca á u n a 
n i ñ a u n decreto, c u y a inmensa impor t anc i a ignora, y de l a t im idez y va
ci lación con que se re tarda e l c u m p l i r e l decreto, de cuyo c u m p l i m i e n t o 
s in duda c re ía e l s e ñ o r O lózaga que d e p e n d í a l a exis tencia de l a l ibe r t ad 
y l a sa lud de l a patr ia . 

E l s e ñ o r P i d a l , á pesar de su p r o n t i t u d en tomar resoluciones enérg i 
cas, p r o n t i t u d que se c o n t r a p o n í a tanto á lo lento y vaci lante de Olózaga , 
era hombre m u y formal is ta y hasta donde fuese posible deseaba que todo 
estuviese en regla. Aconse jó , pues, que se l lamase á a lguno de los minis
tros responsables, c o m p a ñ e r o s de l s e ñ o r Olózaga , para que firmase el 
decreto de e x o n e r a c i ó n y los d e m á s decretos. G o n z á l e z Brabo, que como 
vicepresidente de l Congreso se ha l laba en l a real c á m a r a , fué á buscar al 
general Serrano, e l c u a l y a s a b í a e l g r a v í s i m o acontecimiento. An te s de 
i r á Pa lac io e l general, e l s e ñ o r Donoso C o r t é s le d i ó cuatro decretos, 
preparados de antemano, d i c i é n d o l e : « V a y a V . prevenido con estos decre
tos, por lo que pueda ocu r r i r . » Estos decretos eran: e l de e x o n e r a c i ó n de l 
s e ñ o r Olózaga, p o r razones á m i reservadas; l a r e v o c a c i ó n de l decreto de 
d i so luc ión ; otro p r ivando a l s e ñ o r O lózaga de todas sus condecoraciones 
y d e c l a r á n d o l e impos ib i l i t ado de ejercer empleo p ú b l i c o , de l c u a l n o 
quiso usar e l general Serrano; y e l cuar to decreto, estableciendo que en 
adelante l a re ina no p o d r í a despachar con n i n g ú n min i s t ro sino en pre
sencia de l Consejo, decreto que no quiso rec ib i r s iquiera e l general p o r 
denigrat ivo á l a reina. 

Luego que e l general Serrano l l egó á Palacio , se le di jo que estaba 
acordada l a e x o n e r a c i ó n de Olózaga , y esto m e r e c i ó su a p r o b a c i ó n , como 
no p o d í a menos de merecerla; pero no quiso refrendar e l decreto por cau
sa de su pos ic ión personal con respecto a l exonerado. Entonces se l l a m ó 
para refrendarle á don J o a q u í n de F r í a s , e l cua l no opuso d i f icu l tad a lgu
na, antes b ien cuando oyó e l atentado comet ido por e l s e ñ o r Olózaga , 
v e r t i ó l á g r i m a s en abundanc ia y r e f r e n d ó e l decreto. E l general Serrano 
firmó el que anulaba e l de l a d i s o l u c i ó n de las Cortes, y en esto, á lo que 
parece, andaban ocupados los asistentes á l a c á m a r a regia, cuando l l e g ó 
el s eño r O l ó z a g a y , s e g ú n queda y a expuesto, fué despedido por e l duque 
de Osuna. 

Prueba evidente de que en l a re ina no h a b í a n i malevo lenc ia n i odio 
contra nadie sino l a deb i l idad p rop ia de u n a n i ñ a que no d e b í a saber á 
punto fijo lo que h a c í a y que era de c a r á c t e r complaciente y generoso, á 
quien a t u r d í a n los que l a rodeaban abusando de su a turd imiento , es que 
F r í a s l l evó á sus c o m p a ñ e r o s e l decreto de e x o n e r a c i ó n , formulado por 
Donoso Cor té s y que empezaba: Vengo en exonerar p o r g r a v í s i m a s cau
sas á m i reservadas; que los c o m p a ñ e r o s de Olózaga ha l l a ron ul trajante 
é inconst i tucional e l encabezamiento d e l decreto, redactando otro en 
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buenos t é r m i n o s ; y que F r í a s vo lv ió con él á Pa lac io y l a re ina no puso l a 
menor d i f icu l tad en anular e l p r i m e r decreto y en rubr ica r e l segundo. 
F r í a s anduvo entonces precavido, y para que no le achacasen n u n c a v io 
lenc ia que diese ocas ión á nuevo e s c á n d a l o , l á g r i m a s y ru ido , p i d i ó y 
l o g r ó que hubiese gente delante á fin de que pud ie ra dar tes t imonio de 
que l a re ina obraba con comple ta l iber tad . L o s min is t ros L u z u r i a g a , 
Cantero y D o m é n e c h , h i c i e ron renunc ia de sus minis ter ios respectivos, 
aceptando l a responsabi l idad en todos los actos en que e l presidente l a 
t e n í a . 

P o r ú l t i m o , e l decreto en que anulaba l a re ina e l de d i s o l u c i ó n de las 
Cortes, decreto firmado por e l general Serrano, d e s m e n t í a l a a c u s a c i ó n de 
v io lenc ia , d ic iendo l a re ina que á i n s t a n c i a s suyas , esto es, de Olózaga , 
h a b í a firmado e l decreto d i s o l v i é n d o l a s , y que en uso de su prerrogat iva, 
le anulaba ahora. E n e l m i s m o decreto, comunicado por e l general Serra
no a l s e ñ o r Olózaga , se le mandaba devolver e l de d i s o l u c i ó n y entregarle 
a l por tador de l nuevo don Francisco M a l p e i x , oficial de l a s e c r e t a r í a de 
Estado. 

Olózaga tuvo l a p r e c a u c i ó n de guardarse e l decreto y de no devolver le 
hasta e l d í a siguiente, d e s p u é s de haberle e n s e ñ a d o á los d iputados pro
gresistas, reunidos en casa de d o n Pascua l Madoz , para que viesen y die
sen tes t imonio de que en l a firma de S. M . no h a b í a s e ñ a l a lguna de que 
hubiese sido arrancada por v io lenc ia . 

P i d i ó t a m b i é n e l s e ñ o r Olózaga , y p id i e ron por él los d iputados pro
gresistas, que le l levasen á l a presencia de l a re ina para defenderse de los 
terribles cargos que se le h a c í a n ; pero no se c o n s i n t i ó en esta especie de 
careo. 

E n Palac io , entretanto, se d i s c u t í a lo que d e b í a hacerse. D o n Pedro 
P i d a l era l a persona m á s a tendida y o ída . C o n su c i r c u n s p e c c i ó n y serie
dad, propuso u n a cosa que, propuesta por otro personaje moderado menos 
serio, hub ie ra parecido u n a b u r l a c rue l de los derrotados progresistas: 
propuso que se formase u n min i s t e r io de coa l i c ión , como s i y a fuese esto 
posible; como s i l a coa l i c ión no estuviese rota. Ofrecióse, no obstante, a l 
general Serrano que formase d icho min i s te r io , y e l general di jo que no 
p o d í a . Propuso e l general a l s e ñ o r López , y l a re ina c o n t e s t ó : É s o no. A l 
m i s m o t iempo, l a a c u s a c i ó n cont ra Olózaga , que h a b í a va l ido para derro
tarle, no p o d í a echarse en o lv ido , so pena de aparecer como u n a farsa. N o 
h a b í a remedio: era menester que l a a c u s a c i ó n siguiese adelante. Y y a que 
h a b í a de seguir adelante, que fuese m u y solemne. A pesar, pues, de las ob
servaciones que h ic i e ron en cont ra los s e ñ o r e s A l c ó n y general Serrano, 
se l e v a n t ó u n acta de lo ocurr ido, esto es, de lo que declaraba l a re ina y que 
y a conocemos. N i n g ú n personaje conservador de cier ta impor t anc i a que
r í a firmar esta acta. Entonces G o n z á l e z Brabo se p r e s t ó á todo, y a s í l o g r ó 
encumbrarse á presidente de l Consejo de min i s t ros . E l par t ido modera
do se va l i ó de é l como ins t rumento ; pero t a m b i é n tuvo que aceptarle 
por jefe. 

C o n t r a esta a c e p t a c i ó n declama, con todo e l encono de u n an t iguo 
progresista, e l s e ñ o r d o n M a n u e l M a r l i a n i , en su l ib ro L a regenc ia de 
d o n B a l d o m c r o E s p a r t e r o ; pero jus to es conveni r en que su d e c l a m a c i ó n , 
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aunque exagerada, no carece de fundamento; E n e l la dice, entre otras co
sas: « E n t r e el s e ñ o r G o n z á l e z Brabo y e l par t ido r e t r ó g r a d o h a b í a u n abis
mo insondable. N o era c u e s t i ó n de pr inc ip ios po l í t i co s l a que mediaba, lo 
era de honor y de l a esencia m á s delicada; lo era de respeto á l a m o r a l p ú 
blica, con l a cua l no se transige s in degradarse; lo era de d i g n i d a d prop ia 
del partido en masa y de infinitas personas i nd iv idua lmen te : lo era, por 
ú l t i m o , de l decoro de ese trono ante e l cua l se i n c l i n a i d ó l a t r a ese par t i 
do. E l s e ñ o r G o n z á l e z Brabo h a b í a , durante a ñ o y medio , apurado en E l 
G u i r i g a y e l vocabular io de l ultraje cont ra e l par t ido moderado y arroja
do á l a cara de sus pr inc ipa les prohombres los insul tos m á s groseros; 
h a b í a usado de l lenguaje m á s l icencioso cont ra l a re ina gobernadora del 
reino, a t a c á n d o l a como seño ra , como madre y como reina, en su v i d a p r i 
vada y p ú b l i c a ; y l legaron á tanto los excesos de l a d i f a m a c i ó n de l perio
dista, que e l minis ter io , en 1839, t o m ó sobre sí e l de in f r ing i r l a Cons t i tu 
ción y l a l ey de impren ta , mandando suspender e l d iar io y arrestar a l 
s eño r G o n z á l e z Brabo, que pudo salvarse de las garras de los corchetes 
de l a po l i c ía saltando por u n a v e n t a n a . » 

M u y largamente sigue dec lamando a ú n e l s e ñ o r M a r l i a n i , y , aunque 
no s in r azón , s i se at iende á l a severa l ey de l a conciencia , en toda su p u 
reza ideal , con sobrada vehemencia s i se m i r a á esto que l l a m a n los he-
gelianos i m p u r e z a s de lo r ea l y de lo p r á c t i c o . L a s mudanzas y conver
siones han sido s iempre frecuentes. L o s partidos, las sectas, las religiones 
mismas, las m á s santas, h a n acogido con favor á los conversos, aunque 
hayan sido antes sus m á s crueles perseguidores. Has t a l a fiereza de l a an
terior p e r s e c u c i ó n es g a r a n t í a y prueba de l denuedo, de l a ac t iv idad y de 
l a pujanza de l converso, y de lo que e l converso puede hacer y h a r á s in 
duda en pro de l nuevo par t ido que abraza, cuando tan terr ible se m o s t r ó 
en su d a ñ o . Esto ó algo por e l estilo p o d r í a alegar e l par t ido conservador 
para justificarse de haber a d m i t i d o en su seno, y con t an a l ta pos ic ión , a l 
audaz redactor de E l G u i r i g a y . Y en cuanto á G o n z á l e z Brabo, y a hemos 
dicho lo que pensamos de él, y . no hay para q u é repetir lo. Se p o s e í a tanto 
de cualquier papel que se p r o p o n í a d e s e m p e ñ a r , que se ident if icaba con 
él por completo, y era sincero de puro artista. A nuestro ver, cuando i n 
sul taba á d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , c r e í a que h a c í a b ien; cuando acusaba á 
Olózaga, c r e í a que h a c í a b ien; cuando se entusiasmaba con l a m i l i c i a na
c ional y cuando l a desarmaba, pensaba es ta ren lo jus to ; cuando era reac
cionario lo m i s m o que cuando era revoluc ionar io , lo era con e l a lma . 
Hombres as í hay muchos en todos los p a í s e s agitados por revoluciones 
frecuentes y algo atrasados en estudios; porque l a fal ta de doc t r ina hace 
que se inc l ine e l á n i m o con fac i l idad , como nave s in lastre, a l menor 
soplo de viento. Y cuando tales hombres son generosos, s i m p á t i c o s y va
lientes, son p e l i g r o s í s i m o s y m u y á p r o p ó s i t o pa ra l l eva r á cabo los m á s 
imprevistos trastornos: t a n capaces son de es tablecer la I n q u i s i c i ó n como 
el Cantonal ismo. 

Conseguido y a lo que se deseaba, hub ie ra sido lo mejor, si hub ie ra sido 
posible, guardarse el acta de a c u s a c i ó n cont ra Olózaga ; pero G o n z á l e z 
Brabo y los conservadores t a m b i é n , porque no es c re íb l e que G o n z á l e z 
Brabo lo hiciese s in su anuencia, y a que no ins t igado por ellos, quis ieron 
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que se prolongase e l e s c á n d a l o , y G o n z á l e z Brabo l l e v ó y l e y ó e l acta a l 
Congreso de diputados. S igu ióse de a q u í u n a vergonzosa d i s c u s i ó n , que, 
merced á l a abundanc ia y v ic iosa fer t i l idad de palabras que suelen tener 
los e s p a ñ o l e s , d u r ó diez y siete d í a s : diez y siete d í a s en los cuales l o que 
en sustancia se t r a t ó de d i l uc ida r fué l a ce r t idumbre y confo rmidad con 
lo verdadero de u n a a f i r m a c i ó n de d o ñ a Isabel de B o r b ó n , con t rad icha 
por l a m i s m a s e ñ o r a en otro documento; en e l decreto anulando a l de d i 
so luc ión , que como re ina de E s p a ñ a h a b í a firmado. L a m i s m a persona 
d e c í a en u n escrito que h a b í a dado su firma á instancias de Olózaga , y 
d e c í a en otro que l a firma le h a b í a sido arrancada por v io lencia . E s t a es, 
á todas luces, l a m á s fea m a n c h a que hay en l a h i s to r ia de l par t ido mo
derado. Valerse de u n a n i ñ a á fin de h u n d i r á otro par t ido, poner la como 
blanco de su encono, presentarla, no y a sólo cuando empieza su reinado, 
sino cuando empieza casi su v i d a de mujer , como acusadora de u n h o m 
bre tan popu la r y quer ido entre los suyos, colocando as í á muchos en l a 
a l te rna t iva de condenar a l amigo y a l jefe ó de dudar de l a ve rac idad de 
qu i en le acusaba, todo esto no tiene p e r d ó n n i excusa de n i n g u n a clase. 
Todo esto no se exp l i c a suponiendo que e l monarqu i smo de los modera
dos era fingido. A u n no siendo m o n á r q u i c o s , a u n s in respetar e l trono, 
deben las almas caballerosas respetar á las damas y no ponerlas en trance 
en que su buena o p i n i ó n pueda menoscabarse. U n a sola e x p l i c a c i ó n pode
mos dar para atenuar l a fa l ta de los conservadores: decir que n a c i ó de 
i m p r e m e d i t a c i ó n , de grosera l igereza y de ceguedad i r a cunda . 

Las exageraciones de h ida lgo é i d ó l a t r a mona rqu i smo aparecieron, en 
boca de los moderado^ como s o c a r r o n e r í a c rue l ó como demencia , duran te 
aquel la pro l i j a y tr iste d i s cus ión . Someten á u n a dama á que se ponga su 
verac idad en te la de j u i c i o , y luego sostienen que por re ina es casi d i v i n a 
y que por inv io lab le y sagrada no falta á l a verdad, escudando as í . d e t r á s 
de u n p r inc ip io ó a r t í c u l o const i tucional , l o que nada t iene que ve r c o n 
las Const i tuciones p o l í t i c a s y e s t á por c i m a de todas ellas: l a va l idez de 
u n a d e c l a r a c i ó n en j u i c i o . 

E l m á s at inado defensor que tuvo O l ó z a g a fué don M a n u e l Cor t ina , que 
luc ió en esta ocas ión su talento de orador, su p rudenc ia y su va lo r c ív i co . 
E l m i s m o s e ñ o r O lózaga se d e f e n d i ó con serena d i g n i d a d y g r an mesura , 
s i b i en p e c ó de difuso y minuc ioso . 

D e s p u é s de l a d i s cus ión , sus amigos, que t e m í a n a l g ú n d e s m á n con t ra 
él, le aconsejaron l a e m i g r a c i ó n . Ced ió Olózaga ; se fué á Po r tuga l ; y , como 
aquel gobierno faltase á l a hospi ta l idad debida, O l ó z a g a p a s ó á Ingla terra . 

C o m o t é r m i n o de l a d i s c u s i ó n , e l Congreso a c o r d ó enviar á l a re ina u n 
mensaje pa ra manifestarle sus sent imientos de respeto y lea l tad c o n m o 
t i vo de l atentado de que h a b í a sido v í c t i m a . L a j o v e n s e ñ o r a , á qu i en t an 
compromet ido papel h a b í a n hecho hacer, t uvo que dar unas gracias que 
nadie por cierto m e r e c í a . 

Ent re tanto , e l min i s te r io G o n z á l e z Brabo se h a b í a completado. D o n 
L u i s M a y á n s era min i s t ro de Grac i a y Jus t i c i a ; e l general Maza r redo , de 
l a Guer ra ; d o n F i l i b e r t o P o r t i l l o , de M a r i n a , Comerc io y U l t r a m a r ; d o n 
J o s é Ju s t i n i an i , m a r q u é s de Peña f lo r ida , de G o b e r n a c i ó n ; y de Hac i enda , 
d o n J u a n J o s é G a r c í a Carrasco. 
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E l nuevo minis ter io no p o d í a desconocer que era necesario crear una 
s i t u a c i ó n de fuerza y desplegar l a m a y o r e n e r g í a para sostenerla. L a san
gr ienta bur la , con que los moderados h a b í a n desechado á los progresistas 
para apoderarse exclus ivamente de l poder, d e b í a exci ta r a l par t ido ven
cido á recuperarle v io len tamente . Este recelo no estr ibaba en meras con
jeturas, sino t a m b i é n en s í n t o m a s y rumores que t e n í a n visos de verdad. 
Has ta se h a b í a d icho que uno de los minis t ros , c o m p a ñ e r o de Olozaga, a l 
saber l a e x o n e r a c i ó n de é s t e , p e n s ó en u n golpe de Estado s e m i p ó s t u m o , 
disolviendo inmedia tamente las Cortes, reorganizando l a m i l i c i a , relevan
do á las autoridades mi l i t a res y p o l í t i c a s que eran moderadas, y pren
diendo a l general N a r v á e z ; y que, s i no a c o m e t i ó t an a t rev ida empresa, fué 
por no ha l l a r personas de l m i s m o al iento que él para secundario. 

L o s progresistas, pues, h a b í a n perd ido l a par t ida , pero indudable
mente anhelaban tomar e l desquite. E l min is te r io G o n z á l e z Brabo tuvo, 
por consiguiente, que apercibirse para l a l ucha . A s í es que lo pr imero 
que hizo, d e s p u é s de l mensaje de l Congreso á l a reina, fué suspender las 
sesiones de Cortes, como p r i m e r paso para l a d i so luc ión . De este modo 
quedaba e l gobierno desembarazado y l ib re para acudi r contra cualquiera 
que se levantase en armas á combatir le . 

N o se h i zo esperar m u c h o e l presagiado levantamiento, e l cual , á p r in 
cipios de febrero de 1844, fué casi s i m u l t á n e o en Al i can te , Cartagena y 
otras ciudades y v i l l a s de l l i t o r a l de levante. 

M u y cansado y enojoso se r ía , y har to improp io de u n a H i s t o r i a Ge
neral , seguir en todos sus pormenores cada u n a de estas sublevaciones 
que con tanta frecuencia ocurren, y contarlas con todos los lances, esca
ramuzas, p e q u e ñ a s batallas, sitios, bloqueos y asaltos, á que dan lugar, 
y con los fusi lamientos y otros castigos atroces en que t e rminan . N o po
demos, s in embargo, pasarlo todo por alto. L o que haremos s e r á referirlo 
lo m á s sumariamente que se pueda. 

A l m a y jefe p r i n c i p a l de este p ronunc iamien to cont ra el min is te r io Gon
zá lez Brabo fué u n oí icial aventurero, d o n P a n t a l e ó n Bonet , de g ran va lor 
y capacidad para l a guerra, de d u r a cond ic ión , y tan vo lub le en sus ideas 
que. d e s p u é s de haber servido á las ó r d e n e s de Cabrera y m o s t r á d o s e su 
digno subordinado en crueldades y venganzas, l legando u n a vez á ame
nazar con reduci r á cenizas l a p o b l a c i ó n en que h a b í a nacido y á todos 
sus compatricios, t uvo l a ocurrenc ia de convertirse en l ibe ra l y aun de 
l legar á ser u n progresista fur ibundo. Este hombre con l a t ropa que man
daba que eran sobre 300 carabineros, se puso de acuerdo c o n los progre
sistas, r e u n i ó l a m i l i c i a nacional , p r e n d i ó á las autoridades, h izo que A l i 
cante se pronunciara , y n o m b r ó u n a j u n t a suprema, nada menos que de 
los reinos de A r a g ó n , V a l e n c i a y M u r c i a , d e c l a r á n d o s e su presidente. E l 
grito de guerra de l a j u n t a fué: «Abajo e l minis ter io , l a camar i l l a y l a ley 
de ayuntamientos, en nombre de l a s o b e r a n í a de l pueblo . V i v a l a re ina 
const i tucional » M á s tarde, l a j u n t a d e c l a r ó traidores á l a pa t r ia á los m i 
nistros y a l general N a r v á e z y t o m ó otras notables disposiciones. 

E n Cartagena se h izo e l p ronunc iamien to casi de l m i s m o modo . L e 
in ic ia ron y d i r ig ie ron algunos jefes y oficiales seguidos de parte de l ejér
ci to ó sea de l a g u a r n i c i ó n . Las autoridades fueron presas. Se f o r m ó una 
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jun t a . S u presidente fué don A n t o n i o Santa C r u z . E l p r o p ó s i t o con que 
los de Cartagena se pronunciaron , expresado en u n a e x p o s i c i ó n á S. M . , 
fué i d é n t i c o a l de los al icantinos. 

E l gobierno a c u d i ó pronto y brioso á sofocar esta r ebe l ión . E l general 
Eonca l i , que mandaba en Va lenc ia , sa l ió de a l l í con tres batallones, tres 
escuadrones y cuatro piezas rodadas. D o n Fernando F e r n á n d e z de Córdo-
v a y don J o s é de l a Concha sal ieron t a m b i é n de M a d r i d con fuerzas res
petables 

L a c a m p a ñ a fué breve; pero en e l la m o s t r ó Bone t g ran valor, aunque 
poca fortuna. H u b o u n a acc ión de guerra notable, l a de E lda , donde Bo
net fué vencido por el general Pardo, en v i r t u d de u n a estratagema, que 
pasa los l í m i t e s de lo l íc i to , a u n en cont ra de los rebeldes m á s desafora
dos. A l g u n o s oficiales y soldados enemigos acudieron á Bonet r o g á n d o l e 
que cesase el fuego, afirmando que se pasaban y p i d i é n d o l e u n abrazo. 
Bonet , e n g a ñ a d o , a b a n d o n ó l a pos ic ión ventajosa que t e n í a , lo d e s c u i d ó 
todo y fué envuelto, perdiendo m á s de c ien hombres Es t a derrota de Bo
net d e s c o r a z o n ó m u c h o á los pronunciados. C o n todo, tanto en Cartagena 
como en Al ican te , que ambas plazas fueron sitiadas por las fuerzas de l 
gobierno, los pronunciados s iguieron a l g ú n t iempo r e s i s t i é n d o s e brava
mente. 

L a p r i m e r a c iudad que se e n t r e g ó fué Al ican te . E l general don Fede
r ico E o n c a l i e n t r ó en e l la e l d í a 6 de marzo de 1844, con e l aparato tre
mendo de u n conquis tador que trata de aterrar á los vencidos, y amena
zando con l a muer te por l a m á s leve c o n t r a v e n c i ó n á l a menor orden 
suya. Dos d í a s d e s p u é s , e l 8 de marzo, se a u m e n t ó e l terror de todos con 
e l fusi lamiento de ve in t icua t ro personas de las m á s comprometidas , em
pezando por don P a n t a l e ó n Bonet. qu ien fué a l supl ic io con serena va
l en t í a , y a l i r á m o r i r d ió u n v i v a á l a l iber tad, a l que contestaron sus 
c o m p a ñ e r o s . 

E n otros puntos se h i c i e ron d e s p u é s otros castigos contra los pronun
ciados, fusilando á a lgunos m á s . 

Cartagena t a r d ó m á s en rendirse. N o se r i n d i ó hasta fines de l mes de 
marzo, h a c i é n d o s e esto por c a p i t u l a c i ó n é in te rv in iendo en e l la los cón
sules de Ingla terra y F r a n c i a á fin de que no se der ramase n i u n a sola 
gota de sangre. D e esta suerte se evi ta ron los fusilamientos, u n bloqueo 
m á s largo y u n a resistencia m á s desesperada. L á s t i m a fué, no obstante 
que para evi tar todo esto no bastasen l a e s p o n t á n e a generosidad de l ven
cedor y l a confianza de los vencidos y que fuese menester l a i n t e r v e n c i ó n 
de agentes extranjeros que sirviesen de g a r a n t í a . 

L o s pronunciamientos de A l i c a n t e y Car tagena prec ip i ta ron l a reac
c i ó n en toda E s p a ñ a . E n Burgos, en V a l l a d o l i d , en San S e b a s t i á n , en casi 
todas partes, fué desarmada l a m i l i c i a nac ional , s in resistencia alguna. 
Sólo l a hubo, aunque leve, en l a c iudad de Zaragoza. C o n l a d e c l a r a c i ó n 
de estado de si t io se h izo enmudecer á l a prensa de l par t ido venc ido; y , 
á fin de asustarle m á s , despreciando l a i n v i o l a b i l i d a d de l d iputado, fue
r o n reducidos á p r i s i ó n Cor t ina , M a d o z y otros progresistas, p resumiendo 
que fuesen instigadores y c ó m p l i c e s de l a s u b l e v a c i ó n a l i can t ina y carta
genera Fa l t ando á lo que previene l a C o n s t i t u c i ó n , se los tuvo ocho d í a s 
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s in tomarles d e c l a r a c i ó n indagator ia , dos meses incomunicados y mes y 
medio m á s en l a cárce l . A l cabo hubo que absolverlos. 

E l par t ido progresista, cansado de lucha r en balde, rendido y ami la 
nado, tuvo que sufr ir todo esto s in apelar m á s , por l o pronto, á las armas, 
pero m o v i é n d o s e a ú n por las v í a s y con los medios legales á fin de conse
g u i r a lguna sa t i s f acc ión en tan ta in ju r i a y a l g ú n consuelo en su derrota. 

Durante e l breve y p r i m e r min i s te r io de G o n z á l e z Brabo no hubo só lo 
que sofocar sublevaciones progresistas. L o s carl istas mismos, a u n los y a 
apaciguados de l Convenio de Vergara , se sub levaron ó t ra ta ron de suble
varse para alcanzar e l poder. L o m i s m o carl istas que progresistas h a b í a n 
entrado en l a coa l i c ión cont ra Espartero y con t r ibu ido á l a v i c to r i a ; y , a l 
ver que e l b o t í n y e l m a n d o eran solo y exc lus ivamen te pa ra los mode
rados, no es e x t r a ñ o que hic iesen esfuerzos para i m p e d i r e l exc lus iv i smo 
y re iv ind icar para ellos l a parte ó e l todo de las ventajas que de l a v ic to
r i a se h a b í a n promet ido . D e a q u í los p ronunc iamien tos progresistas de 
que y a hemos hablado y de que tendremos que hab la r en adelante, a s í 
como l a c o n t i n u a c i ó n , aunque en p e q u e ñ a escala, de l a gue r ra c i v i l , y a 
por medio de par t id i l l as que a p a r e c í a n y d e s a p a r e c í a n en varios puntos 
de l a P e n í n s u l a , y a p r inc ipa lmen te en e l Maestrazgo, donde l a gente esta
ba m á s avezada á l a guerra, merced á Cabrera, y donde h a b í a a ú n h á b i 
les cabecillas como Serrador y Lacoba , M a r s a l y e l G r o c h , con t ra los cua
les h izo u n a buena c a m p a ñ a e l genera l don J u a n V i l l a l o n g a , logrando a l 
cabo pacificar aquel la comarca. 

Injusto se r í a suponer que los moderados ó conservadores no se h a b í a n 
apoderado exc lus ivamente de l mando sino para su propio provecho, s i n 
traer ideas y p r o p ó s i t o s que real izar . A n t e s es fuerza reconocer y decla
rar, independientemente de toda censura que sobre e l par t ido en su con
jun to , que sobre cada a g r u p a c i ó n y hasta sobre cada i n d i v i d u o pueda 
lanzarse, que e l pape l que tocaba hacer a l pa r t ido conservador era de ex
t rema impor tanc ia . L e tocaba organizar de nuevo e l pa í s , mejorar l a ad 
m i n i s t r a c i ó n y t rans ig i r entre las aspiraciones de los que l amen taban l a 
c a í d a de l ant iguo r é g i m e n y de los que anhelaban a ú n mayores cambios 
y novedades, af i rmando a s í y asegurando las conquistas de l a r e v o l u c i ó n , 
esto es, los cambios y novedades que y a se h a b í a n logrado ó planteado. 

Es, pues, evidente que á l a a c t i v idad de l min i s t e r io G o n z á l e z Brabo se 
ofrec ían dos g é n e r o s dis t intos de obras: unas para af i rmar e l t r iunfo d e l 
par t ido conservador y sofocar las resistencias y rebeliones que s u r g í a n en 
contra de él, y otras legis lat ivas á fin de reorganizar e l p a í s en e l sent ido 
que hemos dicho, esto es, t ransigiendo, vo lv i endo a t r á s en aquel lo en que 
en su sentir se h a b í a avanzado m á s de l o jus to , y conservando y a f i rman
do s in retroceder lo que p a r e c í a m á s conveniente. 

E l min is te r io G o n z á l e z Brabo no d u r ó m á s de cuatro meses. 
N a r v á e z f o r m ó nuevo min i s t e r io e l 2 de m a y o de 1844. 
De las dos clases de obras que tuvo que hacer e l min i s te r io G o n z á l e z 

Brabo, para las unas era conveniente l a d ic tadura , esto es, pa ra l a re
p re s ión de las sublevaciones y l a c o n s o l i d a c i ó n en e l poder de l pa r t ido 
triunfante. Mas para dar m a y o r au to r idad y l a posible es tabi l idad y d u 
r a c i ó n á las otras impor t aba e l concurso de las Cortes y no legis lar p o r 
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med io de reales decretos. M u c h a s cosas, no obstante, h izo e l m i n i s t e r i o 
O o n z á l e z Brabo, legis lando de esta manera , porque l a p r e m u r a d e l t iem
po y de las c i rcunstancias no c o n s e n t í a que se re tardaran. A l g u n a s de 
estas cosas, l a p a s i ó n de l momen to y las necesidades de l a r e a c c i ó n las re
c lamaban . E n otras se notaba u n pensamiento m u y noble y beneficioso 
para l a n a c i ó n toda, e l cua l h a hecho que permanezcan y duren . E n t r e 
estas cosas durables descuel la l a c r e a c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l , deb ida p r i n 
c ipa lmente á los esfuerzos d e l general N a r v á e z , de l conde de V i s t a h e r m o -
sa y de l duque de A h u m a d a , y creada y organizada po r decretos de 28 de 
marzo y 12 de a b r i l de 1844. 

L o que hizo m á s popu la r a l min i s te r io G o n z á l e z Brabo entre las hues
tes conservadoras y m á s odiado de los progresistas fué e l desarme de l a 
m i l i c i a nac iona l , verif icado en todas partes s i n resistencia, salvo e n Zara
goza donde l a hubo, aunque p e q u e ñ a , s iendo sofocada por l a fuerza m i l i 
t a r con muertes y heridas de varias personas. 

E n suma, e l min i s te r io G o n z á l e z Brabo , como s i no tuv ie ra m á s fin que 
e l de a l lanar e l c amino y remover i n c ó m o d o s o b s t á c u l o s pa ra e l adven i 
mien to de u n min i s t e r io p l ena y l e g í t i m a m e n t e conservador, c a y ó , s e g ú n 
hemos d icho , á p r inc ip ios de mayo , dando lugar a l p r i m e r min i s t e r io Na r 
v á e z , verdadero jefe de l par t ido moderado, e l cua l , á m á s de l a presiden
cia , t o m ó para s í l a cartera de Guer ra , d i ó l a de Estado a l m a r q u é s de 
V i l u m a , á M o n l a de Hac ienda , á M a y á n s l a de Grac i a y Jus t i c i a , á P i d a l 
l a de G o b e r n a c i ó n y a l general A r m e r o l a de M a r i n a . 

Poco antes de l a c a í d a de G o n z á l e z Brabo h a b í a vue l to á M a d r i d de su 
destierro l a re ina madre M a r í a Cr i s t ina ; y á pesar de que G o n z á l e z B r a b o 
p r o c u r ó ganarse l a v o l u n t a d de esta augusta s e ñ o r a c o n todo g é n e r o de 
obsequios y lisonjas, no fa l tó qu i en creyese que por influjo de e l l a se pre
c ip i tó su c a í d a y l a de su gabinete. 

P u r a n t e l a ex is tenc ia de é s t e se h izo p ú b l i c a l a u n i ó n en l e g í t i m o m a 
t r i m o n i o de l a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a c o n e l duque de E i á n s a r é s . 

Bajo e l m i s m o mi i j i s te r io m u r i ó l a infanta d o ñ a L u i s a Car lo ta . 

C A P I T U L O I I 

Primer ministerio Narváez.—Nuevas Cortes.—Discurso déla Corona.—Primeros pasos 
y gestiones en Roma de Castillo y Ayensa.—Sublevaciones y castigos 

Jus to era y conveniente que e l vencedor de T o r r e j ó n de A r d o z , e l ver
dadero jefe de l par t ido que h a b í a t r iunfado, en vez de i n f lu i r en l a p o l í t i 
ca, s in responsabi l idad a lguna , desde l a c a p i t a n í a general de M a d r i d , o r a 
haciendo ins t rumento de sus aspiraciones y p r o p ó s i t o s á los min i s t ro s , 
ora d e r r i b á n d o l o s s i no se le s o m e t í a n , tomase é l m i s m o las r iendas de l a 
g o b e r n a c i ó n de l Es tado y lo encaminase todo por donde las c i rcuns tanc ias 
r e q u e r í a n , con d i r e c c i ó n pa lad ina é inmedia ta . 

Grandes eran e l c r é d i t o y l a i m p o r t a n c i a de N a r v á e z en aquel los m o 
mentos , a s í por los servicios que h a b í a prestado, como por los pe l igros 
que h a b í a cor r ido y las notables prendas de c a r á c t e r y de i n t e l i genc i a que 
h a b í a sabido desplegar. L o s mismos vencidos progresistas y revoluc iona-
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r ios daban test imonio de l superior va le r de N a r v á e z por e l odio que le 
mos t raban y por los rudos ataques de todo g é n e r o de que le h a c í a n blan
co, y a por medio de l a pa labra en p e r i ó d i c o s y en conversaciones, y a pro
p a s á n d o s e á atentar cont ra su v i d a por medio de l asesinato, como h a b í a 
ocurr ido algunas veces, siendo por d i c h a frustrado e l in tento, s i b ien, en 
l a noche del 6 de noviembre de 1843, l l egaron á disparar le algunos tra
bucazos, agujereando e l coche en que i ba e h i r i endo mor ta lmen te á su 
ayudante e l coronel Bocet i . 

N o era, s in embargo, e l general N a r v á e z e l m á s dec id ido par t idar io de 
l a r e a c c i ó n , sino e l m á s e n é r g i c o , in te l igente y capaz para l l eva r l a á cabo, 
has ta donde le pareciera jus to Y y a hemos dicho, s in l inaje a lguno de 
i ron í a , que N a r v á e z , aunque d e s p ó t i c o por c a r á c t e r y temperamento, era 
l ibe ra l por c o n v i c c i ó n dentro de c ier ta medida . As í es que, en su p r i m e r 
minis ter io , s i b i en t r a b a j ó pa ra domar e l e s p í r i t u revoluc ionar io , m á s tra
ba jó y con no menor eficacia en r e p r i m i r l a r e a c c i ó n y en ponerle d ique 
á fin de que no se desbordase. 

L a corte, no b ien formado e l min i s te r io N a r v á e z , p a s ó á Barcelona. 
Al l í se agi taba l a r e a c c i ó n en torno de l a re ina y pugnaba por lograr sus 
fines. Se q u e r í a l a d e v o l u c i ó n de los bienes de l clero, e l res tablecimiento 
de los diezmos y has ta l a p r o c l a m a c i ó n de l Estatuto. E l c a m p e ó n de todas 
estas ideas reaccionarias en e l gabinete era el m a r q u é s de V i l u m a , qu ien ha
b í a dejado l a embajada de E s p a ñ a en Londres y t e n í a l a cartera de Estado. 

L a l u c h a de las opuestas opiniones en e l seno de l min is te r io d u r ó en 
Barce lona algunos d í a s dando lugar á frecuentes consejos de minis t ros , 
animados por v ivas discusiones, donde N a r v á e z d e f e n d i ó con v igor l a 
causa de l gobierno l ibe ra l y representativo contra las pretensiones, casi 
absolutistas de l m a r q u é s de V i l u m a , e l cual , venc ido a l cabo, tuvo que 
presentar su d i m i s i ó n . 

Desde l a embajada de E s p a ñ a en P a r í s , con l a q u e se ha l l aba m u y b ien 
avenido, v i n o á suceder á V i l u m a en e l min i s te r io de Estado d o n F r a n 
cisco M a r t í n e z de l a Eosa , de l cual , por haber sido hasta a l l í contrar io á 
l a reforma de l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, i m a g i n ó l a gente que renovaba e l 
dua l i smo en el min is te r io , aunque en sentido inverso, pues s i antes Nar 
v á e z representaba e l e lemento m á s l i be ra l en contra de V i l u m a , entonces 
p a r e c í a que M a r t í n e z de l a E o s a representaba e l elemento m á s l i be ra l en 
contra de N a r v á e z . 

Es te dual i smo, con todo, hubo de ser m á s aparente que real. N a r v á e z 
t e n í a sobrada fuerza de v o l u n t a d para aunar las de sus c o m p a ñ e r o s y so
meterlas á l a suya. A d e m á s cuando M a r t í n e z de l a E o s a l l egó á ocupar su 
s i l la min i s t e r i a l , que no fué hasta e l 16 de setiembre, e l i m p u l s o estaba y a 
dado y s e ñ a l a d a estaba y a l a d i r e c c i ó n que e l nuevo gabinete h a b í a de 
seguir en su marcha . 

L a C o n s t i t u c i ó n de 1837 h a b í a de ser reformada en sent ido m á s mo
n á r q u i c o , pero l a reforma h a b r í a de hacerse por med io de las Cortes. A 
este fin h a b í a s e disuel to e l Congreso de diputados que no l l egó á reunirse 
y por decreto de 4 de j u l i o se convocaban Cortes nuevas que e l 10 de oc
tubre se r e u n i r í a n . Estas Cortes nuevas, s i no eran consti tuyentes, t e n í a n 
e l encargo de reformar l a C o n s t i t u c i ó n . 
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A b i e r t o e l campo á l a l u c h a lega l de los par t idos en las elecciones, los 
progresistas d ie ron e l f u n e s t í s i m o ejemplo, tantas veces repetido, de re
traerse. Pretextos, m á s ó menos fundados, h a n tenido á m e n u d o las par
cial idades p o l í t i c a s pa ra tomar m e d i d a t a n desastrosa. E n esta o c a s i ó n , 
tales pretextos no fal taron. M u c h o s progresistas se v e í a n encausados y 
perseguidos; y otros se h a b í a n expatr iado voluntar iamente huyendo de 
persecuciones y de vejaciones, que p a r t í a n , no sólo de l gobierno, sino á 
veces de u n a manera i l ega l y v io len ta de i n d i v i d u o s de l e jé rc i to , exci tados 
por e l odio y por e l e s p í r i t u de r eacc ión . 

L o s malos tratos, los insul tos , las pal izas y otras insolencias, crueldades 
y g r o s e r í a s , de que t a l vez no pocos moderados h a b í a n sido v í c t i m a s du
rante l a regencia de Espartero, y de que h a b í a n sido ejecutores los m i l i 
cianos m á s aviesos y levant iscos, se r enovaron ahora en opuesto sentido 
cont ra los progresistas, ejecutadas por ind ignos mi l i t a res , l o cual , aunque 
era igua lmente doloroso para qu i en p a d e c í a , era m á s odioso ahora, pues 
siempre es menos de cu lpa r u n acto miserable cuando le ejecutan h o m 
bres de l pueblo bajo é ignorante s i t ienen armas y c ier ta o r g a n i z a c i ó n re
medada de l a verdadera m i l i c i a , que cuando iguales actos c r imina les son 
perpetrados por i n d i v i d u o s de l eje'rcito y hasta por oficiales, en quienes 
debe suponerse o t ra e d u c a c i ó n m á s escogida, o t ra d i s c i p l i n a m á s severa, 
p r inc ip ios m á s cul tos y m á s urbanos modales. 

Cuando en M a d r i d mismo, centro de l a au to r idad de l gobierno, oficia
les y sargentos d e l reg imiento de San Fe rnando p r e n d í a n , molestaban, 
e s c a r n e c í a n y apaleaban á los progresistas ¿qué no s u c e d e r í a en otras 
poblaciones? Nosotros recordamos que en u n a de las pr inc ipa les capitales 
de p rov inc ia , los ayudantes de l c a p i t á n general y otros oficiales que le 
rodeaban se en t re tuvieron en l l eva r á las b a r b e r í a s á paisanos que se atre
v í a n a ú n á gastar bigotes, hac iendo que los afeitasen en seco. E l c a p i t á n 
general se e m p e ñ ó as imismo en que h a b í a n de saludarle cuantos no lejos 
de é l pasasen por l a cal le; y , como algunos se descuidaran en esto, fueron 
apaleados s in miser icord ia . U n j o v e n forastero, del icado de salud, m u y 
corto de v i s t a é ignorante de l a p r e s c r i p c i ó n , p a s ó no lejos de l c a p i t á n 
general , no le s a l u d ó y r e c i b i ó u n a pa l iza , de l a c u a l estuvo m u y enfermo. 
Supo entonces e l c a p i t á n general que aque l j o v e n apaleado era hi jo de 
persona m u y a m i g a suya y á qu i en d e b í a grandes favores. T r a t ó pues de 
hacerse perdonar e l agravio, aunque y a era tarde; pero, a l cabo, de algo 
s i rv ió l a m a l a ven tu ra de aquel joven, porque e l c a p i t á n general se m o v i ó 
á c o m p a s i ó n , a b r i ó los ojos, de jó de i r por t an m a l camino y los desmanes 
se acabaron. 

Estos hechos aislados y otros muchos que se c i t an y que p u d i é r a m o s 
citar, aunque por v e r g ü e n z a p a t r i ó t i c a c o n v e n d r í a cal lar los todos, son 
claro i n d i c i o de l a c o m p r e s i ó n t i r á n i c a que se e jerc ía . Pero a u n as í , no 
hay , en nuestro sentir, m o t i v o bastante para que u n par t ido p o l í t i c o que 
se respeta abandone los medios legales y no acuda á las urnas á dar s u 
sufragio, lo cua l , s i es u n derecho, t a m b i é n es u n deber, y en vez de re
vestirse de l va lo r c ív ico , conducente á a l lanar tantas dif icul tades y á 
arrostrar tantos peligros, apele a l re t ra imiento . Creemos a d e m á s , que, a s í 
en aquel la ocas ión como en otras, l a v io l enc i a de l gobierno, de sus agentes 
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y de sus amigos oficiosos, sólo h a sido pretexto y no m o t i v o para que al
gu ien se retraiga en las elecciones. E l verdadero y deplorable m o t i v o de 
todo retraimiento electoral ha sido l a í n t i m a c o n v i c c i ó n de que l a g ran 
m a y o r í a del cuerpo de electores no h a tenido n u n c a ac t iva o p i n i ó n pol í 
t ica ó l a ha tenido m a r c h i t a ó ineficaz, sobre todo para los par t idos me
dios, t o r c i éndose s iempre en favor de l candidato, sea qu i en sea, que e l 
gobierno designa, por donde hay de antemano inmensa p robab i l idad y 
casi seguridad de que todo gobierno, á no estar dotado de i n v e r o s í m i l tor
peza ó amenazado de i nmed ia t a y s ú b i t a muerte , t r iunfe en las elecciones. 

R e t r a í d o s , pues, los progresistas, e l t r iunfo d e l min is te r io fué fácil. 
H u b o p l é t o r a de m a y o r í a min is te r ia l . Cas i puede decirse que l a i n g r a t i t u d 
del clero y de los prelados, á quienes e l nuevo gobierno l l a m a b a de l des
tierro, restauraba y favorec ía , le fué ú t i l , p r o p o r c i o n á n d o l e a lguna l u c h a 
en los comicios, para que no aparecieran las elecciones hechas de real or
den, y a lguna opos ic ión en e l Pa r l amen to pa ra que é s t e no tuv ie ra t raza 
de muerto, de puro sumiso, u n á n i m e y callado. 

E l par t ido conservador t r iunfante en v i r t u d de hechos de fuerza, aun
que t e n í a y a p o q u í s i m o que trabajar para t r iunfar igua lmente por medios 
legales, n o m b r ó u n a c o m i s i ó n centra l bastante numerosa para un i fo rmar 
sus esfuerzos y d i r i g i r las elecciones, y esta c o m i s i ó n d ió u n manifiesto 
electoral, redactado por los s e ñ o r e s Ol iván , Brabo M u r i l l o , L l ó r e n t e y otros, 
donde se mostraba en todo conforme con e l pensamiento de l gobierno de 
reformar l a C o n s t i t u c i ó n en sentido m á s m o n á r q u i c o , hacer florecer e l 
cul to y l a r e l i g ión de nuestros padres, consol idar e l orden p ú b l i c o y reor
ganizar el p a í s por medio de buenas leyes adminis t ra t ivas . Todo esto i b a 
expresado en e l manifiesto con estilo pomposo y solemne, s e g ú n es uso, 
y exornado con frases piadosas y p a t r i ó t i c a s acerca de los caminos traza
dos por l a P rov idenc i a d i v i n a y de las esperanzas que h a b í a de l legar por 
ellos á u n porveni r de prosper idad y de glor ia . 

E l d í a m i s m o en que d e b í a n reunirse las Cortes semiconst i tuyentes, 
el d í a 10 de octubre, t e rminaba de u n modo legal l a regencia d e l general 
Espartero y l a re ina d o ñ a Isabel I I l legaba á l a mayor edad que anticons
t i tuc ionalmente h a b í a sido ant ic ipada. C o n este mot ivo , e l duque de l a 
V ic to r i a , refugiado en Londres desde que h a b í a sido lanzado de E s p a ñ a 
por l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , d i r i g ió á los e s p a ñ o l e s e l manifiesto que hemos 
insertado a l final de l l ib ro d u o d é c i m o . C o m o se h a b r á echado de ver, este 
manifiesto e s t á m á s sentido que otros documentos de su especie: no se 
advierte en él l a r e t ó r i c a amanerada y las frases hechas que en tales do
cumentos suelen emplearse; y , á t r a v é s de lo acompasado de su estilo ofi
c ia l , t ranspiran los nobles sent imientos de u n a a l m a generosa y serena, que 
perdona los agravios que h a recibido, que desea todo b ien para su patr ia 
aunque él haya de m o r i r lejos de e l la en e l ostracismo, y que se alegra, 
con no men t ida s inceridad, de que por su na tu ra l m a r c h a de l t i empo haya 
venido á tener toda l eg i t im idad lo que h izo l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n a l lan
zarle de l a regencia. Con t r a ello p r o t e s t ó entonces porque su deber lo exi
gía, m á s ahora cancelaba con j ú b i l o l a protesta, apareciendo contento de 
retirarse á l a c o n d i c i ó n p r i v a d a á gozar de los beneficios de u n a l iber tad 
que él estaba satisfecho de haber con t r ibu ido á dar á su patr ia . 
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N o vemos en e l manifiesto de Espar tero n i j ac t anc ia de su p rop io var 
ler, n i encono cont ra sus vencedores, n i e x c i t a c i ó n á l a r e b e l d í a con t ra 
ellos, n i l a menor amenaza. ¿Qué menos p o d í a decir pa ra consolar á u n 
part ido, d e l que h a b í a sido jefe, de l que era jefe t o d a v í a , que las s iguien
tes palabras: «Ale jado de vosotros, no h a hab ido u n gemido en e l re ino 
que no h a y a tenido eco en m i co razón ; no h a habido u n a v í c t i m a que no 
h a y a encontrado c o m p a s i ó n en m i alma?» Y s i por otra parte se considera 
que e l duque de l a V ic to r i a , val iente soldado y general dichoso, h a b í a con
sagrado su espada y su v i d a entera á l a causa de l a l i be r t ad y h a b í a sido 
parte p r i n c i p a l en que triunfase, t e rminando u n a encarn izada guer ra de 
siete a ñ o s , ¿qué menos p o d í a prometer, a l resignarse a l re t i ro y á l a condi 
c ión pr ivada , que acud i r en a u x i l i o de las ins t i tuc iones que l a n a c i ó n se 
h a b í a dado en e l caso de que é s t a s peligrasen, pues como no s in r a z ó n 
a ñ a d í a : «la patr ia , á c u y a voz j a m á s he ensordecido, me e n c o n t r a r á s iem
pre dispuesto á sacrificarme en sus aras?» 

Sean cuales sean nuestras opiniones po l í t i c a s , fuerza es confesar que 
ra ra vez h a n sido tan mesurados papeles como és te , escritos por persona 
ó en nombre de persona l l ena de t an grandes servicios y merec imientos y 
t an rudamente agraviada. 

E n 10 de octubre se abr ieron las Cortes en e l Senado, y l a re ina d o ñ a 
Isabel I I l e y ó e l discurso de l trono, redactado con bastante senci l lez y j u i 
cio. Al l í en resumen e x p o n í a e l gobierno l a s i t u a c i ó n de l p a í s y su progra
m a : reforma de l a C o n s t i t u c i ó n ; nuevas leyes o r g á n i c a s ; mejoras e c o n ó m i c a s 
y adminis t ra t ivas ; s is tema t r ibu ta r io ; equ i l ib r io entre gastos é ingresos; 
restablecimiento de l c r é d i t o pagando fiel y honradamente á los acreedo
res; d i s m i n u c i ó n de l e j é r c i to de t ierra, cuando fuera posible s i n pel igro , 
porque cobrase v igor l a au tor idad c i v i l ; c r e a c i ó n de u n a m a r i n a poderosa 
á fin de sostener y acrecentar nuestro comercio y hacer que floreciesen 
los ricos terr i torios que aun p o s e í a E s p a ñ a en distantes regiones h a c i é n 
do la l a segunda potencia co lon ia l de E u r o p a ; cambio fundamenta l en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y c o n c l u s i ó n de los nuevos cód igos ; todo esto 
p r o m e t í a y esperaba hacer e l gobierno c o n l a c o o p e r a c i ó n de las nuevas 
Cortes. 

E l e x t r a ñ o v a c í o que en e l documento se notaba era que n i u n a pala
bra se d e c í a en él de l a c u e s t i ó n rel igiosa y de nuestras relaciones con l a 
corte pontif ic ia; y , como dice b ien e l s e ñ o r P i r a l a , era tanto m á s i n e x p l i 
cable este silencio, cuanto que l a c u e s t i ó n rel igiosa estaba í n t i m a m e n t e 
enlazada con l a Hac i enda y con e l c r é d i t o y h a b í a poderosas razones para 
que se hubiese d icho a l p a í s lo que se q u e r í a hacer y lo que se h a b í a 
hecho. 

N a d a se le dec ía , s in embargo, por razones entre las cuales era proba
blemente l a p r i n c i p a l l a de que e l gobierno, por m u y fervoroso c a t ó l i c o 
que fuese y por m u y fervorosos ca tó l i cos que supusiera á sus gobernados, 
d e b í a sentir c ier ta v e r g ü e n z a de haberse h u m i l l a d o demasiado á l a corte 
de E o m a y cierto recelo de que u n a parte de l pueblo e s p a ñ o l le censurase 
por l a h u m i l l a c i ó n susodicha, sobre todo s i resul taba s i n fruto. T a m b i é n 
d e b í a temer e l gobierno que muchos e s p a ñ o l e s se alarmasen, con especia
l i d a d los compradores de bienes nacionales, cuando supieran que e l go-
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bierno empezaba á negociar promet iendo l a d e v o l u c i ó n de los bienes no 
vendidos a l clero secular y á las monjas, lo cua l era como dar á entender 
que se h a b í a hecho m a l en vender los que y a se h a b í a n vend ido y p o n í a 
en una s i t uac ión difícil é insegura á los nuevos propietarios. 

E n uno de nuestros anteriores c a p í t u l o s hemos trazado y a sucinta
mente l a h is tor ia de nuestras negociaciones con E o m a hasta l a c a í d a de 
Espartero. P a r a que se comprendan l a s i t u a c i ó n y los p r o p ó s i t o s de l go
bierno cuando en octubre de 1844 se abr ieron las nuevas Cortes, pondre
mos a q u í en resumen lo que hasta entonces h a b í a n hecho los gobiernos 
conservadores para reconcil iarse con e l Padre Santo. Todos los prohom
bres de l mencionado par t ido ansiaban v ivamente d icha r econc i l i a c ión : 
algunos por sentimientos religiosos; los m á s , en nuestro sentir, por u n 
c á l c u l o po l í t i co hasta cierto pun to equivocado. E l par t ido conservador, 
cediendo á las exigencias de l a Iglesia, se lisonjeaba de ganarse l a vo lun t ad 
del clero y de las personas á é l devotas ó en su favor interesadas; y en esto 
cons i s t í a su deplorable e q u i v o c a c i ó n . Cua lqu ie ra cosa que hiciese u n go
bierno conservador como tuviese a ú n algo de l ibera l , cediendo á las exigen
cias de E o m a , h a b í a de ser considerada como hecha por necesidad y no por 
gusto; no h a b í a de ser por consiguiente n i es t imada n i agradecida; y por 
cada exigencia satisfecha h a b í a de brotar y como r e t o ñ a r otra ex igencia 
m á s difícil aun.de satisfacer. N o se ocul taban estas verdades á l a in te l i 
gencia de muchos conservadores y en par t icu la r á l a de aquellos que eran 
m á s p r á c t i c o s y mundanos; a s í es que, en el seno m i s m o de l a pa rc ia l idad 
triunfante, h a b í a m u y encontradas opiniones sobre los m á s capitales pun
tos de l a c u e s t i ó n religiosa, sobre todo en l a parte e c o n ó m i c a . E l gabinete 
G o n z á l e z Brabo, tan decidido por l a r e a c c i ó n y t an beneme'rito de ella, no 
iba hasta e l ext remo de consentir en l a s u s p e n s i ó n de l a ven ta de los bie
nes de l clero y menos aun en que se le volv iesen los no vendidos t o d a v í a . 
Se dice que el min i s t ro de H a c i e n d a Carrasco, conde de Santa Ola l l a , v ien
do en d icha s u s p e n s i ó n u n golpe terr ible cont ra e l c r é d i t o p ú b l i c o , se n e g ó 
á decretarla, y que esta fué u n a de las causas de l a c a í d a de l gabinete 
G o n z á l e z Brabo. N a r v á e z , pues, hubo de ven i r a l poder con l a c o n d i c i ó n 
subentendida de suspender las ventas. 

Y a anteriormente, dando, ocas ión á el lo l a s ú b i t a muer te de l s e ñ o r V i -
l la lba , h a b í a sido nombrado agente de preces y encargado de nuestra 
correspondencia en E o m a u n sujeto que por sus relaciones, antecedentes 
y doctrinas, era, en estos asuntos re l ig ioso-pol í t icos , m á s romano que es
p a ñ o l . E r a d icho agente grande amigo de l m a r q u é s de Valdegamas, de l a 
casa y p r ivanza de l a re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , y su nombre don J o s é 
de l Cast i l lo y Ayensa . P a r a este sujeto, desde l a muer te de F e m a n d o V I I 
hasta e l momento en que fué nombrado, en casi todos los puntos de d i 
vergencia, E o m a t e n í a r a z ó n cont ra E s p a ñ a . Las instrucciones que se le 
dieron, en t iempo y a de l p r i m e r min i s te r io N a r v á e z , e l d í a 30 de mayo, 
parecen, sino dictadas, inspiradas por él. E l m i s m o s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n 
sa lo declara. E n aquellas instrucciones h a b í a cuanto era necesario para 
mover al gobierno pontif icio á entrar en tratos con nosotros. Se p r o m e t í a 
casi l a s u s p e n s i ó n de l a ven ta de los bienes de l clero secular y de las mon
jas y aun se dejaba entrever l a d e v o l u c i ó n de los bienes no vendidos s i 

http://aun.de


EDAD MODERNA 419 

l o g r á b a m o s hacer u n concordato. L a s instrucciones, en suma, dadas a l se
ñ o r Cas t i l lo y Ayensa , no p o d í a n ser m á s favorables á l a Santa Sede n i 
p o d í a n most rar m á s piadoso y h u m i l d e deseo de reconci l iarnos con e l la . 
Has ta e l m i s m o sujeto que E s p a ñ a enviaba á E o m a era g a r a n t í a de l a 
a d h e s i ó n reverente y sumisa de l gobierno e s p a ñ o l a l Padre c o m ú n de los 
fieles. ¿Qué menos, pues, p o d í a pedi r e l gobierno e s p a ñ o l en pago de t an ta 
s u m i s i ó n que e l reconocimiento de l a l e g i t i m i d a d de su reina? 

C o n tan conci l iador y buen e s p í r i t u h a b í a ido á R o m a e l s e ñ o r Cas t i l lo 
y Ayensa ; era a d e m á s u n hombre de afable trato y finos modales, h u m a 
nista , poeta, s u t i l d i p l o m á t i c o , c i rcunspecto é ins inuante ; t e n í a en s u m a 
todas las prendas para hacerse querer y respetar en l a corte romana, donde 
s in embargo fué tratado con e l m i s m o despego que nuestros anteriores 
agentes. Y e n t i é n d a s e que hablamos de esto, c o n s i d e r á n d o l e como agente 
de l gobierno e s p a ñ o l , aunque oficioso, poniendo á salvo todas las d i s t in 
ciones lisonjeras de que pudo ser objeto como caballero par t icular . A u n 
que t o d a v í a como caballero par t i cu la r fué m u c h o lo que se t a r d ó en con
cederle que viese a l P a p a y m u y e x t r a ñ o e l afectado si lencio que g u a r d ó 
S u San t idad acerca de E s p a ñ a con u n caballero e s p a ñ o l á qu ien rec ib ía . 
N i l a p a l a b r a E s p a ñ a se a t r e v i ó á t o m a r en sus labios en todo el curso 
de l a c o n v e r s a c i ó n , dice e l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a en su despacho. P a r a 
recibi r S u San t idad a l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a h a b í a pasado u n mes de 
solici tudes y gestiones desde su l legada á R o m a , y, s i n embargo, dif íci l 
era que agente a lguno hub ie ra podido mostrarse m á s h u m i l d e , c o m p u n 
gido y hasta arrepentido, en nombre de u n a n a c i ó n , como se m o s t r ó e l 
s e ñ o r Cast i l lo y A y e n s a en u n escrito oficioso que d i r i g ió a l gobierno pon
tificio con e l t í t u l o de « P r o - m e m o r i a . » E n p r imer lugar, no y a sólo e l Padre 
Santo, pero n i tampoco e l cardenal L a m b r u s c h i n i , m in i s t ro de Negocios 
extranjeros, se d ignaba hablar de p o l í t i c a con e l s e ñ o r Cas t i l lo y Ayensa , 
y nuestro desairado agente se ve í a obligado á hablar sólo con m o n s e ñ o r 
Santucci , secretario de su eminenc ia e l cardenal. Á fuerza de s ú p l i c a s l o g r ó 
e l s e ñ o r Cast i l lo y A y e n s a ser recibido por e l cardenal L a m b r u s c h i n i , pero 
con l a promesa p rev ia de que no le h a b l a r í a de p o l í t i c a y de que d e j a r í a 
á su eminenc ia que l l evara l a c o n v e r s a c i ó n por donde quis iera . As í es que 
l a p r imera entrevis ta de nuestro d i p l o m á t i c o con e l cardenal tuvo algo de 
las t imosamente c ó m i c o . T ú v o l o t a m b i é n e l modo y forma de redactar l a 
h u m i l d e Pro-memoria , e l s ingular nombre de Pro-memoria , y las d i f i cu l 
tades y trabajos que hubo para que pudiese l legar á manos de l cardenal 
L a m b r u s c h i n i . M o n s e ñ o r Santucc i , á qu ien nuestro agente l eyó l a P ro 
memor ia , le dijo que e l cardenal no sólo no p o d r í a rec ib i r de é l u n a no ta 
oficial, pero n i s iquiera u n a nota confidencial ; y e l s e ñ o r Cast i l lo , pa ra 
que su escrito tuviese l a hon ra de l legar á poder de l cardenal , p r e s c i n d i ó 
de l t í t u l o de nota, n i oficial, n i verbal , n i confidencial , que es a ú n t í t u l o 
menos caracterizado, y p r e s c i n d i ó t a m b i é n de d i r e c c i ó n y de fecha y de 
nombre de persona, hablando ó escribiendo s in que constase á qu ien ha
b laba ó esc r ib ía . Has t a en el bi l lete, en que h a b í a de enviar l a Pro-memo
r i a á m o n s e ñ o r Santucci , h a b í a de abstenerse, y se abstuvo, de deci r que 
se l a enviaba para que se l a entregase a l cardenal L a m b r u s c h i n i , y h a b í a 
de supl icar le (donosa s ú p l i c a por cierto) que h ic ie ra de e l la e l uso que le 
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pareciese conveniente. A s í l o g r ó a l cabo e l s e ñ o r Cas t i l lo y Ayensa , des
p u é s de m i l esfuerzos de ingenio y de m i l afanes, que llegase su Pro-me
m o r i a á poder del cardenal L a m b r u s c h i n i . E n esta Pro-memor ia , que parece 
u n acto de con t r i c ión , e l gobierno de E s p a ñ a confiesa todos sus pecados 
y pide l a a b s o l u c i ó n con p r o p ó s i t o de l a enmienda, l l a m a n d o é p o c a deplo
rable á aquella en que v ive y que no p o d í a ser otra que lo que l l evaba de 
reinado d o ñ a Isabel II. «El gobierno de E s p a ñ a , dice l i te ra lmente l a P r o 
memoria , reconoce los d a ñ o s que en esta é p o c a deplorable se han hecho 
á l a Iglesia por l a r e v o l u c i ó n , cuyos excesos no h a estado n u n c a en su 
mano imped i r ; y ardientemente deseoso de remediar los y de hacer todas 
las reparaciones posibles, h a comenzado y a á tomar algunas disposiciones 
i m p o r t a n t í s i m a s , que cier tamente no pueden ser desconocidas de l a Santa 
Sede.» E n u m e r a d e s p u é s l a P ro-memor ia todas las cosas que h a b í a hecho 
y a el gobierno conservador t r iunfante para sa t i s facc ión de l a Iglesia: e l 
restablecimiento de l T r i b u n a l de l a R o t a y de l T r i b u n a l de las Ó r d e n e s 
mi l i ta res ; l a vue l t a de los prelados á sus abandonadas sillas, menos l a de 
aquellos que por ser m á s tercos en su car l i smo no h a b í a n quer ido volver ; 
e l levantamiento de l a p r o h i b i c i ó n de conferir ó r d e n e s sagradas, y otras 
medidas no menos conducentes á l a r e s t a u r a c i ó n de l a Iglesia e s p a ñ o l a . 
Se promete, por ú l t i m o , en l a Pro-memoria , con notable del icadeza de es
t i lo , para que l a Santa Sede no se ofenda de que se ponen condiciones á 
lo prometido, que se s u s p e n d e r á l a venta de los bienes de l clero secular 
y de las monjas, y que se les d e v o l v e r á l o no vendido , s i este acto, de no 
poca d i f icu l tad y de g ran trascendencia para e l porven i r de l clero, lograse 
quedar m á s só l ido y firme, apoyado en u n a franca n e g o c i a c i ó n con l a 
corte romana. «No ocurr iendo esto, dice l a Pro-memoria , e l gobierno teme 
con fundamento hallarse embarazado por dif icultades que de todas partes 
p o d r á n nacerle. Todas estas dificultades, t a l vez de diversa naturaleza, des
a p a r e c e r í a n á j u i c i o de l gobierno s i e l acto de l a s u s p e n s i ó n , y sobre todo 
e l de l a r e s t i t u c i ó n , fuesen a c o m p a ñ a d o s de l a s a n c i ó n apos tó l i ca , respecto 
de las ventas y a consumadas, las cuales son de hoy m á s u n hecho nece
sario é i r r evocab le .» 

Par te de lo promet ido en l a P ro -memor ia bajo c o n d i c i ó n , e l gobierno 
de E s p a ñ a , m o v i d o de fervor ca tó l ico , se a l l a n ó á hacerlo poco d e s p u é s 
incondicionalmente . E n l a Gaceta de l 13 de agosto sa l ió u n decreto sus
pendiendo l a venta de bienes de l clero secular y de las monjas. C o m o era 
na tura l e l gobierno de R o m a no se m o s t r ó satisfecho con esto, antes se 
que jó de que no se hubiese suspendido t a m b i é n l a ven ta de los bienes de 
los regulares. 

A d e m á s de estas razones, m á s ó menos valederas, pero con fundamen
to pol í t ico-re l ig ioso, h a b í a otras meramente profanas y p o l í t i c a s que se 
o p o n í a n á l a r econc i l i a c ión de R o m a con E s p a ñ a . L o s suti les d i p l o m á t i c o s 
romanos, á pesar de su d i s imu lo y c i r c u n s p e c c i ó n proverbiales, no nega
ban estas otras razones que, en nuestro sentir, eran m u y poco conformes 
a l modo de ser que e l Jefe v is ib le de l a Iglesia y Padre c o m ú n de los fie
les deb ía tener en sus relaciones con sus hijos los ca tó l icos . 

E l rey de Ñ á p e l e s , deseoso de casar a l conde de T r á p a n i con d o ñ a 
Isabel I I y alentado en esta esperanza por l a d ip lomac ia francesa, h a b í a 
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reconocido á l a re ina y a l gobierno e spaño l . E l napol i tano i b a e m a n c i p á n 
dose de l a tu te la a u s t r í a c a y s o m e t i é n d o s e á l a inf luencia de los franceses, 
lo cua l no p o d í a ser visto por A u s t r i a con buenos ojos, sino con celos y 
disgusto. D e a q u í que por e l mero hecho de haber reconocido Ñ á p e l e s á 
nuestro gobierno, A u s t r i a se mostrase menos i nc l i nad a que n u n c a á reco
nocerle y m á s e m p e ñ a d a en que no nos reconociese tampoco l a corte de 
E o m a . E l gobierno de l Papa, por consiguiente, por no disgustar á A u s t r i a , 
no nos r econoc ía . 

D e s p u é s de lo que acababa de hacer e l gobierno en favor de l a conci 
l iac ión , d e s p u é s de l decreto suspendiendo l a ven ta de bienes, eran m u y 
duros de sufrir s in exhalar l a menor queja los desdenes de l a corte de 
E o m a . As í es que u n hombre como M a r t í n e z de l a Rosa, t an l leno de cir
c u n s p e c c i ó n y de templanza, no pudo menos de quejarse. M a r t í n e z de l a 
E o s a se ha l l aba a ú n de embajador en P a r í s ; y , exci tado s i n duda por e l 
min i s t ro de Hac ienda s e ñ o r M o n , que h a b í a hecho t a n g ran sacrif icio 
para ganarse l a v o l u n t a d de l a Santa Sede, e sc r ib ió u n a nota á m o n s e ñ o r 
Fo rna r i , nunc io de S u San t idad en P a r í s , abogando por l a r e c o n c i l i a c i ó n 
y exponiendo los mot ivos que h a b í a para ella. E n esta nota, de u n modo 
digno, aunque respetuoso, se manifiesta l a queja de que e l gobierno pon
tificio se dejaba gu ia r por A u s t r i a , queja que puso entonces y s igu ió po
niendo hasta que esc r ib ió su h i s to r ia a l s e ñ o r Cast i l lo y Ayensa , qu i en a s í 
lo confiesa, f u e r a de q u i c i o , pues l a cal if ica de i n j u s t a a c u s a c i ó n , contra
d i c i é n d o s e pa lmar iamente , y a que él m i smo fo rmula l a a c u s a c i ó n á l a 
corte de E o m a en otras partes de su obra, declarando que l a conducta de 
Ñ á p e l e s , a l reconocer á l a re ina de E s p a ñ a , por s u g e s t i ó n de F r a n c i a y 
s in consul tar á A u s t r i a , su p r i n c i p a l protectora y al iada, exc i taba á esta 
potencia á alejarse de nosotros y á comprometer á las d e m á s cortes á no 
reconocer á l a re ina Isabel. 

E l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a p o d í a quejarse, y t a l vez otro d i p l o m á t i c o 
hub ie ra sido m u c h o menos sufrido, de que en negociaciones que le esta
ban encomendadas, interviniese de s ú b i t o 'otra persona, cuando no con 
otro sentido, en tono menos b lando y h u m i l d e ; pero lo que es l a acusa
c ión era j u s t í s i m a , estaba m u y en su lugar y c o n v e n í a que se hiciese. «El 
pueblo e spaño l , d e c í a M a r t í n e z de l a E o s a en su nota, es testigo de los 
actos de su gobierno, y no puede poner en d u d a l a p iedad de l a j o v e n 
re ina n i los sent imientos de sus minis t ros ; desea u n a r e c o n c i l i a c i ó n t an 
sincera como honrosa con l a Santa Sede; pero este m i s m o deseo le hace 
m á s impaciente . Nada , pues, s e r í a t an desagradable, bajo todos conceptos, 
como e l que llegase á sospechar que causas po l í t i ca s , e x t r a ñ a s á l a re l i 
g ión , pud ie ran interponerse como u n o b s t á c u l o entre e l Padre c o m ú n de 
los fieles y u n a n a c i ó n eminentemente ca tó l i ca , l a cua l le p ide que v u e l v a 
á las conciencias l a paz de que tanto n e c e s i t a n . » 

P o r m á s que e l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a deplorase esta queja dada por 
M a r t í n e z de l a Eosa , creyendo que i r r i t ado por el la e l gobierno de E o m a 
h a b í a de mostrarse m á s duro y d e s d e ñ o s o con E s p a ñ a , los hechos prue
ban lo contrario. A su h u m i l d e Pro -memor ia no se d i ó c o n t e s t a c i ó n , y á 
l a nota de l s e ñ o r M a r t í n e z de l a E o s a e l gobierno pontificio, como punza
do y her ido por aquel la m i s m a queja, t uvo que contestar a l cabo, y a l 
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contestar, si b ien en u n a forma n i m i a m e n t e escrupulosa para evi tar que 
pud ie ra interpretarse l a c o n t e s t a c i ó n como e l p r i nc ip io ó entrada de rela
ciones oficiales, es innegable que e l gobierno pont i f ic io entraba y a en ne
gociaciones. Poco impor t aba que l lamase bi l le te y no no ta a l escrito de 
M a r t í n e z de l a Eosa y que e l escrito de c o n t e s t a c i ó n se t i tulase Observa^ 
dones, s in declarar quie'n las h a c í a . Ev iden te era que las h a c í a e l gobier
no de l a Santa Sede y que i b a n d i r ig idas a l gobierno de E s p a ñ a . O t ra 
prueba m á s de que l a queja de M a r t í n e z de l a Eosa, á m á s de ser funda
da, era eficaz y p e s ó en l a conciencia de l gobierno romano, se trasluce de 
las mismas cartas y despachos de l s e ñ o r Cas t i l lo y Ayensa . E n ellos se 
e n t r e v é e l a f án con que e l gobierno de E o m a procuraba l ibertarse de l a 
obses ión con t inua de l de A u s t r i a , á fin de ser m á s b lando y tratable con 
el de E s p a ñ a y con sus agentes. E l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a confiesa que 
hasta á que e l P a p a le recibiese en audienc ia par t i cu la r como á cualquie
ra otra persona p r i v a d a se opuso A u s t r i a y hubo que trabajar para obte
ner su venia . Claro e s t á que en cosas de m á s impor t anc i a l a corte de 
E o m a t e n í a que consul tar á A u s t r i a y obtener su permiso. E n u n a carta 
del s e ñ o r Cas t i l lo y Ayensa . fecha en octubre, asegura e l s e ñ o r M a r t í n e z 
de l a E o s a que las dif icultades p o l í t i c a s estaban y a removidas , que sólo 
quedaban en pie las ec l e s i á s t i cas ; luego h a b í a n exis t ido las pr imeras; lue
go p r o p ó s i t o s y miras enteramente mundanos h a b í a n sido parte p r i n c i p a l 
en el apar tamiento por largos a ñ o s de l Padre c o m ú n de los fieles y de u n 
pueblo t an ca tó l i co como e l pueblo e s p a ñ o l . Ot ra r a z ó n daba e l s e ñ o r Cas
t i l l o y A y e n s a á fin de probar que se i b a n removiendo dificultades para 
nuest ra r e c o n c i l i a c i ó n con E o m a ; r a z ó n t an mezqu ina y t an imper t inen te 
á l a grandeza de l asunto que candorosa é inconscientemente, bajo l a p lu 
m a del s e ñ o r Cas t i l lo y Ayensa , t iene e l valer de u n a g r a v í s i m a a c u s a c i ó n 
contra l a corte pontif icia. E l proyectado casamiento de l conde de T r á p a n i 
con l a re ina de E s p a ñ a , casamiento que patrocinaba Guizo t , h a b í a encon
trado g r a v í s i m a s dificultades y era de suponer que no se realizara. Esto, 
s e g ú n el s e ñ o r Cast i l lo , h a b í a hecho que A u s t r i a depusiese ó mi t igase su 
enojo. «Su amor propio, dec ía , se h a serenado u n poco y y a no e s t á t an 
hos t i l como se h a b í a p u e s t o . » A s í i nd icaba e l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a que 
e l camino para l a r e c o n c i l i a c i ó n con E o m a c a r e c í a de su m a y o r tropiezo. 
« L l a m o m u c h o l a a t e n c i ó n de V . sobre es to ,» d e c í a en l a carta; de suerte 
que de t an disparatado negocio como e l casamiento de l a re ina de E s p a ñ a 
con u n p r í n c i p e napol i tano ó con ot ra cualquiera , p o d í a n depender ó de
p e n d í a n en g ran parte las relaciones de u n gran pueblo ca tó l i co con e l V i 
cario de Cristo. 

T a l era e l estado de nuestras negociaciones con E o m a cuanto hubo de 
l legar el momento de redactar e l discurso de l t rono que l e y ó l a re ina en 
l a apertura de las Cortes e l d í a 10 de octubre. 

E l gobierno e s p a ñ o l h a b í a hecho cuanto estaba en su mano para recon
ciliarse con E o m a ; hasta h a b í a suspendido d ic ta tor ia lmente y por medio 
de u n decreto l a venta de los bienes que se h a c í a en v i r t u d de u n a ley; y 
nada de esto bastaba s in embargo para que lograra captarse l a buena vo
l u n t a d de l a corte de E o m a . H a s t a para dar armas y fuerza m o r a l a l go
bierno en su m i s m o p r o p ó s i t o y p l a n de favorecer á l a Iglesia c o n v e n í a 
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que su cabeza v i s ib le se le mostrase propic ia . M a r t í n e z de l a Rosa en sus 
despachos no cesaba de apremiar a l s e ñ o r Cas t i l lo en este sentido. «El go
bierno, le d e c í a , h a tomado sobre s í suspender sus efectos (los de l a l ey de 
ven ta de bienes) y esto en ma te r i a t a n grave, que afecta intereses, que 
destruye esperanzas, que atrae a l gobierno l a enemiga de poderosos ad
versarios. N o se o c u l t a r á á V . S. l a embarazosa s i t u a c i ó n que en e l gobierno 
se h a colocado, s i por parte de l a corte de R o m a no se le da e l apoyo que 
con tanta j u s t i c i a rec lama, abriendo desde luego las negociaciones c o n 
U s í a ó enviando u n N u n c i o á esta capi ta l con l a a u t o r i z a c i ó n competente. 
L a s Cortes v a n á abrirse e l 10 de l p r ó x i m o octubre; los momentos vue lan ; 
las armas de l a opos i c ión se preparan; y no s e r á e x t r a ñ o que el i ja con pre
ferencia u n campo de ba ta l la en que pueda presentar á su favor e l res
peto á u n a ley establecida, e l c r é d i t o de l Es tado , y los intereses materiales 
t an poderosos en los t iempos que alcanzamos. Conviene, por l o tanto, que 
e l gobierno de S u San t idad no se forje i lusiones respecto de l a s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a y de l a p o s i c i ó n en que se encuent ra e l gobierno de S. M . : l a 
menor e q u i v o c a c i ó n p o d r í a acarrear consecuencias sumamente funes t a s . » 

Mien t ras que as í y con tan sobrado m o t i v o apremiaba nuest ro gobier
no para que e l de R o m a cediese a l cabo, r e c i b í a nuevos despachos de s u 
agente, en los cuales v e í a surg i r dif icultades nuevas fundadas en sut i lezas 
sof ís t icas , como, por ejemplo, l a de suponer que en e l p r e á m b u l o de l de
creto suspendiendo l a ven ta de bienes se da por sentado que l a potes tad 
c i v i l tiene e l derecho de disponer l ibremente de los bienes de l a Iglesia 
s in e l consent imiento de l a Santa Sede, siendo e l e s p í r i t u de d icho p r e á m 
bulo m u y diverso, a s í como e l de todos los despachos y comunicaciones que 
h a b í a n mediado recientemente, en los cuales lo ú n i c o que se p e d í a era e l 
saneamiento de las ventas y a realizadas, respetando hechos consumados 
aunque en v i r t u d de c i rcunstancias que se cal i f icaban de tristes y deplora
bles, á fin de respetar intereses creados y de ev i ta r reacciones funestas y 
para no in fund i r t emor á los poseedores de los bienes enajenados ya , y 
para no per judicar á los acreedores de l Estado, disminuj^endo e l fondo des
t inado á l a a m o r t i z a c i ó n de sus c r é d i t o s . C o n todo lo c u a l e l gobierno 
e s p a ñ o l demostraba á las claras que no q u e r í a fundar en u n p r i n c i p i o 
l a venta de los bienes de l clero, sino que p e d í a sólo, en v i r t u d de razones 
p o d e r o s í s i m a s de conveniencia p ú b l i c a , e l saneamiento de d i c h a ven ta . 
N o q u e r í a e l gobierno enredarse en disputas doctr inales, inopor tunas á 
par que peligrosas, p e d í a sólo que S u San t idad reconociese l a va l idez de 
las ventas y a hechas, como l a h a b í a reconocido en otros pa í ses , por ejem
p lo en F r a n c i a en t i empo de l p r i m e r c ó n s u l Bonaparte , por med io de u n 
concordato. A s í las cosas, poco p o d í a decir e l gobierno respecto de los 
asuntos de R o m a q u é fuese satisfactorio y por esto s in d u d a no dijo nada 
en e l discurso de l t rono. 

E l s e ñ o r Cas t i l lo y A y e n s a en cartas y despachos se q u e j ó m u c h o de 
t a l o m i s i ó n , y e l gobierno contestaba á sus quejas que h a b í a preferido 
cal lar «por t emor de que disgustase e l que h a b i é n d o s e hecho por a q u í 
todo lo posible, no se hubiese conseguido t o d a v í a abr i r las n e g o c i a c i o n e s . » 
E n efecto, ¿qué hub ie ra podido decirse en e l discurso de l a corona que no 
hub ie r a sido lastimoso? Duran te l a d i s c u s i ó n de l mensaje, e l s e ñ o r M a r -
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t í n e z de l a Eosa, d o r á n d o l o con elegantes per í f ras i s , t uvo que decir l o que 
en e l discurso del trono se h a b í a o m i t i d o : que d e s e á b a m o s l a reconci l ia
c ión con Roma; que h a b í a m o s hecho por conseguir lo cuanto estaba á 
nuestro alcance, s in per judicar los derechos de l a n a c i ó n y las prerrogati
vas de l a corona: y que nada h a b í a m o s conseguido hasta entonces. U n se
nador, el señor Val le jo , en u n discurso de opos ic ión , que e l s e ñ o r Cas t i l lo 
y Ayensa coloca entre los m á s necios que se h a n proferido j a m á s , cifra y 
resume en pocas palabras, descarnadas y francas por cierto, pero que nada 
tienen de necias, l a s i t u a c i ó n de nuestros negocios con R o m a . « P a r a con
seguir las relaciones, d e c í a e l s e ñ o r Va l l e jo , parece que ha ido u n envia
do, y que Su San t idad no le ha quer ido recibir , y por consiguiente no h a 
hecho nada Esto es hasta e l pun to que yo sé.» E n ve rdad que e l s e ñ o r 
Val lejo sab ía lo m á s sustancia l que h a b í a que saber en este negocio, y s i 
el s eño r Cast i l lo se queja por ello de l poco s igi lo que se guardaba en M a 
dr id , m á s se hubiera quejado y m á s necio hub ie ra hal lado e l discurso de l 
s eño r Vallejo, s i é s t e hub ie ra sabido y d icho en l a a l ta C á m a r a que e l en
viado de E s p a ñ a no sólo h a l l ó d i f icu l tad para ser recibido por su min i s t ro 
el cardenal L a m b r u s c h i n i , no consiguiendo lo ú l t i m o , s in someterse antes 
á l a dura, pue r i l y depresiva c o n d i c i ó n de no hablar sino de lo que e l car
denal le preguntase. 

Y a que hemos inger ido a q u í , á causa de l a o m i s i ó n de los negocios de 
R o m a que h a b í a en e l discurso de l trono, lo m á s impor tan te en e l curso 
de dichos negocios hasta l a aper tura de aquellas Cortes, a ñ a d i r e m o s a ú n 
que el gobierno, por fortuna, tuvo l a suficiente e n e r g í a para resistirse 
á l a p r e t e n s i ó n del s e ñ o r Cas t i l lo de que l a re ina escribiese u n a carta 
a l Papa, que no r e c o n o c í a a ú n su l eg i t imidad , y de quien, en v i s t a de 
lo poco benigno que estaba con su enviado, p o d í a recelarse cua lqu ie r 
desaire. 

Antes de seguir l a h i s tor ia par lamentar ia de aquel i m p o r t a n t í s i m o 
p e r í o d o en que, empezando por l a reforma cons t i tuc iona l , se h ic ie ron , se 
cambiaron ó se modif icaron tantas leyes, conviene contar lo que h izo el 
part ido progresista, r e t r a í d o de las v í a s legales y aspirando a l poder p o r 
fuerza, y l a du ra r e p r e s i ó n con que N a r v á e z supo poner coto á su ambi 
c ión y desbaratar sus planes. E l par t ido vencido se o r g a n i z ó para cons
pi rar E n M a d r i d h a b í a u n a j u n t a pres id ida por don A l v a r o C ó m e z Bece
rra. E n P a r í s d i r i g í a M e n d i z á b a l los trabajos; don Dion i s io Capaz en 
Burdeos; e l general Infante en Lisboa , y don Salust iano de Olózaga , don 
Pedro G ó m e z de l a Serna y don Ignacio Gur rea en Londres , donde rodea
ban a l duque de l a V i c t o r i a . E n todas las provincias se formaron t a m b i é n 
juntas, subordinadas á l a de M a d r i d . Y no fal taban agentes, h á b i l e s y 
atrevidos, que procurasen p romover e l descontento y sembrar el e s p í r i t u 
de sed ic ión y de r e b e l i ó n en e l e jé rc i to . E n t r e estos agentes descol laba 
por su act ividad, buen t ino y osad ía , e l j o Ven d o n R i c a r d o M u ñ i z . 

De los pasos que daban los conspiradores no dejaba de tener no t i c i a 
el gobierno, que andaba m u y atento y v ig i lante , y que a l menor conato 
de sub levac ión r e s p o n d í a con prisiones, y á l a m á s l igera asonada con tre
mendos castigos, s e ñ a l á n d o s e en esto e l b a r ó n de Meer, que mandaba en 
C a t a l u ñ a . 
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T o d a p r e c a u c i ó n p a r e c í a ser poca para los conspiradores, y s in embar
g o en M a d r i d muchos hombres impor tantes de l par t ido progresista estu
v ie ron á pun to de perderse por exceso de confianza. D i e r o n c r é d i t o á u n 
sargento, que v ino á ellos como agente provocador, y m u c h o peor les hu 
biera ido s i e l s e ñ o r M u ñ i z no hubie ra podido acudir , aunque tarde, á re
parar en parte aquel la l igereza. P o r el la , no obstante, t uv ie ron muchos 
que sufrir. M u ñ i z se sa lvó por su destreza y porque era entonces poco 
conocido, y como no d ió su nombre le l l a m a b a n los delatores el de l g a b á n 
a z u l . D o n J o a q u í n de l a G á n d a r a , G u l l ó n , Cordero y otros, lograron es
caparse, y fueron sentenciados á muer te en r e b e l d í a : pero otros, entre 
ellos don Edua rdo Asquer ino , fueron reducidos á p r i s ión . D e m á s de c in 
cuenta, que eran los acusados y presos, tres fueron sentenciados á pena 
capi ta l por u n consejo de guerra, doce á presidio, y los d e m á s absueltos. 
P o r fortuna, los pe r iód icos , incluso los absolutistas y moderados, interce
d i e ron por los condenados á muerte, cuando y a estaban en capi l la , y , 
merced á este m o v i m i e n t o de l a o p i n i ó n y á las gestiones de Sartorius, 
d i rec tor de E l H e r a l d o , y de Donoso C o r t é s , secretario de l a reina, l a 
ú l t i m a pena fué conmutada en l a inmedia ta . Los condenados fueron, 
pues, á presidio hasta l a a m n i s t í a de 1847. 

Desde d ic iembre de 1843 hasta d ic iembre de 1844, en poco m á s de u n 
a ñ o de d o m i n a c i ó n conservadora, s e g ú n c á l c u l o del s e ñ o r P i r a l a , i ban y a 
fusiladas por deli tos p o l í t i c o s doscientas catorce personas. 

N o desmayaron por esto los conspiradores y cont inuaron con el m i s m o 
m a l é x i t o las tentat ivas de s u b l e v a c i ó n . Descubier ta u n a en V a l l a d o l i d , 
e l general Lemery , que l a d i r ig ía , se s a l v ó emigrando á Inglaterra. A l g u 
nos de sus m á s importantes c o m p a ñ e r o s fueron á presidio. 

N o pocos de los progresistas vencidos, que estaban en E s p a ñ a , y m á s 
a u n l a m a y o r parte de los emigrados, se forjaban las m á s infundadas i l u 
siones sobre e l estado de l a nac ión . C r e í a n que e l pueblo, aborrecedor de 
l a d o m i n a c i ó n conservadora, se ha l laba pronto á levantarse en armas 
cont ra el la, y que só lo faltaba u n leve impu l so i n i c i a l para que por donde
quiera se propagase e l mov imien to , y u n a l igera ch ispa para que es
tallase con fuerza i r resis t ible e l incendio revolucionario. E n esta confian
za, muchos jefes y prohombres exci taban a l general Zurbano á que se 
declarase en r e b e l i ó n . É s t e , como hombre p r á c t i c o , no v e í a n i l a seguri
dad, n i s iquiera l a p robab i l idad del tr iunfo. Pero, es t imulado por sus 
amigos y á fin de que nadie dudase n i u n punto de su denuedo y arrojo, 
se l a n z ó a l campo e l 11 de noviembre y d ió c i ta á varios amigos suyos de 
los m á s resueltos, en u n a al tura, á tres leguas de Haro . Pocos de los com
promet idos acudieron á l a cita. Zurbano solo se e n c o n t r ó a l frente de u n a 
par t ida que no p a s a r í a de 70 ú 80 hombres. C o n ellos, no obstante, t uvo 
l a temer idad de entrar el d í a 13 en Ná je ra , a l rayar e l a lba sorprendien
do á las autoridades, i m p o n i é n d o l e s u n a m u l t a de 3,000 duros y fusi lando 
á u n celador de pol ic ía , quien, por p é s i m o sujeto que fuera y por malos 
antecedentes que tuviera , t e n í a derecho á ser juzgado y sentenciado por 
u n t r i buna l competente y no muer to como u n a n i m a l feroz á qu ien se 
d a caza. 

D e s p u é s de estos desmanes y desafueros, e l general Zurbano d ió u n a 
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proc l ama desde íJajera , exci tando á l a s u b l e v a c i ó n a l pueblo , á l a m i l i c i a 
nac iona l y a l e jérc i to . Sus gr i tos de combate eran l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1837, l a re ina Isabel II, l a j u n t a cen t ra l y e l general Espartero. Todo 
te rminaba con u n v i v a á l a independenc ia nacional , como si é s t a estu
viese amenazada por los afrancesados conservadores. T a l p roc lama , pues, 
e l fusi lamiento de l celador de p o l i c í a y l a i m p o s i c i ó n de l a m u l t a de tres 
m i l duros a l ayun tamien to de Najera, fueron e l ú n i c o resul tado de l pro
nunciamiento desatinado de Zurbano . S i n apoyo en el pa í s , s i n gentes de 
armas tomar que le ayudasen, s in p l a n preconcebido y s i n saber q u é 
hacer, Zurbano, cercado y perseguido por las tropas de l gobierno, c o n o c i ó 
que no le quedaba m á s recurso que e l de hui r . Entonces d i s p e r s ó á su 
gente y á campo-atraviesa ó por veredas y caminos ext raviados s i g u i ó es
quivando l a p e r s e c u c i ó n , en c o m p a ñ í a de sus dos hijos Fe l i c i ano y B e n i t o 
y de seis ú ocho amigos de los m á s í n t i m o s y leales, que a l cabo t u v i e r o n 
t a m b i é n que d iv id i r se . 

S e g ú n las ó r d e n e s de l gobierno, Zurbano y cuantos fuesen habidos con 
él d e b í a n m o r i r fusilados s in m á s tardanza que l a que bastase para probar 
l a i den t idad de sus personas y para que se preparasen á l a muer te como 
cristianos. 

A los pocos d í a s de andar vagando Zurbano, sus hijos y sus c o m p a ñ e 
ros, fueron sucesivamente cayendo en poder de las fuerzas de l gobierno y 
pasados por las armas. E l general M a r t í n Zurbano m u r i ó a s í en L o g r o ñ o 
e l d í a 21 de enero de 1845. L a s ú l t i m a s palabras que dijo a l m o r i r parece 
que fueron: «So ldados , ¡viva l a reina, v i v a l a C o n s t i t u c i ó n de l 37, v i v a l a 
l i be r t ad !» 

L a muer te de aquel general, cualesquiera que fuesen sus faltas, apa
rece m á s p a t é t i c a y terr ible, por l a inexorable c rue ldad con que se de jó 
que le a c o m p a ñ a s e n en e l la sus hijos, uno de ellos menor de 23 a ñ o s , 
qu ien apenas d e b í a considerarse con v o l u n t a d p rop ia , pues no h a b í a he
cho sino seguir y obedecer á su padre. Se d ió l a c i rcuns tanc ia de que e l 
general Oribe, que mandaba en L o g r o ñ o , notando l a p iedad que e l j o v e n 
Zurbano despertaba en todos los corazones, y m o v i d o t a m b i é n á e l la y 
por e l la , s u s p e n d i ó l a e j e c u c i ó n (lo c u a l le c o s t ó e l destino y que se le for
mara causa) á fin de que hubiese t i empo de impe t ra r l a c l emenc ia de l a 
reina y de pedi r el indu l to . L a madre y l a he rmana de l sentenciado se 
echaron á los pies de l a re ina cuando é s t a sa l í a de A t o c h a y p i d i e r o n cle
menc ia y p e r d ó n harto desoladas y con l á g r i m a s en los ojos, y se cuenta 
que l a re ina c o n t e s t ó que las a t e n d e r í a ; pero, fuese por lo que fuese, esta 
esperanza sal ió e n g a ñ o s a y ¡quedó frustrada. S i n d u d a en l a p o l í t i c a de 
N a r v á e z entraba e l firme p r o p ó s i t o de ser inf lexib le y severo en e l casti
go. R a r a mezc la de nobles prendas y de odiosos defectos formaba e l c a r á c 
ter y c o n s t i t u í a e l ser y l a c o n d i c i ó n de l s ingu la r personaje que mandaba 
entonces en l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . A l g o h a b í a en él de l caudi l lo s e m i s e l v á -
tico de l a E d a d m e d i a e s p a ñ o l a , med io berberisco y medio cris t iano, con 
maravi l losa ignoranc ia de todo, ad iv inando ciertas cosas de t e n a z ó n é 
ignorando otras, expl icando sus conceptos, a l uso or ienta l , por medio de 
apó logos y p a r á b o l a s , e m p e ñ á n d o s e en ser jus t i c ie ro y duro á veces como 
u n don Pedro e l C r u e l ó como los reyezuelos t i ranos que hubo entre los 
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moros d e s p u é s de l a c a í d a de l Califato, y en aparecer otras veces t an 
m a g n á n i m o y generoso caballero como aque l su pariente y antepasado e l 
famoso Rodr igo de N a r v á e z , alcaide de Antequera . E l l o es que a l genera l 
M a r t í n Zurbano, á qu i en N a r v á e z h izo fusi lar t a n s in piedad, e l m i s m o 
N a r v á e z , sabedor muchos d í a s antes de l a s u b l e v a c i ó n de que i ba á suble
varse, le h a b í a escrito u n a carta, r o g á n d o l e que no se sublevara; car ta 
que, por desgracia, no l l egó á t iempo á manos de Zurbano y que t a l vez 
no hubiera sur t ido efecto a lguno aunque á t iempo hub ie ra l legado. 

Como en esta car ta se revela todo e l a l m a de su autor, h a y u n a ext ra
ñ a s incer idad de estilo por donde t ransp i ran los sent imientos que l a h a n 
dictado, p i n t á n d o s e en e l la con fidelidad y v iveza e l modo de ser de Nar 
v á e z y e l t iempo en que v iv ía , no podemos resis t i r á l a t e n t a c i ó n de tras
ladar la í n t e g r a a q u í . L a carta d e c í a : « M u y s e ñ o r m í o y de m i par t icu la r .y 
d i s t inguido aprecio: Av i sos reiterados y de or igen respetable me anunc ian 
que proyecta V . ponerse a l frente de una s u b l e v a c i ó n . An te s de exponerle 
á V . lo descabellado de l a tentat iva, quiero que se penetre V . de que le 
escribe e l amigo, e l c o m p a ñ e r o de armas, y no e l min i s t ro de l a Guer ra . 
Jus to apreciador de sus dotes de m i l i t a r val iente y d i sc ip l inado , m e 
cuesta pesar tener que revelarle, que a l quebrantar l a ordenanza, como y o 
l a he quebrantado en otro t iempo, c amina V . derechamente á u n ab i smo 
s i n fondo, porque las mismas personas á quienes supone V . adictas á su 
venidero p lan , son las que m á s lejos se encuent ran de secundarle, y s i m e 
fuera dado s e ñ a l a r á V . las almas viles que le venden, y que v ienen á re
velarme lo que V . y sus imprudentes amigos proyectan , se p e n e t r a r í a de 
que se h a l l a V . m u y cercano á u n precipicio . Desa t ienda V . las sugestio
nes apasionadas de sus adeptos, y no sustente en su pecho las i lusor ias 
esperanzas que de cont inuo le da e l proscr i to de Londres , á qu i en ciega
mente obedece, conducta que yo aplaudo porque jus t i f ica su lea l tad y su 
consecuencia; pero tenga V . entendido que le prec ip i tan , y por esta r a z ó n 
le doy aviso en t i empo oportuno. S i este sincero consejo mereciese, a u n 
cuando no lo espero, el d e s d é n de V . , desde ahora le advier to que, l anza
do á l a i n s u r r e c c i ó n , u n a vez asegurado m i t r iunfo, no doy cuar te l n i 
á V . n i á sus c o m p a ñ e r o s . C o m p r e n d a V . su pos ic ión , y antes de firmar 
su sentencia de muer te venga á estrechar l a mano de u n c o m p a ñ e r o l ea l 
y dispuesto á recompensar su m é r i t o indisputable . Es de V . con toda con
s i d e r a c i ó n su atento seguro servidor Q, B . S. M . — R a m ó n M a r í a N a r 
váez.'» 

M á s eficazmente generoso estuvo a ú n N a r v á e z con el general P r i m , 
conde de Reus . Ar repen t ido é s t e de haber estado con los moderados, se 
h a b í a vue l to á los progresistas. H a b í a viajado por F r a n c i a y otros p a í s e s , 
y á mediados de octubre estaba y a de regreso en M a d r i d . P o r d e l a c i ó n de 
u n comandante, se v ió entonces preso y envuel to en u n proceso de con
j u r a c i ó n , en l a c u a l se le s u p o n í a director y cabeza. S e g ú n e l delator de
claraba, e l mov imien to revolucionar io h a b í a de empezar á l a vez en M a 
d r i d y en Barce lona : para el lo los conjurados h a b í a n t ratado de seduci r 
fuerzas de l e j é rc i to ; y se a ñ a d í a que, á fin de dar e l golpe m á s sobre seguro, 
entraba en e l p l a n dar muer te v io len ta á N a r v á e z cuando é s t e se d i r i g i e r a 
a l teatro; para lo c u a l h a b í a armas prevenidas en casa de uno de los con-
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jurados , zapatero de oficio, y estaba hecha l a oferta de 20,000 duros como 
recompensa de l c r imen . E n casa de l zapatero, escondidos en u n pozo, se 
h a l l a r o n tres trabucos. N o fa l tó qu ien declarase que eran de l general 
P r i m . É s t e no n e g ó haber tenido trabucos; di jo que durante su ausencia 
se los h a b í a dejado á su criado, qu ien los e n t r e g ó a l comandante For t ; y 
a ñ a d i ó que no p o d í a asegurar que fuesen los suyos los hal lados en casa 
de l zapatero. A u n q u e , suponiendo que h a b í a ind ic ios y f u n d á n d o s e en 
que por sólo ellos se puede pedi r l a pena de muerte , e l fiscal l a h a b í a pe
d ido para P r i m y sus presuntos c ó m p l i c e s . P r i m se d e f e n d i ó él m i s m o 
con tanta e locuencia y las pruebas de l supuesto del i to fueron t an insufi
cientes, que e l severo consejo de guer ra sólo c o n d e n ó á P r i m á seis a ñ o s 
de p r i s i ó n en u n cast i l lo y á cuatro á los d e m á s acusados. Entonces l a 
madre de l general fué á ped i r á N a r v á e z g rac ia pa ra su hijo, y N a r v á e z 
obtuvo de l a re ina e l i n d u l t o para P r i m , á q u i e n esc r ib ió , r e m i t i é n d o s e l a 
a l cast i l lo de San S e b a s t i á n , de Cád iz , donde y a estaba cumpl i endo su 
condena, u n a car ta m á s ú t i l , m á s afectuosa, y no menos m a g n á n i m a y 
caballeresca que l a que h a b í a escrito á Zurbano. E n e l la aseguraba á P r i m 
que era su mejor amigo; le d e c í a que, cua lqu ie ra que fuese l a bandera 
que t remolara en adelante, r e s p e t a r í a sus designios; y le manifestaba v i v o 
deseo de unirse á é l c o n nuevos lazos de amis tad , a c o g i é n d o s e bajo e l mis
m o estandarte. « H o y me complazco, a ñ a d í a , en haber enjugado las l ág r i 
mas de su buena y c a r i ñ o s a madre de V . , á l a c u a l m e he ofrecido, con l a 
s incer idad que acostumbro, y á qu i en he supl icado para atraerle á mejor 
c a m i n o . » 

M o n ó t o n a y fatigante es l a tarea de referir tan to p ronunc iamien to 
frustrado y de tener que hab la r de tantos fusi lamientos como N a r v á e z te
n í a que decretar, á pesar de sus arranques generosos, para l l eva r adelan
te su po l í t i ca , acal lar por med io de l terror las ambiciones y hacer b ien su 
pape l de personaje t remendo. 

Al lá cerca de l P i r i neo por donde ent raron de F r a n c i a e l genera l R u i z 
y otros emigrados, h u b o as imismo u n a s u b l e v a c i ó n , sofocada apenas na
c ida Desde los lugares de H e c h o y A n s ó , de los cuales se h a b í a n apode
rado los insurrectos desarmando á l a g u a r n i c i ó n y fusi lando á dos ó tres 
oficiales, d i r i g i e ron d ichos insurrectos u n a c i r cu la r á todos los alcaldes, 
p resumiendo que las p rov inc ias Vascongadas , A r a g ó n , A n d a l u c í a , Ga l i c i a , 
E x t r e m a d u r a , C a t a l u ñ a , E s p a ñ a entera, i b a á levantarse á su voz en ar
mas cont ra e l t i rano N a r v á e z , y d isponiendo lo conveniente pa ra l a reor
g a n i z a c i ó n de l a m i l i c i a nac iona l y pa ra que se salvara l a C o n s t i t u c i ó n 
de 1837 s i n reforma de n i n g ú n g é n e r o . E s t a s u b l e v a c i ó n apenas d u r ó seis 
d í a s . L a fecha de l a c i r c u l a r r evo luc ionar ia es d e l 17 de nov iembre E l 23 
h a b í a n hu ido y a los insurrectos y r e f u g i á d o s e de nuevo en F r a n c i a . A l 
gunos infelices, de los que se quedaron rezagados, fueron fusilados, s e g ú n 
costumbre, en los p r imeros momentos. Otros, que por e l pronto pud i e ron 
esquivarse, lograron i n d u l t o de toda pena. 

L o m á s terr ible pa ra los vencidos, en estos p ronunc iamien tos incesan
tes, era'caer en manos de l gobierno inmedia tamente d e s p u é s de l a derro
ta. M á s tarde h a b í a l o n g a n i m i d a d y p e r d ó n ; pero, por lo pronto, no se 
daba cuartel. C o n o c í a s e que N a r v á e z , s i b i e n ansiaba aparecer c lemente 
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como Cesar, t a m b i é n q u e r í a aterrar á sus contrarios haciendo en ellos 
ejemplares y r á p i d o s castigos. Y esto l l egó á t a l ex t remo que, exci tado el 
lieroe de L o j a por falsos avisos de que Espar tero i b a á v e n i r disfrazado á 
E s p a ñ a , á ponerse a l frente de u n a nueva s u b l e v a c i ó n , d ió orden á todos 
los capitanes generales á fin de que pusiesen en juego cuantos medios les 
sugiriese su pa t r io t i smo para prender a l duque de l a V i c t o r i a y fusi larle 
en seguida, s in que mediase m á s t iempo entre l a captura y l a e j e c u c i ó n 
que e l preciso para ident i f icar su persona. 

E x p l i c a c i ó n tiene, s i no d i scu lpa , e l v io len to proceder de N a r v á e z . L a 
a n a r q u í a y e s p í r i t u de s e d i c i ó n re inaban y se mos t raban en todas partes 
y era menester sofocarlos. P a r a hacer algo ú t i l en a d m i n i s t r a c i ó n y en 
hacienda, para real izar los proyectos de reforma, que h a b í a t r a í d o a l poder 
e l par t ido moderado, c o n v e n í a restablecer l a paz y l a t r anqu i l i dad , harto 
perturbadas, no sólo en l a P e n í n s u l a , sino t a m b i é n en nuestras posesiones 
u l t ramarinas . 

E l gusto á los motines, p ronunc iamien tos y r e b e l d í a s , h a b í a cund ido 
por todas partes, e x t e n d i é n d o s e hasta e l ex t remo de l legar á F i l i p i n a s , 
donde las tropas, acuarteladas en e l a r rabal de Mala te en M a n i l a , se ha
b í a n sublevado, en enero de 1843, acaudi l ladas por u n sargento i n d í g e n a 
l l a m a d o Samaniego. E s t a r e b e l i ó n se sofocó pronto, siendo sentenciados 
ochenta y u n rebeldes á pena de muer te en garrote v i l , lo c u a l no se eje
c u t ó por fa l ta de aparatos, y fueron fusilados los reos. E s t a r á en a l g ú n có
d igo , lo p r e s c r i b i r á a lguna ley, pero es insuf r ib le y abominable , en nues
t ra edad, lo que se h izo con e l sargento S a m a n i e g o : e l verdugo le c o r t ó l a 
mano derecha, antes de darle muerte . 

Poco acertadas disposiciones en M a d r i d y l a triste y profunda e m o c i ó n 
causada por e l a lzamiento de los rebeldes y por e l castigo de que hemos 
hablado, no t e n í a n en l a mejor y m á s t r a n q u i l a s i t u a c i ó n l a cap i t a l de F i 
l ip inas cuando fué mandado a l l í de c a p i t á n general d o n Narc i so C lave r í a . 

N o era m á s pací f ico n i m á s l isonjero e l estado de Cuba . M u c h a s causas 
c o n c u r r í a n á mantener l a i n q u i e t u d en que se ha l l aban los á n i m o s , no
t á n d o s e dos corrientes d is t in tas que l l evaban hac ia l a r e b e l d í a á parte de 
l a p o b l a c i ó n cubana. M u c h o s blancos cr io l los s o ñ a b a n y a con revoluciones, 
s i n considerar que a u n no h a b í a en aquel la colonia bastantes elementos 
pa ra cons t i tu i r por sí sola u n Estado independiente y que entregarse á los 
Estados U n i d o s y formar parte de aquel la C o n f e d e r a c i ó n s e r í a como e l 
su ic id io de l a p rop ia raza á que p e r t e n e c í a n , absorbida y suplantada po r l a 
raza anglosajona que presume de ser m u y superior y que en las condi 
ciones actuales de l m u n d o , por razones d i f íc i les de expl icar , lo es s in d u d a 
ó lo demuest ra a l menos en e l b r í o , a c t i v idad é in te l igenc ia con que aco
mete grandes empresas y en l a portentosa ven tu ra con que l l ega á real i 
zarlas. 

T o d a v í a no eran m u y de temer, s in embargo, los conatos y e n s u e ñ o s 
de los blancos insurgentes. E l otro anhelo de los e s p í r i t u s , que t a m b i é n 
l l evaba á l a r ebe l ión , c o n t r a d e c í a e l de los blancos y le t e n í a á raya , refre
n á n d o l o s con e l e jemplo de l a cercana H a i t í . E n t r e los negros y mula tos 
c u n d í a y a e l deseo, no sólo de l ibe r tad , s ino de d o m i n a c i ó n y de venganza . 
A d i fundi r le y exci tar le h a b í a n con t r ibu ido poderosamente l a sospechosa 
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y t a r d í a car idad del pueblo ingle's en favor de los negros, su filantrópica 
dec i s ión en contra de l a esclavi tud, y l a deb i l idad de l gobierno e s p a ñ o l 
que h a b í a consentido para l a abo l i c ión de l a t ra ta en u n h u m i l l a n t e con
venio con la G r a n B r e t a ñ a , or igen fecundo de perpetuas e insufribles ve
jaciones para nuestra m a r i n a mercante y para nuestro comercio. H a b í a n 
contr ibuido asimismo algunos ingleses, impulsados por su soberbia p a t r i ó 
t ica; por odios religiosos, pues es sabido que en su fanatismo protestante 
suelen i r m á s a l l á que e l m á s f a n á t i c o de los ca tó l i cos ; y por l a in f racc ión 
y bu r l a que á menudo h a c í a m o s los e s p a ñ o l e s de l convenio cont ra l a trata, 
merced a l aliciente de u n intere's poderoso. 

Se dice que algunos maquinis tas ingleses, empleados en los ingenios, 
solevantaron los á n i m o s de los esclavos, m o v i é n d o l o s á l a r ebe l i ón , y hasta 
que el p r i n c i p a l agente de e l la h a b í a sido D a v i d T u m b u l l , ex c ó n s u l de l a 
G r a n B r e t a ñ a , e l cual , a u n siendo c ó n s u l , h a b í a tenido l a audacia de sedu
cir á los negros para que se sublevasen, cuando mandaba en Cuba , de 1841 
á 1843, e l c a p i t á n general don J e r ó n i m o Valde's. 

M á s tarde, bajo e l mando de O 'Donne l l en Cuba, l a i n s u r r e c c i ó n serv i l 
e s ta l ló con m á s v io lenc ia y fué r á p i d a y duramente repr imida . Grandes y 
horrorosos fueron los c r í m e n e s de los negros que se levantaron a l tremen
do gri to de « M u e r t e , fuego y l i b e r t a d . » E l castigo, por ciertO;, no fué me
nos horroroso. 

Dichosamente para E s p a ñ a , l a i n s u r r e c c i ó n de los negros no fué n i si
m u l t á n e a n i concertada, y as í pudo irse sofocando. E l m á s considerable 
mov imien to fué e l de Matanzas. O ' D o n n e l l le r e p r i m i ó con p ron t i tud , si 
b ien con sobrada dureza. T a l vez hubo innecesario lujo de crue ldad en los 
castigos, h a c i é n d o s e s i m p á t i c o é interesante uno de los condenados á 
muerte y fusilados en Matanzas e l d í a 28 de j u n i o de 1844. Se l l amaba 
és te Gabr ie l de l a C o n c e p c i ó n Va ldé s , j o v e n mula to , de exaltado e s p í r i t u 
y de m á s que mediano estro p o é t i c o , en quien, á pesar de su escasa y m a l a 
e d u c a c i ó n l i terar ia , r e s p l a n d e c í a d icho estro, por v i r t u d na tu ra l y como 
misterioso don de l cielo, dando mues t ra de sí en algunas composiciones, 
y s ingularmente en l a ú l t i m a , t i tu l ada A Dios , p legar ia compuesta en l a 
capi l la y reci tada con voz entera por e l poeta cuando le l l evaban á mor i r . 
Vu lga rmen te conocido con e l nombre ó apodo de P l á c i d o , e l mu la to Ga
br ie l de l a C o n c e p c i ó n V a l d é s , q u i z á s á causa de su t r á g i c a muerte, figura 
en m á s elevado lugar de l que merece entre todos los poetas cubanos, a s í 
como en l a cuenta y en e l n ú m e r o de los m á r t i r e s de l a l ibe r tad de los 
esclavos y de l a independencia de Cuba . 

T r i s t í s i m a tarea es l a del h is tor iador cuando tiene que referir u n a se
rie de conspiraciones y de sublevaciones, ora abortadas, ora sofocadas en 
sangre. Nuestro deseo es sal i r pronto de este relato, cansado por su m i s m a 
terrible m o n o t o n í a . A d e l a n t á n d o n o s , pues, a l orden c r o n o l ó g i c o de los su
cesos, pondremos a q u í en resumen todos los d e m á s movimien tos que en 
l a P e n í n s u l a hubo hasta l a c a í d a de l p r i m e r minis ter io N a r v á e z . 

E n agosto de 1845, estando l a corte y N a r v á e z en G u i p ú z c o a , e l p lan
teamiento de l sistema t r ibutar io d ió ocas ión en M a d r i d á lamentables 
sucesos. Muchos d u e ñ o s de tiendas y almacenes cerraron sus establecimien
tos, mostrando así su resistencia pas iva a l pago de las nuevas contr ibucio-
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nes. Considerando el gobierno l a med ida de los tenderos como recurso y 
pretexto progresista para in ic i a r l a r e v o l u c i ó n , t r a t ó de acal lar l a resisten
c i a aterrorizando a l pueblo de M a d r i d . A l efecto se p u b l i c ó u n bando en 
que se mandaba abr i r las tiendas y en que se p r o h i b í a todo grupo que 
excediera de cuatro personas E l bando no fué obedecido. L o s soldados 
tuv ie ron que abr i r por fuerza las tiendas. Sus d u e ñ o s fueron presos. Las 
tropas, los agentes de po l i c í a y algunas autoridades d i s c u r r í a n por las ca
l les que presentaban tr is te aspecto. A l pasar por l a de Toledo el jefe pol í 
t ico don F e r m í n Ar t e t a , cercado de soldados y polizontes, hubo a lgu ien 
que desde un^a b u h a r d i l l a ó piso tercero a r r o j ó u n ladr i l lo , e l cua l á nadie 
tocó ; pero, i r r i tadas l a t ropa y l a pol ic ía , entraron en l a casa de donde pa
rece que e l l ad r i l l o h a b í a c a í d o y sacaron de e l la á u n pobre sastre, j o v e n 
de 22 años , casado y con u n a h i j a de tres meses. E l pobre sastre se l l ama
ba M a n u e l G i l . P ro l i jo s e r í a d i luc ida r a q u í y m u y difícil de probar si aquel 
cu i tado no t i r ó el l ad r i l l o ó s i le t i ró , m o v i d o de encono contra los que él 
j uzgaba tiranos, y de fanatismo po l í t i co progresista. L o cierto es que e l 
l ad r i l l o no c a u s ó d a ñ o a lguno y que en todo caso sólo hubo u n a i n t e n c i ó n 
cu lpada . Pero e l gobierno, s in haber declarado el estado de sitio, s o m e t i ó 
á G i l á u n consejo de guerra y le c o n d e n ó á muerte. A los dos d ías , e l 21 
de agosto, en las afueras de l a puer ta de Toledo, fué G i l pasado por las ar
mas; e j ecuc ión deplorable, c rue l á par que r id i cu l a : fea c o m b i n a c i ó n y 
mezcla repugnante de d r ama pat ibular io y de grotesco s a í n e t e . Todo aquel 
aparato mi l i t a r , todo aquel alarde de fuerza p a r e c í a haberse empleado en 
vencer á u n sastrecillo, menor de edad, ú n i c o que h a b í a opuesto resisten
c i a t i rando u n l ad r i l lo ; resistencia p r o b l e m á t i c a que le h a b í a costado l a 
v ida . Pa ra ex t remar y hacer resaltar m á s l a nefanda r id icu lez de aquel la 
j o rnada en que toda l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d t r i u n f ó de u n sastre,,el capi
t á n general dijo en l a orden del d í a á d i cha g u a r n i c i ó n que h a b í a presta
do u n eminente servicio á l a pa t r ia y merecido b ien de la reina. 

V e r d a d era que e l par t ido progresista, si no impulsado á ello por sus 
m á s autorizados jefes, exci tado y m o v i d o por personas inquietas, ambicio
sas e impacientes, no cesaba de conspirar, lo cua l , hasta cierto punto, ex
p l icaba e l exceso de e n e r g í a desplegada por el gobierno, pues es innegable 
que todo gobierno tiene e l derecho y hasta e l deber de defenderse. Las 
acusaciones, pues, que cont ra el de N a r v á e z pueden dir igirse no se fundan 
e n que reprimiese con mano firme e l ataque, sino en que diese sobrado 
mot ivo para él, y en que, tanto a l prevenir le como a l repr imir le , h ic iera 
deplorable abuso de su fuerza con lujo de crueldad en los castigos, de 
desorden en todas las medidas, de arbi t rar iedad en l a mayor parte de sus 
actos, de encono y furor contra los vencidos progresistas, y de medios y 
precauciones por d e m á s costosos para l a pobreza de l a n a c i ó n que t e n í a 
que pagarlos. Sólo l a pol ic ía , compuesta de m á s de m i l trescientos agen
tes, se asegura que costaba á l a n a c i ó n sobre diez mi l lones de reales. 

A l lado ó m á s b ien en e l seno de t an cara y numerosa po l i c í a h e r v í a 
u n enjambre de delatores, e s p a ñ o l e s unos, extranjeros otros, pero aventu
reros y cr iminales los m á s y escapados de cá r ce l e s y presidios. Ganosos de 
medrar en p ro fes ión tan infame y ha l lando para ello l a ocas ión propic ia , 
se h ic ie ron famosos, bajo e l minis te r io N a r v á e z , e l b a r ó n A u g u s t o H u g o 
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de Bulow, prusiano de n a c i ó n , y u n cierto L u i s J o s é Wandewalle , flamen
co, que se t i tu laba b a r ó n de Pe l ichy . N o contentos con buscarse as í l a 
v ida , t rataron de vengar antiguos agravios, y se cuenta que Bu low, 
mov ido de esta sed de venganza, fué á E o n d a , de donde trajo preso á 
M a d r i d á don J u a n R a m ó n de l a Calle, porque é s t e le h a b í a expulsado 
de M á l a g a en 1835. L a l i s ta de p r o s c r i p c i ó n , que h a b í a n formado ambos 
barones, constaba de 147 personas, y Dios sabe á q u é m u l t i t u d de perse
cuciones y de in iquidades hub ie ran dado lugar estos delatores s i su p r o p i a 
pa s ión vengat iva no los hubie ra cegado. E l b a r ó n de Pe l ichy , ansiando 
vengarse de don Pascua l F e r n á n d e z Baeza, entonces magis t rado y que 
siendo juez h a b í a entendido en u n a causa que se le s e g u í a , le i n c l u y ó en 
l a l i s ta de p ro sc r i pc ión . E l magistrado, a s í compromet ido , l o g r ó con e l 
aux i l io de sus c o m p a ñ e r o s encausar á P e l i c h y y hacer que él m i s m o con
fesara sus delitos denunciando á sus cómpl i ces . D e a q u í que las inocentes 
v í c t i m a s de l a d e l a c i ó n fuesen puestas en l iber tad . B u l o w fue encarcelado, 
y p e r m a n e c i ó en l a cá r ce l hasta 1849 en que le e x t r a ñ a r o n de l reino. Pe
l i c h y m u r i ó en presidio, a l que fué condenado por diez a ñ o s y con reten
ción. 

A l m i s m o t iempo que estos dos barones extranjeros aterraban á M a 
d r i d con sus delaciones, u n sargento y u n alférez, Cabezudo y Ju rado , 
fingiéndose parciales de l a r e v o l u c i ó n , lograron e n g a ñ a r y comprometer á 
varios personajes progresistas, d i c i é n d o l e s que p o d í a n apoderarse de cier
tos cuarteles, donde l a t ropa estaba y a prevenida para recibir los á bala
zos. P o r d icha no tuvo n i n g ú n resultado funesto tan abominable t r ama . 
Los soldados dispararon desde e l cuar te l de l Pós i to , que estaba donde e s t á 
hoy e l paseo de Recoletos, contra los personajes progresistas l levados a l l í 
por e n g a ñ o ; e n g a ñ o de que sólo fué v í c t i m a e l propio e n g a ñ a d o r . Ju r ado , 
que cayó muer to de u n t i ro . 

E n l a m i s m a época . V a l e n c i a y M á l a g a fueron teatro de sangrientas 
ejecuciones de mil i tares acusados de consp i r ac ión . 

Las arbitrariedades, las ó r d e n e s extravagantes, las m á s r id icu las dis
posiciones de l a autor idad, las alcaldadas, en suma, menudeaban por todas 
partes y h a c í a n a l gobierno, á par que aborrecible, d igno de bur la . U n 
sujeto que mandaba en l a p r o v i n c i a de Pontevedra , dec l a ró , en u n bando, 
enemigo de l a pa t r ia á todo e l que discurriese cont ra e l s is tema t r ibu ta 
rio. E n Sevi l l a se p r o h i b i ó á los estudiantes de l a un ivers idad que usasen 
sombrero gacho y se les r e c o m e n d ó e l abandono de l a capa, cobertera de l 
desaseo y de l a i n c u r i a , i nc luyendo as í e l gobierno en e l n ú m e r o de sus 
atribuciones l a de pu l i r , asear y mondar á los descuidados en el debido 
at i ldamiento y personal pol ic ía . Convencido s in d u d a e l gobierno de que 
l a le t ra con sangre entra, r e s u l t ó de esta aseada d i s p o s i c i ó n de l a autor i 
dad que fuesen apaleados varios j ó v e n e s y algunos n i ñ o s , y que otros 
fuesen heridos y otros expulsados de aquel la famosa escuela. A veces u n 
deseo laudable aunque indiscreto de m o r a l i z a c i ó n h a c í a tomar medidas 
por una autoridad, que resul taban c ó m i c a s porque otra au tor idad no se 
a v e n í a con ellas y las impugnaba . As í fué que e l jefe po l í t i co de M a d r i d 
s u p r i m i ó el juego en el casino y e l gobernador m i l i t a r don Fernando Fer
n á n d e z de C ó r d o v a se eno jó por ello é h izo d i m i s i ó n de su mando . 
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Como quiera que sea, nosotros, á gu isa de historiadores imparc ia les , 
que presc indimos de toda p a s i ó n de par t ido, tenemos que confesar que 
muchos de los abusos y violencias de l gobierno, aunque no estaban ju s t i 
ficados porque hay cosas que nunca pueden justificarse, estaban m o t i v a 
dos por l a d e s c o m p o s i c i ó n general que h a b í a en el p a í s , como s i toda l a 
sociedad p o l í t i c a propendiese a su d i so luc ión ; por las ambiciones de toda 
l aya que h e r v í a n y se a lzaban rebeldes; y por l a resistencia que se o p o n í a 
a l cumpl imien to de todo deber y o b l i g a c i ó n con el Estado. N o hay gober
nantes, por desalmados que sean, que no ansien, hasta por i n t e r é s y por 
amor propio, e l b ien de l p a í s que gobiernan. ¿Cómo, pues, por m u c h o que 
o d i á s e m o s á N a r v á e z , h a b í a m o s de suponer que no era este b ien lo p r i 
mero que deseaba y se p ropon ía? E n el estado a d e m á s en que entonces se 
hal laba l a n a c i ó n e spaño l a , este b ien no p o d í a nacer sino de medidas ené r 
gicas. A s í es que en general no se h a acusado á N a r v á e z de haberlas to
mado, sino de haberse equivocado a l tomarlas en unas ocasiones, y de 
haber en otras, traspasado los l í m i t e s de lo e n é r g i c o , c a í d o en ext remos 
vergonzosos, y a de rudeza y barbarie, y a de c ó m i c a y caprichosa t i r a n í a . 

E n los que se o p o n í a n á su gobierno no h a b í a casi n u n c a n i m á s r a z ó n , 
n i m á s j u i c i o , n i m á s templanza ; sólo eran m á s disculpables porque los 
vencidos y sujetos y e l pueblo en general no t ienen tanta o b l i g a c i ó n de 
ser juiciosos, razonables y templados. 

Salvo esta diferencia, todo era i d é n t i c o . E l par t ido progresista , aban
donado e l camino legal , no cesaba en sus conspiraciones, p rocurando e n 
todas partes seducir á los soldados y p romover motines mi l i ta res ; e l par
t ido car l is ta ó absolutis ta , y a , sometido á l a reina, era causa de u n a con
t i n u a p e r t u r b a c i ó n , m i n a n d o los c imientos const i tucionales sobre los 
cuales se h a b í a levantado e l nuevo t rono d e s p u é s de u n a l a rga guer ra 
c i v i l , ya , no sometido a ú n á l a reina, conspiraba como e l progresista y se 
levantaba en armas con m á s rad ica l opos ic ión , pues i ba cont ra e l t rono 
mismo; e l par t ido republ icano empezaba t a m b i é n á dar s e ñ a l e s de v i d a ; 
m u l t i t u d de aventureros audaces, s in conciencia y s i n p r inc ip ios y sólo 
por e l deseo de medrar , se. ha l l aban prontos á echarse a l campo ó á las 
calles bajo cualquier bandera que les pagase b ien ó prometiese r ico b o t í n 
d e s p u é s de l a v ic to r ia ; y el pueblo mismo, por ú l t i m o , pa r t i cu la rmente en 
l a clase menos i lus t rada y m á s menesterosa, s e n t í a repugnancia á todo 
sacrificio, invocaba ant iguos pr iv i legios y fueros, y ora se o p o n í a a l pago 
de las contr ibuciones, ora á entrar en suerte para el servicio mi l i t a r . 

Y a hemos vis to en parte l a grande resistencia que se opuso a l s is tema 
t r ibutar io : en C a t a l u ñ a no fué menor l a resistencia que á las quintas se 
opuso. P a r a vencer la apenas bastaron e l v igor , l a p rudenc ia y l a d u l z u r a 
d e l valiente, h u m a n o y caballeroso general don M a n u e l de l a Concha , á 
qu i en d ió el gobierno el mando m i l i t a r de l P r inc ipado . 

O b ien con pretexto ó b i en con m o t i v o de l a qu in ta , hubo sublevacio
nes de mozos, somatenes en no pocas comarcas, refriegas, fusi lamientos, 
y hasta amagos de guerra c i v i l en grande escala, formando para el lo l i g a 
monst ruosa republicanos y carlistas. Sal ieron á l u z subversivas proclamas, 
e n algunas de las cuales asomaba ins t in t ivamente el social ismo, como por 
ejemplo en una que d e c í a : «Los jornaleros somos los m á s poderosos de l a 
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n a c i ó n : con nuestros brazos mantenemos á los soberanos: l a r a z ó n e s t á de 
nuestra pa r t e .» E n ninguno de estos documentos se most raban l a suavi
dad y la clemencia: « p r o n t o c a e r á n las cabezas de estos t r a ido re s ,» d e c í a 
uno; y otro terminaba con este gr i to poco agradable: « g u e r r a , sangre y 
ex t e rmin io .» , , 

E n esta s i tuac ión , tanto el gobierno como e l general Concha t uv i e ron 
que apelar á medios violentos. E n cada pueblo donde no se hubie ra ve r i -
í lcado el sorteo se impuso una m u l t a de diez m i l reales por cada uno de 
los mozos con que el pueblo d e b í a contr ibuir , y en cada pueblo donde e l 
sorteo se hubiera verificado, i g u a l suma por cada desertor. Concha o r d e n ó 
que no transitasen por las calles, d e s p u é s de las once de l a noche, grupos 
de m á s de cuatro personas; p r o h i b i ó e l uso de armas y hasta el de todo 
palo algo grueso; y e s t ab l ec ió u n a c o m i s i ó n m i l i t a r para que juzgase c o n 
todo rigor, como conspiradores contra l a seguridad de l Estado, á los que 
infringiesen aquellas disposiciones. Dec la ró , por ú l t i m o , en estado de s i t io 
á las provincias de L é r i d a y Tarragona, ú n i c a s que no lo estaban a ú n en 
C a t a l u ñ a , y en cada capi ta l puso u n consejo de guerra permanente pa ra 
entender en todos los delitos previstos en l a ley de 17 de ab r i l de 1821. 

A l mi smo tiempo, y como para mi t iga r el r igor de sus disposiciones, 
dió Concha una proc lama á los revoltosos catalanes, l l a m á n d o l o s á l a paz 
con blandas palabras, y procurando convencerlos de l a s i n r a z ó n de su re
be ld ía . E l general sal ió luego á c a m p a ñ a con las fuerzas de que p o d í a dis
poner, y, en m u y pocos d ías , merced á su valor, t ino y ventura , l o g r ó so
focar l a sub levac ión , m o s t r á n d o s e t an piadoso d e s p u é s de l a v ic to r i a como 
feliz para alcanzarla. L a i n s u r r e c c i ó n apenas d u r ó quince d í a s ; l a q u i n t a 
acabó de realizarse por dondequiera, y l a t r anqu i l idad se r e s t a b l e c i ó casi 
por completo; 

L á s t i m a fué que una autor idad t an benigna é intel igente como C o n 
cha no durase en el mando. T a l vez e l gobierno no se m o s t r ó de l todo 
satisfecho con su conducta conci l iadora. E l l o es que e l general don M a 
nuel de la Concha hizo d i m i s i ó n y fué á reemplazarle don M a n u e l B r e t ó n , 
personaje de mucho menos apacible ca rác t e r . Sobradas ocasiones tuvo 
esta nueva autor idad de most rar su rigor, as í contra los que se levanta
ban a ú n en nombre de don Carlos ó de l a r e p ú b l i c a ó por cua lquier otro 
pretexto pol í t i co , como contra aqueHos que, m á s aficionados á l a v i d a 
l ibre y airada de las armas que a l trabajo honrado y pacíf ico, permane
c ían en e l campo, buscaban abrigo y refugio en lugares esquivos y m o n 
tañosos , y h a c í a n oficio de salteadores y bandoleros. V e r d a d es que l a 
mayor parte de estas c o m p a ñ í a s de forajidos conocidos vu lgarmente con 
el nombre de t rabucaires , que infestaban á C a t a l u ñ a y que c o m e t í a n 
horribles desmanes y c r í m e n e s espantosos, estaban excitadas y patroci
nadas por los part idarios del carl ismo, bajo cuya bandera mi l i t aban , aca
bando de deshonrarla. P o r part idarios carlistas q u e r í a n pasar, aunque sólo 
fuesen facinerosos, gentes armadas que se apoderaban hasta de n i ñ o s , p i 
diendo rescate por devolverlos y a s e s i n á n d o l o s si e l rescate no v e n í a pronto. 

Ta l , en resumen, es e l cuadro que presentaba E s p a ñ a bajo e l p r i m e r 
minister io N a r v á e z , e l cua l v ino á tener u n t é r m i n o no menos feo y last i 
moso que todo el discurso de su v ida . 
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E n l a corte estaba m u y va l ido e l conde de T r á p a n i para futuro esposo 
de l a re ina; pero l a o p i n i ó n p ú b l i c a repugnaba en general este enlace y 
hasta no pocos diputados de l a m a y o r í a le repugnaban t a m b i é n . E n el 
seno m i s m o del gabinete h a b í a d iv i s i ón en este punto. M a r t í n e z de l a 
Rosa q u e r í a á T r á p a n i : M o n y P i d a l no le q u e r í a n . E n v i r t u d de l a refor
m a de l a C o n s t i t u c i ó n de 1837, no necesitaba e l rey estar autor izado por 
u n a ley especial para contraer ma t r imon io . B a s t á b a l e con dar parte á las 
Cortes antes de contraerle. A este pun to de l a reforma cons t i tuc iona l se 
h a b í a n opuesto con v igor y elocuencia m u y notables diputados, como 
Pacheco, P e ñ a A g u a y o y E o c a de Togores. H a b í a n d icho que los reyes no 
pertenecen a l derecho c i v i l sino a l po l í t i co ; que se exigen g a r a n t í a s para 
e l m a t r i m o n i o de los s ú b d i t o s menores y que l a ley p o l í t i c a no p o d í a me
nos de exigi r las para los reyes de E s p a ñ a ; que e l mar ido de u n a re ina 
ejerce u n a inf luencia n a t u r a l sobre su mujer : que de u n ma t r imon io real 
puede provenir , no sólo u n a nueva d i n a s t í a , sino u n r é g i m e n nuevo en l a 
g o b e r n a c i ó n de l Es tado y m i l cosas por consiguiente que interesen en 
grado sumo á l a n a c i ó n entera; y, por ú l t i m o , que cuando se necesita u n a 
ley especial para i n t r o d u c i r en e l reino u n solo regimiento de soldados 
de otro pa í s , es e x t r a ñ o que no se necesite para i n t roduc i r á u n p r í n c i p e 
extranjero en l a c á m a r a regia y para colocarle j u n t o a l m i s m o solio. Todas 
estas razones, s i no fueron refutadas, fueron desatendidas, y l a reforma 
de l a C o n s t i t u c i ó n fué vo tada en este punto tan impor tante . Creciendo 
d e s p u é s l a impopu la r i dad de l casamiento de l a re ina con T r á p a n i , se n o t ó 
y d e p l o r ó lo inconveniente de d icha reforma; l a prensa de todos los par
tidos y matices d ió l a voz de a larma; y varios diputados extendieron u n a 
m a n i f e s t a c i ó n contrar ia á l a boda con T r á p a n i , asegurando que s e r í a fu
nesta a l p a í s , á las ins t i tuciones y á l a c o n s o l i d a c i ó n de l a m o n a r q u í a . 
Exc i t ado por todo esto, e l m in i s t ro M o n p r o m e t i ó ante las Cortes, en l a 
ses ión de l 26 de enero de 1846, que e l asunto de l casamiento de l a re ina 
se t r a t a r í a en e l Par lamento , a u n cuando se h a b í a borrado e l a r t í c u l o 
const i tucional que as í lo ordenaba. Indudablemente en Pa lac io hubo de 
produc i r enojo aquel la promesa de M o n que p r ivaba á l a r e inado l a exen
c ión y l iber tad que para su enlace l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n le daba. M o n 
h a b í a hecho entender que e l gabinete estaba perfectamente de acuerdo 
en todo y m u y s ingularmente en e l asunto de l m a t r i m o n i o regio y en que 
se sometiese a l examen y d i s c u s i ó n de las Cortes: pero lo probable era 
que hubiese c ier ta d e s a r m o n í a min is te r ia l , aunque latente; que á M a r t í 
nez de l a Rosa, como á m á s dóc i l y cortesano, no le desagradase l a boda 
con T r á p a n i , n i e l que se h ic ie ra s in l a i n t e r v e n c i ó n de l Par lamento ; que 
M o n y P i d a l fuesen los que con m á s ahinco se opusieran á d i c h a boda; y 
que á N a r v á e z no le incomodase en g ran manera que l a re ina se casase 
con este ó con e l otro, y que sí le incomodasen y a l a r ig idez de P i d a l y l a 
per t inacia de M o n en sus opiniones, poco inc l inado él por c a r á c t e r á tener 
c o m p a ñ e r o s que no fueran complacientes y sumisos. L o cierto es que l a 
crisis hubo de declararse y que N a r v á e z se v ió obligado á presentar su 
d i m i s i ó n , f u n d á n d o l a en e l m a l estado de su salud. L a re ina l a a c e p t ó en 
e l acto. 

E n seguida l l a m ó a l m a r q u é s de V i l u m a para que formase nuevo m i -
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nisterio; pero é s t e , despue's de una infructuosa tentat iva, d e c l a r ó con leal
tad que no p o d í a formarle porque no h a b í a l legado a ú n l a ocas ión opor
t u n a de que en e l gobierno prevaleciesen sus ideas. 

L a opos ic ión par lamentar ia , capitaneada por Pacheco y compuesta de 
los conservadores m á s liberales, estuvo ociosa en esta crisis, que fué del 
todo palaciega. 

T a l vez N a r v á e z , u n a vez ret i rado V i l u m a , hubie ra podido formar nue
vo minis ter io , contando ó s i n contar con e l m a r q u é s de Miraflores, á 
quien para ello t a m b i é n se h a b í a l l amado á Palac io ; pero N a r v á e z hubo 
de temer que le acusasen con sobrada r a z ó n , como y a le acusaban, de que 
l a crisis h a b í a tenido por objeto descartarse de M o n y de P i d a l . A s í es 
que a b a n d o n ó e l campo por completo. Y a sólo e l m a r q u é s de Miraflores, 
pudo formar, por encargo de l a reina, u n nuevo minis ter io . F u é min i s t ro 
de M a r i n a el general don J u a n Bau t i s t a Topete; de Grac ia y Jus t i c ia , 
Ar razo la ; de Hacienda, P e ñ a A g u a y o , y de G o b e r n a c i ó n , I s t ú r i z . Miraf lo
res g u a r d ó para sí l a cartera de Estado. 

FIN DEL TOMO VIGÉSIMO SEGUNDO 
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