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-  S. M. l a  R e i n a , s u  a u g u s ta  M&clre l a  R e i n a  G g b e r n a - 

» ó r a  y  la S er raa .  S ra .  I n f a n ta  D o ñ a  M aría  L u isa  F e r 
n a n d a ,  c o n t i n ú a n  e n  es ta  co r té  s in  n o v e d a d  e ñ  su  i m 
p o r t a n  té «a lu d .  ^

M IN IS T E R IO  DE L A  GOBERNACION D E L A  P E N ÍN S U L A .

Segunda sección.—Circular.
P o r  e l  rninisterio: de  la G u e r r a  e n  7 de  este m es  se h a  

c o m u n ic a d o  al de  la G o b e r n a c ió n  dé  la P e n ín s u la  la  R ea l  
o r d e n  q u e  s ig u e :

E l  Sr. S e c re ta r io  d e l  D e sp a c h o  de  la G u e r r a  d ice  cóii 
esta le c h a  al i n t é n d é n t é  g e n e r a l  m i l i t a r l o  s ig u ie n te :  C o n 
s id e r a n d o  S. M. la R e in a  G o b e r n a d o r a  q u e  la ac tu a l  p o 
l iu r ia  d e  fondos  d e l ,  te so ro  p u b l ic o  e x ig e  im p e r io s a m e n te  
la r e f o r m a  d e  todo  gasto  q u e  n o  m e rezca  la  ca l if icaé ion  d e  
a b s o lu ta m e n te  in d i s p e n s a b le ;  c o n v e n c id a  a l  p r o p io  tierna 
p o  de  q u e  las d ispos ic iones  c o n te n id a s  e n  ios ar ts .  11 y 15 
d e  la R ea l  ins trucción* de  30 d e  Agosto d e l  a ñ o  u l t im o  so
b r e  a s ig n a c ió n  d e  rac io n es  d e  c a m p a ñ a  y ab o n o  e n  d i n e 
r o  de  las q u e  se p r o h i b e  e x t r a e r  e n  espec ie  , soñ  p o r  lá  
m is m a  escasez de  fondo s  im po s ib les  dé  ctvrtiptm éoti les- 
p e c to  a la to ta l id a d  de  los in te re sa d o s ,  a l  paso q u e  u n  m e 
d io  d e  in ju s ta s  ex cep c ion es  en  fav o r  de  a lg u n o s  p o c o s ;  y 
e n t e r a d a  p o r  ú l t i p i o , asi de  lo ex p u es to  p o r  V. S. e n  fe
c h a  8 d e  F e b r e r o  ú l t i m o ,  co m o  de  los d ic tá m e n e s  poste
r i o r m e n t e  em it id o s  p o r  la jur lta  g e n e r a l  de  in sp ec to re s  y 
p o r  el d u q u e  d e  la V ic to r ia  > g e n e ra l  en  gefe d é l  e je rc i tó  
de l  N o r t e ,  S. M. h a  t e n id o  á b ie n  re so lv e r  lo  s igu ien te :

1.° Se d e c l a r a n  s u p r im id o s  los arts; 11 y 15 ele la 
m e n c io n a d a  in s t ru cc ió n  d e  80 d e  Agosto d e l  a ñ o  p ro x im ó  
p a s a d o ,  q u e  t r a t a n  d e l  a b o n o  e n  d in e r o  de  u n a  p a r te  de  
las  ra c io n es  de  c a m p a ñ a  q ú e  e n  ella se a s ig n a n  á las d i fe 
re n te s  clases de l  e jé rc i to ,  y q u e d a  p o r  t a n to  r e d u c id o  este 
au x i l io  ú n ic a m e n te  á  las q u e  se d e c la ra  p e rm i t i d o  e x t ra e r  
e n  e spec ié . '

2.° Q u e d a  ig u a lm e n te  s u p r im id o  él art .  8.°, h a b id a  c o n 
s id e rac ió n ;  á la d i f i c u l t a d .d e  ser  o b s e rv a d o  con  la e q u id a d  
q u e  r e q u i e r e  y á  los abusos, y p a rc ia l id a d es  a q u e  su  p e r u 
m a n e n c ia  h a b r í a  d e  d a r  lug a r .   ̂ ;

3.° La ra c ió n  de  p ien so  señ a la d a  á la clase de  oficia
les de a d m in i s t r a c ió n  m i l i t a r  y d e l  m in is te r io  d e  c u e n ta  
y ra zó n  d e  a r t i l l e r í a  y á los factores  de  p rov is ion e s  q u e  
p o r  el a r t .  9 de  la r e fe r id a  in s t ru c c ió n  se d ec la ra  p e rm i t i 
d o  e x t r a e r  e n  espec ie  en  los casos d e  ha l la r se  los p r i m e 
ros e j e rc ie n d o  fu n c io n es  de  co m isa r io  de  g u e r r a  , o e m 
p le ad o s  unos  y o tros  e n  com isio nes  im p o r ta n te s  de l  serví* 
c ió ,  q u e  á ju ic io  de  sus gefes les ob l ig u e  á  m a n t e n e r  ca 
b a l l o ,  se e n t e n d e r á  l im itad a  es t r ic ta m en te  á los q u e  t e n 
g a n  á  su ca rg o  com isiones  de l  se rv ic io ,  c u y o  bue il  d e se m 
p e ñ o  d e  toda  neces id ad  ex i ja  es tar  montados^

i.° Ig u a l  ex ig en c ia  h a b r á  de  m e d ia r  p a ra  la co nces ión  
del m ism o  benef ic io  a los a y u d a n te s  p r im e ro s  y segun dos  
de l  c u e rp o  de  s a n id a d  m i l i t a r  en  los casos de  q u e  t ra ta  el 
as t. 10.

6 ° La au to r izac ió n  q u e  p o r  el 17 se co n c ed e  á los ge
n e ra le s  en  gefe pa ra  l im i ta r  la e x t ra c c ió n  dé  rac io nes  h a s 
ta el p u n to  que  es t im en  c o n v e n ie n te ,  és la v o lu n ta d  de  
S. Mi se e n t ie n d a  solo ap l ic ab le  a los casos extrem os* y 
en  estos ac o rd a n d o  p r im e ro  q u e  los in d iv id u o s  de  todas 
las clases del e jé rc i to  se su je ten  á p e rc ib i r  u n a  sola r ac ió n  
c o m o  él s o ld a d o ,  y en  u l t im o  a p u ro  á c e rc e n a r  á  tocios 
i g u a lm e n te  de  esta m ism a rac ió n  la p a r te  q u e  la n eces i
d a d  h ic ie re  in excusab le .

6.° y ú l t im o .  Á e je m p lo  de  lo q u e  se d e c la ia  en  el a r 
t ícu lo  13 en  c u a n to  a las rac iones  de e tapa  q u e  p e rc ib ie 
r e n  los g e fes ,  oficiales y d e m as  in d iv id u o s  q u e  e x p re sa  la 
m ism a in s t r u c c ió n ,  se e n te n d e rá  q u e  á la clase d e  suba - 
t e m o s  de  los cu e rp o s  de l  e jé rc i to  p o d ra  sum in is t rá rse le s ,  si 
los in te re sa do s  lo p i d i e r e n ,  u n a  seg u n d a  rac ió n  de  p an  en  
e sp e c ie ,  p e ro  en  c o n ce p to  q u e  ésto h a  de  ser  de  a e u e id o  
con el i n t e n d e n te  m i l i t a r  re s p e c t iv o ,  y d a d o  q u e  lo p e r m i 
ta el e s tad o  d e  ex is ten c ias  e n  a lm acenes*  y eri in te l ig én c iá  
ta m b ié n  d e  q u é ,  có m o  las dos de  e tapa q u e  és tan  en  pose
sión d e  e x t r a e r ,  Ies s e r á ñ  desco n tad o s  de l  im p o r te  de  sus 
sueldos. De R eal  o r d e n  lo c o m u n ic o  á  V. S, para  su in te l i 
g e n c ia  y g o b ie r n o  éri ía p a r te  q u e  le co r re s p o n d e .

De orden de S* M., c o m u n ic a d a  poé él Sr. M in is tro  de

la G o b e r n a c ió n  de  la P e n ín s u la  , lo t ras lado  á V. S. p a ra  
su co n o c im ie n to  y el dé  la d ip u tac ió n  p r o v in c ia l  , e n c a r 
g á n d o le  d ispon ga  su in se rc ió n  en  el B o le t ín  oficial p a r a  
q u e  l leg ue  á no tic ia  d e  las ju s t ic ia s  y a y u n ta m ie n to s  de  
ios pueb lo s  de  esa p ro v in c ia .  Dios g u a rd e  á Y. S. m u c h o s  
años. M ad r id  í o de  J u l io  de  1 8 3 9 .= E 1  su b s e c re ta r io ,  J u a n  
F e l ip e  M artínez .— Sr. ge fe  po lí t ico  de..,..

S. M . la Reina Gobernadora h a tenido á bien nom brar pa
ra úuo de los juzgados de primera instancia de Valencia , v a 
cante por fallecimiento de D. M ariano García Bajo, á D. José 
P o v e d a , electo de Santiago ; y para el de M á la g a ,  también v a 
cante por muerte de D. José Yelasco de C as tró ,  á D .  Faustino  
A r ra n z ,  que sirve el de Burgos.

Para  el juzgado de Líllo , en la proviocía Je  T o ledo ,  v a 
cante por ascenso de D. José Jiménez y  Cisneros, á D. D á m a 
so Gómez R u b io ,  que desempeña el dél Barco de Avila  ; pára 
éste partido á D. M agín  Fernandez y  V i l legas ,  electo de M e -  
d inacéli j  para ésta vacante á D. Nicolás M aría  Palacios, que 
sirve el de Belchite , entendiéndose estas dos últ im as provisión 
nes en el concepto de haber sido promovidas á solicitud de los 
respectivos interesados; y últimamente, para  el referido juzgado* 
de Belchite á  D .  J u a n  García Moreno ,  electo promotor de 
Orgaz;

P a r t e  r e c i b i d o  e n  LA s e c r e t a r i a  DE ESTADO
Y  D E L DESPACHO D E  L A  G U E R R A .

El comandante general de la provincia de G u ad a la ja ra ,  en 
comunicación de 20 del actual desde M o lin a ,  dice que con no
ticia que tuvo de que la facción que habia  estado por muchos 
dias bloqueando el fuerte de Peracens al mando del cabecilla 
Miguel Ju l iá n  , conocido por el tuerto  de Alcorba , sé hallaba 
interceptando las comunicaciones y correspondencia pública de 
Teruel sin desatender el bloqueo y  robando los pueblos del par
tido de Ároca y los limítrofes de este al Aragón, corno tam 
bién de la posición que o c u p ab a , dispuse qúe el escuadrón f ra n 
co de la M a n c h a , los salvaguardias de ambas armas de la p ro
vincia y la compañía dé cazadores del provincial de Plasenciá 
saliesen la tarde a n te r io r , al mando del teniente coronel co
mandante  de dichos francos D .  José Tominayá* con el objetó 
de que esta fuerza sorprendiese á los rebéldes antes del am ane
cer del 2 0 :  que al aproximarsé al pueblo de Pozuelo,  del par
tido de Daroca , observaron una corta avanzada qué el enemi
go había situado, y habiendo destacado, para que avánzase á 
escape al lado opuesto del pueblo , una fuerza de caballería d i 
vidida en dos trozos, de lós cuales uno iba m andado) por el te
niente de salvaguardias dé la provincia D. Félix G u sa n o ,  y 
él otro por el alférez del escuadrón franco D. Francisco A lv á -  
rez,  circunvaló el pueblo con ló restante dé la caballería , al 
mismo tiempo que entraron én él úna cuarta dé la compañía 
de cazadores de Plasencia mandada por su teniente D . Pedro 
Cano Cortés y los salvaguardias de infantería dirigidos por sü 
teniente D . José Cándido Riego, siguiendo la restante in f a n 
tería de reserva. T an  acertadas disposiciones, d ice ,  tuvieron el 
feliz resultado de que la caballería de vanguardia  acuchillase á 
la avanzada enemiga compuesta de siéte á ocho hombres, sin 
haberles dado mas tiempo que el del disparo de un solo tiro, 
que alarmó en algún tanto a los que ocupaban el pueblo , de los 
cuales algunos harían  fuego a nuestros soldados que soló co n 
testaban con la bayoneta , visto lo cual por el expresado cabe
cilla, se retiró á su alojamiento, en donde se hizo fuerte, despre
ciando las intimaciones que nuestros soldados le hacían para 
que se rindiese, hasta que forzada la puerta fue herido grave
mente, y  quedó en poder de nuestra tropa al mismo tiempo 
que esta se apoderaba de los demas rebelaos esparramados por 
la población, siendo el total resultado de 20 facciosos muertos 
incluso el cabecilla , y 52 pris ioneros, lós cuales fueron condu
cidos á M o lin a ,  en donde también se han depositado 50 fús i
les ingleses, algunos trabucos y escopetas que inu t i l izaron ,  úna 
caja de g u e r r a ,  tres lanzas, tres yeguas pequeñas y un caballo 
de corta marca * sin mas pérdida por núestra parte que íin 
caballo muerto y otro h é r ido ,  ambos del escuadrón franco, 
siendo el primero de un trompeta, á quien Se ha destinado el 
aprehendido á los facciosos.

El comandante general encarece la importancia de éste su
ceso , y las consecuencias favorables que ha dé rep o r tá r ,  cualei» 
Son entre otras el alzamiento del bloqueo del fuerte de Pera— 
cens, quedar expedita la comunicación de T e r u e l ,  libres los 
pueblos de ladrones, y reanimado su espiritó por éfecto de es
ta ventaja. Concluye su comunicación elogiando eó general )á 
decisión y bizarría de esta columna ; péto dice que no puede 
sin embargo dispensarse de recomendar particularmente al ex
presado toroandante de francos D .  José T om inaya  , que ha so
brepujado á sus esperanzas, y á los comándatites de las fuer
zas que mas activamente operaron , cuyos nombres quedan c i 
tados, y al trompeta del escuadrón franco .de la M ancha M i
guel Lara * que al tietnpo.de. matarle él caballo ló hiáo él al 

> mismo faccioso de un disparo:

S. M. la Reina Gobernadora 9 en vista del parte que ante
cede, se ha servido mandar se den las gracias en su Real nom 
bre al teniente coronel comandante de francos D. José Totn i-  
naya y a los oficiales y tropa que á sus órdenes tuvieron parté 
en éste ventajoso encuentro, y ha resuelto asimismo S. M. qué 
el comandante general de Guadalajara formalíce la propuesta 
con arreglo al reglamento vigente para recompensar el mérito 
úe  los que más se hubiesen distinguido en él.

PARTE NO OFICIAL.
N O T IC IA S  E X T R A N G E R A S .

F R A N C IA .
París 14 de Julio.

La sentencia de Barbes ha sido conmutada. l i é  aquí comd 
se expresa el Monitor, periódico oficiab

Ei Consejo de Ministros se reunió dos Veces ayer*, y u cá  
vez en Neuilly para deliberar síobre la éjécúcion de la sentencia 
del tr ibuna l  de los Pares que condena á Arrnand Barbes á lá 
pena capital.

Determinado por la gravedad dé 1 doble crimen de qúe Ba'r- 
hés se ha reconocido culpable ,  el Consejo ha propuesto al Réy 
dejar á lá justicia seguir su libre curso.

Pero él Rey ha persistido en la opinión cóntVaria} y usan
do de su derecho constitucional,  ha conmutado iá pena de Bar
bes eu la de trabajos forzados perpetuamente.

A y er  no ha cesado de reinar la calma mas cúmplete en to 
dos los puntos de lá cápital. (ñíesagerv)

t í é  aqüi las reflexiones que hácian álgúnes periódicos de Pa
rís acerca de lá sentencia del tr ibunal de los Pares.

El Siglo dice asi :
Los jueces en su conciencia , pero también en sú inflexible 

severidad , han pronunciado contra Barbes uná condenación ca
pital. Esta condenación es la solá á qué podemos detenernos en 
este m om ento , auoque otras nos parezcan tan rigorosas comó 
ella. Está motivada én el asesinato del teniente D ro ü in eau , ase
sinato de que según consta por la causa ha sido declarado c u l -  
páble Barbés, y en sú participación del atentado.

Si es al gefe de la rebelión al que sé ha querido castigar coA 
úna pena proporcionada según la sentencia por su grado dé 
participación en el a te n tado ,  recuérdese él crimen dé Mr. dé 
Polignac y de los deinas Ministros de Garlos x ,  y costara t r a 
bajo compreúdfer cómo han sido castigados los mayores cu lpa
bles con úna pena mas dulce,  y por el mismo tribunal;

Estas dos consideraciones serán * no lo dudamos , de alguri 
peso para los M inistros; y añadiendo á estas las que toda lá 
prensa ha manifestado ya , impedirán que lá sentencia del t r i 
bunal de los Pares se ejecute en todo su vigor.

El Constitucional se exprésá dél siguiente modo:
El ministerio tiene en estas circunstancias úna gravé res

ponsabilidad. Lo que la Humanidad aconseja, quiérelo támbieii 
la política. Tenemos la firme esperanza de que comprenderá y 
permanecerá fiel á los befos precedentes de la révólúcion dé
Julio .  . i »  *Esta t a r d e , después dé pronunciada lá sentencia, rema eii
Paris  la mas perfecta tranquilidad. La au toridad ha tomadó 
todas lás médidas necesarias para prevenir las ménofes ten
tativas.

Se lee én el Tiempo :
La sentencia del tr ibunal de los Pares se há pronunciado; 

Las opiniones podrán estar divid idas acerca de la severidad qué 
unos hubiera ti querido menor y otros mas grande. Pero en ló 
qué todos estarán de aeueido es en qué era imposible proceder 
en el juicio de este desagradable asunto con más cuidado y ap l i 
cación que han uéado los jueces. Diez y seis sesiones consecuti
vas so han consagrado á esta causa * empleando en ella desde lás 
diez ó las once de ía mañana hasta Jas  seis de la tarde* y en 
la u lt im a desde las nueve de la mañana hasta igual hora de la 
no c h e ; y si fuera permitido d ivu lgar  lo que pasa de puertas 
adentro* se sábria probablemente que se han controvertido to 
das las opiniones; que ía indulgencia  como la severidad han te 
nido sus defensores; qué lá sentencia * aunque firmada por to
dos los indiv iduos presentes* según costumbre de los t r ib u n a 
les, no ha  reunido en todos sus puntos ía unanim idad ; y que 
los acusados han  tenido en hn todas las garantías que la ju s t i 
cia reclama;....



La ultima conmoción ha tenido un carácter de furor que 
indica el descrédito del partido, que ha encontrado pocos ó n in -  * 
gunos adictos en la población. Un partido que tiene alguna 
fuerza por su número y organización no se arroja á empresas 
tan desesperadas. Ei Gobierno, advertido ahora, se podrá guardar 
mejor: la fuerza m il i ta r  ha sido aumentada. Hay en todo esto 
con que tranquilizar á los buenos ciudadanos sobre la renova
ción de estos sangrientos desórdenes. Muchos amigos del Go
bierno piensan que en esta circunstancia le sentaria bien la cle
mencia, y  que seria polít ica , porque hay  en los partidos mas 
violentos corazones generosos que se dejan conmover por la dul- 
am a. Siempre es esta la que termina las discordias civiles.

N O T I C I A S  N A C I O N A L E S .

Z ara goza  19 d e  Ju l io .

El general M ir  con la segunda división pernoctó el 18 en 
Lecera , y  parece se d ir ig ia  por II i ja r hacia la parte de Caspe.

La facción dejó la orden á este último pueblo para que 
dentro de tres dias lo desocuparan bajo pena de la v id a ,  y  el 
gobernador ha impuesto la misma pena al vecino que abandone 
la población.

Se va á fortificar el molino harinero que se ha l la  al frente 
del fuerte intermedio de la barca para evitar que los enemigos 
la quemen como ya intentaron la ú lt ima vez. (E . d e  A.)

M A D R I D  22 D E  J U L I O .

T a l le r e s  d e  industria d e  A m ste rdam .

(Sacado d e l  v i a j e  d e  B é lg i ca  y  Holanda que ha pub licado  
en f r a n c é s  e l  Sr. D. Ramón d e  Lasagra.)

(Continuación.)

Ademas de estos inconvenientes, resultados de la esterilidad 
del suelo y de la naturaleza de las poblaciones destinadas á cul
t iv a r le ,  la situación aislada de las colonias presentaba otro ma
yor todav ía ,  cual es el de la imposibilidad de adqu irir  estiér
col para mejorar la calidad de las tierras. La teoría agronómica 
moderna que asegura la prosperidad de una explotación rural 
en la extensión de un terreno dedicado á los pastos, se apoya 
en el principio de que para lograr cosechas constantes es menes
ter abonar con abundancia las t ierras, y  que para conseguir 
los abonos es necesario tener mucho ganado , que es como el ver
dadero fabricante de los abonos, lo que supone el cultivo de r i 
cos y  fértiles prados. Pastos, ganados y abonos, he aqui la ver
dadera trinidad agrónoma, trinidad que forma un todo, ún i
co é inseparable. En tadoptaudo su culto se consigue desterrar 
el vicioso sistema trienal que rige en las naciones mas adelan
tadas.

Pero este hermoso sistema agrónomo que constituye la cien
cia moderna supone un elemento esencial é indispensable, esto 
es, una fertilidad propia y  natural del suelo , sobre el cual la 
industria crea otra fertilidad artificial que aumenta y  asegura 
las cosechas. Pero un suelo naturalmente estéril, demasiado dis
tante de las poblaciones para recibir abonos an imales, mas re
tirado todavía de los bosques, que podrian con sus despojos 
proporcionar abonos vegetales, el problema del cultivo debió 
presentarse con carácter de dificultad , capaz de arredrar al mas 
emprendedor. Veamos pues cómo ha procedido y procede el 
ilustre general Van-den-Bosch , alma y vida de esta empresa.

El medio mas sencillo, aunque dispendioso, para fertilizar 
estos terrenos era comprar forrage para mantener el ganado, en 
vista de que el terreno no lo producía ; mejorar la tierra con su 
estiércol, y  esperar á los productos de los pastos en un suelo 
sucesivamente enriquecido por esta industria. Pero fuera de lo 
costoso de semejante a rb itr io ,  el resultado nunca seria tal cual 
se deseaba , porque aun cuando se consiguiese alimentar los ani
males con la cosecha del forrage cultivado en las tierras de las 
colonias , los abonos, producto de los mismos animales , bas
tarían á lo roas para entretener y  conservar la fertilidad del 
suelo, pero nunca habría un excedente para las otras parles de
dicadas á sostener la población. Efectivamente, en los cortijos 
donde los abonos producidos por los animales mantienen la fe
cundidad de los pastos y del terreno dedicado á los demas cul
t ivos , se cuenta con una fertilidad natu ra l :  el problema pues 
está reducido, no á formar ni crear una nueva , sino solo de 
aumentar y  sostener la fertil idad primitiva. En las colonias 
agrícolas de la Holanda el terreno es naturalmente estéril ,  y  
solo produce alguna yerba bastante endeble , y de este terreno 
es del que se han propuesto obtener abundantes cosechas de ce
reales y de otros frutos para sosteuer una población numerosa y  
gran cantidad de animales.

Me he detenido en este asunto, porque le creo de la mayor 
atención, y porque hasta ahora en las diferentes obras que he 
leido y  que trataban de las colonias , no le he visto examinado 
ni presentado de una manera conveniente. Convencido que en 
la base adoptada por el general Van-den-Bosch se encuentra la 
solución del difícil problema de las colonias de beneficencia en 
Holanda , me he dedicado á explicar claramente su método y  los 
resultados que ha obtenido.

Volvamos pues á la cuestión p r im it iv a ,  y  establezcamos 
como principio que el terreno destinado para las colonias es de 
una natural esterilidad, que es menester hacer desaparecer, sin 
adoptar por eso los métodos seguidos en las posesiones en don
de el terreno tiene un cierto grado de fertilidad natural.

Los dos grandes medios adoptados y  seguidos en las colonias 
agrícolas de la Holanda para hacer propias para el cultivo in 
mensas porciones de terreno antes es tér i l , son la re tama  y  los 
c a r n e r o s , es decir, una planta que afortunadamente crece en 
aquellas pobres tierras de malezas, y un animal parco que se 
alimenta de estas mismas malezas. Esta sencilla indicación en
cierra los principios, los elementos de un sistema completo de 
cultura aplicada á las tierras de malezas; sistema nuevo, ape
nas conocido de los sabios, pero digno sin embargo de una 
atención y de un examen profundos, puesto que su adopción en 
Holanda está produciendo resultados maravillosos.

Seria m uy largo el exponer aqui la marcha progresiva se

guida por el ilustre general Van-den-Bosch para fertilizar el 
suelo de las colonias. Esta gran ta rea ,  que abraza la histo
ria completa de estos establecimientos bajo el punto mas difícil, 
el de la cultura , pertenece al mismo general , y  solo él es capaz 
de desempeñarla dignamente. Por mi parte, simple v ia jero , no 
saldré de un círculo mas l im itado; presentaré el método adop
tado , y explicaré lo que se hace hoy en las colonias para el 
cultivo de nuevas malezas.

Cuatro casos se presentan ordinariamente en este suelo re
belde ; puede acontecer :

1.° Que la capa superior sea arenosa.
2.° Que esta capa superior sea de turba ó carbónica , aun 

que poco gruesa.
3.° Que esta capa de turba sea gruesa, pero fácil de quemar.
4.0 En fin, que esta capa sea muy g ruesa ,  de naturaleza 

fibrosa y  poco á propósito para la combustión.
Siento mucho no poseer algunos ejemplares de estas d iver

sas especies de terrenos para explicar sus constituciones y  los 
diferentes grados de dificultades que oponen al cultivo. Pero á 
falta de ejemplares trataré de ser claro y  conciso.

1.° En el primer caso, es dec ir ,  cuando la capa superior 
es arenosa , se cortan los matorrales para darles el uso que mas 
adelante diré. Se remueve la tierra con el azadón ó con el ara 
do; se aplica fuego á los parajes en donde hay  a lgunas m an
chas de turba ; y  después de haber obtenido la división mecá
nica del terreno se mezcla el estiércol en la proporción que mas 
adelante diremos; se labra por segunda vez el terreno y  en la 
primavera se siembra de patatas.

2.° En el segundo caso, en el de que la capa superior es 
carbonosa, pero poco gruesa, se cortan los matorrales según va 
indicado en el caso anterior: se cava la tierra hasta la profun
didad de dos pies ó dos pies y  medio, y  se aplica fuego al ter
reno removido. Esta operación, hecha por los muchachos, dura 
mucho tiempo: se ara y  rastr i l la la tierra hasta que se consi
gue ponerla en el estado que conv iene ; se mezcla el estiércol, 
se vuelve á labrar de nuevo y  se siembran patatas. Durante la 
primera siembra se ven todavía en estos terrenos grandes m an
chas de tierra carbonosa que no han sido reducidas á ceniza 
por el fuego , las cuales quedan enterradas cuando vuelve á la 
brarse el terreno para la siembra del centeno.

3.° Cuando la capa carbonosa es gruesa, pero buena de que
m ar ,  se empieza cortando los matorrales; en seguida se abren 
hoyos á ciertas distancias á fin de sangrar el suelo y  obte
ner el que corran las aguas. Estos hoyos son de la profundi
dad de la capa carbonosa que se extrae y  desmorona en segui
da. Cuando se ha retirado la capa de turba y  se ha descubierto 
el fondo arenoso ó de arcil la del terreno se le da el cu lt ivo  que 
le es propio.

4.0 Si la capa de turba ó carbonosa es no solamente gruesa, 
sino de una coustitucion filamentosa y  nada á propósito para la 
combustión, las dificultades son todavía mayores. No es nada 
fácil poner en disposición para el cultivo estas especies de ter
reno. Sin embargo, para ello emplean el método siguiente : se 
corta y  se rompe la primera capa con un arado muy fuerte ó 
con la azada ; en seguida se aplica fuego al terreno, y  se con- 
l ioda profundizando hasta unos tres pies, volviendo á aplicar el 
fuego. Se prosigue labrando y  quemando hasta que se consigue 
vencer la tenacidad del terreno y d iv idir le . Pero esta superficie 
es absolutamente estéril', porque se compone de turba quemada 
y  dividida por la labor. Para formar un terreno artificial se la 
mezcla con la tierra arcillosa de que y a  hemos hablado antes, y  
que ordinariamente se encuentra bajo las capas de turba ;  se la 
bra de nuevo y  se siembra de trigo africano, que crece con m u
cha facilidad en; aquel terreno. Se renueva muchas veces este 
cult ivo , cuidando de poner fuego después de la labor que sigue 
á la recolección. En fin , después de seis á ocho años de trabajo 
se consigue tener un terreno enteramente ago tado , aunque á 
propósito para recibir los abonos y  los buenos cu lt ivos ,  empe
zando siempre por el de las patatas , principio de la ro ta c ión  
en las colonias. Veamos ahora el orden de cultivo y  el sistema 
de formar un terreno.

La primera cosecha es siempre de patatas en terrenos que han 
recibido un primer grado de fertilidad ó una fert i l idad suficiente 
a este cultivo, y  esto por medio de abonos. Estos son necesarios, 
indispensables para conseguir esta cosecha. Mas adelante veremos 
de la manera como se ha formado y  el inmenso partido que ha 
sabido sacarse de los carneros que se alimentan de matorrales, asi 
como también de los mismos matorrales. La recolección de las pa
tatas se hace en Agosto ó en Setiembre. Se labran las t ierras; se 
les mezcla un medio abono , y  se siembra el centeno con la reta
ma. Se entiende por med io  abono la mitad del que exige un cu l 
t ivo  ord inario , sea  e l  d e  5ff[carneros p o r  h e c ta r  ( i ) .  El cen
teno crece y  se desarrolla bien; pero sofocada en parte por la a l -  

I tura del centeno, la retama queda m uy  pequeña; sin embargo, 
después de segado el centeno la retama crece á su vez y  cubre la 
superficie del terreno. Hé aqui una tercera cosecha sobre un ter
reno que no ha recibido mas que un medio abono.

La cosecha de la retama en el primer año pesa 49 libras 
por vara cúbica; si la dejan crecer un año m as ,  la cosecha 
sube a 160 libras por vara cúbica. En el primer caso con una 
recolección de retama enterrada produce en el suelo el mismo 
efecto que un abono completo, es dec ir ,  que le pone en dispo
sición de dar, ó una cosecha de patatas , ó una de centeno, y  
otra de retama. En el segundo caso, es decir , cuando se deja la 
retama un ano mas antes de enterrarla, da á la tierra una fer
til idad suficiente para producir sin abooo tres cosechas sucesi
vas de p a ta ta s , lino y  centeno.

Vejnos pues que siguiendo el orden de los cu l t ivo s , el p r i -  
mer año está destinado para las patatas, el segundo al centeno, 
y  el tercero é la retama. Al segundo cultivo se empiezan y a á 
tocar las ventajas del abono vegeta l , para el cual se necesitan 
tres labores de arado; una para enterrarle, y  dos por la prima
vera para mezclar los productos de su descomposición con la 
tierra , y  poner á esta en disposición de recibir la semilla. Para 
enterrar la retama la arrancan los labradores, y  los muchachos 
que van detrás del arado la extienden en el fondo de los sur
cos abiertos, que vuelven á quedar cerrados á la segunda v ue l-  
ta del arado.

E 11 cuanto á los abonos hemos dicho que el general V an -  
den-Bosch había recurrido á una casta de carneros que se man
tiene de arbustos, y  que consumen solamente unas 100 libras 
de centeno durante el invierno. Este animal pues se ha asocia-

(i) Dos fanegas de Madrid, ó yugada y  media de Castilla 
la y íeja con corta diferencia.

do á la retama para fertilizar los arbustos que nutren á uno y 
o tr a ,  lo cual establece un círculo interesante de existencia y  de 
mutuo sostenimiento, semejante al del gran  cultivo moderno 
por medio del de los del forraje y  de los ganados. Al propio 
tiempo se han adoptado otros medios para aumentar la masa 
de los abonos. Las capas de arbustos de que hemos hablado es- 
tan sembradas en el terreno de las m a jadas ,  donde pasan la 
noche los carneros y  durante una parte del invierno. Los esta
blos de las vacas también contribuyen por su parte. Estos esta
blos son de dos clases: en los unos se hace á cada an imal una 
cama de heno según el uso ordinario , que se muda cada tres 
dias con los excrementos que se mezclan á e l l a : en otros se hace 
detrás del sitio en que están las vacas un hoyo adonde van á 
parar sus excrementos, y  de all i  van á parar á un depósito en 
lo exterior. El segundo método es mas aseado ; el primero mas 
productivo ; asi pues, tanto en las majadas como en los establos 
se adquieren considerables cantidades de abono que se traspor
ta por medio de barquillos y  de canales construidos al intento. 
A  estos abonos se agregan también los productos de las le tr i
nas y  de las caballerizas, los residuos de la fécula , los de las 
cocinas, las barreduras &c. Los hoyos en donde se depositan to
das estas materias están situados en parajes convenientes de los 
caseríos, y  cerca de los terrenos en donde deben emplearse: son 
de forma cuad rada ,  de siete ií ocho metros de longitud, reves
tidos de a rc i l la :  á medida que se depositan en ellos los estiér
coles mas ó menos l íqu idos , se les mezcla tierra arenisca hasta 
que se forma un mouton de estiércol sólido capaz de fert i l izar 
las tierras.

Se han hecho en las colonias experiencias comparativas so
bre la cantidad y calidad de los diferentes abonos, habiendo 
resultado que 100 carneros dan una cantidad igua l de estiércol 
á la de 10 vacas, pero equivalente , solo en cuanto á la ca lidad, 
al producido por 15 vacas ; que quiere dec ir ,  que el producto 
de los carneros en estiércol, es al de las vacas como de 10 á l £  
en cuanto á la calidad. El abono producido diariamente por un 
ind iv iduo  de las colonias es de dos l ib ras ,  lo que equivale por 
la calidad al de un carnero.

Para fertil izar una fanega de tierra , se emplea el estiércol 
de 100 carneros ó el de 100 hombres, ó el de 15 vacas ,  ó el 
de 15 caballos.

La retama const ituye , por decirlo a s i , la base y  el recurso 
del sistema agronómico en las colonias: vamos á presentar un 
breve cálculo acerca del gasto y  del producto de las cosechas.

Primer año .—Cultivo d e  pa ta ta s .

Gran cava del terreno con la azada hasta tres pies
de profundidad : precio de la fanega.    180 florines.

Tres vueltas de arado á cuatro florines cada una. 12 
Un abono completo , producto de 100 carneros. 50
Valor de la semilla...............................................    10
Jornales de la sementera  ...................................  10

Total de gastos hechos en una fanega...................... 262
Valor de la cosecha de seiscientas fanegas  200

P é r d id a . ..................   62

Segundo año. =P r im er  cu l t i v o  d e l  c en t en o .
Coste de tres labores por cada fanega  12 florines.
Id. de la simiente................................................................  9
Id. de un medio abono, producto de 50 car

neros......................................................    25
Gastos de recolección y  de la s i e g a .  ................  4

Total de gastos hechos en una fanega  50
Valor de la cosecha comprendido el de la paja. 100

Beneficio. . . .  50

Segundo cu l t iv o  , r e tam a .
Precio de tres labores................................       12 florines
Semilla .......................................................................................
Gastos de recolección..................................   J.Q

Total de gastos hechos en la recolección. . . .  52

De donde se ve que las dos cosechas, la una de centeno y  
la otra de re tam a, han tenido de coste 8 2 florines, y  de consi
guiente el producto de la primera es de 100 florines, y el de un 
medio abono para la segunda de 75 : total 175 florines.

Se continúa el cult ivo de las patatas en el tercer año , la re
colección solo tendrá de coste 32 florines, á saber:
Tres vueltas de a r a d o .   12 florines.
Semilla y  jornales de siembra........................................  2ü

L a  recolección del centeno costará 25 florines, á saber:
Tres vueltas de arado    12 florines.
Semilla y  s iega.....................................................................  15

Las dos cosechas del tercero y  cuarto año costarán solamen
te 57 florines, y  su producto será el de 300 florines, mas la  
retama.

La fertilidad progresiva comunicada por este medio á los 
terrenos que solo crian matorrales , los pone en disposición de 
dar la cuarta cosecha, y  después de la segunda rotación á pro
ducir forrages.

El trébol, asi como la cebada, por los cuales se empieza, 
cojen á la tierra en buena sazón. Caso que se pierda el trébol, 
se ara la tierra por la primavera, y  se siembra de espérgula que 
se coje por el mes de Ju l io . Esta planta es un alimento excelen
te para las v a c a s , y  su leche da mucha manteca.

Dada esta idea general del método empleado, se puede con
cebir que los productos actuales de las colonias de que vamos 
á hablar son en efecto el resultado de un cálculo juicioso f u n 
dado préviamente en la comparación de los medios empleados, 
y  de los resultados propuestos. Se ve que los primeros elementos 
de la ferti l idad comunicada á estas tierras han sido los abonos 
producidos por los hombres, los carneros y  la re tam a ,  h áb i l 
mente combinados con la preparación del terreno ; sistema que 
todavía continúa y  se renueva en los terrenos destinados al des
monte a n u a l , lo que no impide el que se tengan dispuestos otros 
medios de fertilidad por el úti l  establecimiento de prados a r t i 
ficiales.

Vamos á tratar  ahora de las cosechas para dar una idea tan 
exacta como posible de la fertilidad á que han llegado las t i e r 
ras estériles en 1818 .



Centeno. En el año de 1856 184 bunders ó hectares de 
sembradura han producido en las colonias libres de Frederick’s-
Oord , 2558 rnuids (1) de fruto ó.................... 12,79 por hect.
En 1855 la cosecha fue de.  ......................  M 576 w. id.
En la colonia forzada de Ommerskans, la co

secha fue en 1856 de 1959 m. por 122 hec
tares o ..............................................................  16,6 tu. jd.

En 1855 fue de...................................................  20,4 id.
En el primer establecimiento deVeenhuizen 115

hect. han producido en 1856 2557 m. 6. . 20,66 m. id.
En el año de 1855..............................................  18,57 m. id.
En el tercer establecimiento de Yeenhuizen 95

hectares han dado 2176 m..6.......................  55,44 ícl.
Y en 1855.................. .........................................  21,25 m. id.
En el establecimiento de W ateren en 1856

9 b¡ hectares han dado 6 6 6 | tn. ó....................  22,60 m. id.
Y en el año anterior..........................................  20,55 na. id.
La cosecha total del centeno en todas las co

lonias en 1856 ha sido de 9497 m. por 541
hectares 6.........................................................  17,55 m. id.

Y en el año 55 de.......................................... 18,67 m. id.

Patatas. En las colonias ordinarias en 1856, han produci
do 12f hect. 25,872 m. ó . . . . . .  185 m. porhectar.
En 1855.......................... ................................. 158 m. id.
En Omraerskans , 61 hect. han producido

17,4^0 tu. 6................................................  285 m. id.
Y en 1855...................................................  264 id.
En el primer establecimiento de Veenhuizen

han producido en 1856, 55 hect. 11,727
ó   ............................... ...................  212 tn. id.

Y en 1855......................... ........................... 161 m. id.
En el tercer establecimiento 64 hect. en

1856 han dado 12,590 m. ó....................  195 m. id.
Y en 1 8 5 5 .. o....................................  I 49 m. id.
En Wateren 7 hect. en 1856 han dado

1476 m. ó .  ......... ........ ............................  211 m. id.
Y en 1855.   ............................................... 175 m. id.
En todas las colonias reunidas, en 1856,

514 hect. han producido 66,885 m. ó .. 215 m. id.
Y en 1855. ..............................................  178 tn. id.

Trigo sarraceno. La recolección en las colonias ordinarias 
ha sido poco considerable, y la casi totalidad ha servido de ali
mento para los animales.
En Ommerskans 6¿ hectares de tierra no

abonada han producido 105 m. ó  15,20 tu. por hect.
En el primer establecimiento de Veenhui

zen, 50 hect. de turba 6 tierra carbonosa
han producido 696 m. ó  15,92 m. id.

En el tercer establecimiento 97 hect. de la
misma tierra han dado 606 m. ó. . . . . .  6,25 m. id.

En el establecimiento de W ateren 14 hect.
han dado 77 m. o..................................... 5,55 m. id*

La cosecha total del trigo sarraceno en to
das las colonias ha sido en 1856 de 1576 

*■ tu. por i 85 hect. de tierra de turba o car
bonosa y .de tierra de cultivo , lo que da 
una cantidad media de.............................  8, 5 tn. id.

La avena solo se ha cultivado en la colonia de Ommers
kans y en el establecimiento de Wateren.
En Ommerskans 26 hect. han dado 879 m. ó. 54, 0 m. por hect. 
En Wateren 2 |  hect. han dado una canti

dad media de  20, 0 m. id.
A saber : 1 hect. de tierra nueva 17 \  m.

y 1 hect. . . .  .  .....................................  51, 5 m. id.
El término medio de toda la cosecha es

en 1856.................... ...................................  52,75 m. id.
Idem 1855........................................... ..........  25,61 ra. id.

La cebada cultivada tan solo en Ommerskans, sobre 22J- hect.
ha dado 575 m................................. ........  25, 5 m. id.

El trébol que se habia sembrado entre la cebada ha produ
cido bien, todo lo cual aumenta el valor de la paja.

Cáñamo. Empezó a' cultivarse éste artículo en 1856.
En las Colonias ordinarias sobre 

5,89 hect. han producido 1,570 
libras de hilaza y 47f ra. de se
milla, lo que d a .. .     255 ls. y 8,07 m. por hect.

En Ommerskans 6,10 hect. han 
producido 5,058 libras de hila
za y 42 ra. de semilla ó  500 ls. y 6,88 m. id.

Un ensayo hecho en el año ante
rior dio....................  458 Is. id.

La cosecha total regulada en un
término medio ha sido d e .. . . . .  555 ls. y 7,60 ra. id.

Huertas. Su producto medio ha sido por valor de 500 flo
rines por hectar.

Heno. Las colonias ordinarias han producido muy poco: 
12,500 libras por cada 5£ hect.
Én Ommerskans, 105 hect. sembrados de

trébol han dado en la primera siega 
458,820 libras; en la segunda, por 46 
hect. solamente 125,222. Lo que da una 
cantidad media por su primera siega de. 4/126 ls. por hect. 

Idem por la segunda.de..........   2,670 id. id.

Total  6,696 ls. por hect.

Cinco hectares destinados para simiente se 
segaron sin sacar producto de esta misma 
simiente, y han dado 100 libras de for- 
rage. La cosecha total de la colonia de 
Ommerskans ha sido de 572,042 libras, 
en la cual hay un exceso de la del año 
anterior de 106,542 ls. La cantidad media 
en la primera siega ha sido de  2,506 ls. por hect.

Y en la segunda de 2,681 id. id.

Total  4,987 TdT id.

(1) Cierta medida mayor para líquidos que contiene 280 
azumbres, y también se regula por ella la de granos y otros 
áridos como suma de otras medidas menores.

En Veenhuizen se ha dest inado psra pasto el trébol en el 
primer estable irmento; en el tercero 5jr hectares han produci
do 10,500 libras; en los caseríos y fuera de estos 16,8 hecta
res han dado 100. Cantidad media 1925 por hectar.

En W ateren, en tres terrenos diferentes de una extensión 
total de 66 hectares, se han recolectado 580.

Los resultados raeuios en 1856 en las colonias reunidas 
han sido:

Del centeno. . . 16,67 m. por hect.
Patatas............... 215 id. id.
Trigo sarraceno. 8,05 id. id.
Avena................  52,75 id. id.
Cebada............... 25,50 id. id.
Cáñamo  555 lib. y 7,6. ni. de semilla por hect.
Huertas.................  500 florines por hect.
Heno, 2 siegas.. 4987 ls. id.
Por donde se ve que en la colonia de Ommerskans es en 

donde las cosechas han sido mas abundantes, excepto la del 
centeno que lo ha sido mas en Veenhuizen.

No me parece del caso decir que la diferencia de edad de 
los terrenos cultivados, es decir, el mayor ó menor tiempo des
de que empezaron á cultivarse, produce grandes variaciones en 
las cosechas. En cuanto á la influencia del abono vegetal pro
ducido por el entierro de la retama, vamos á indicar algunos 
resultados consignados en la memoria de 1856, los cuales nos 
han parecido concluyentes.

Del cultivo general de las patatas, en el tercer estableci
miento de Veenhuizen, 9,08 hectares lo eran en tierras de 
retama mas ó menos abonadas. Hé aqui los resultados medios.
Tierra de retama sin otro abono................... 222 m. por hect.
Idem con medio abono.................................. .. 191 id. id.
Idem cou abono completo................................  155 id. id.

Se han hecho también ensayos para el cultivo del cáña
mo en terrenos de retama : hé aqui los resultados obtenidos 
en 1856.

i  Tierra de retama enterrada con aza

dón o arado, mezclada con estiércol de vaca, 58 ls. por hect. 9
^ Retama enterrada con tierra arcillosa. 2 l0  id. 6
5 Retama enterrada sola.............................156 id. 8
4 Como en el ndm. 1 J pero con doble

ret; ma*...............................................................217 id. 5
j  Como en el niím. 2 , pero con doble

retama- ............................................................  529 id. 1
6 Como en el ntím. 5 , pero id. id  275 id. 5
7 Tierra de retama , la cual ha sido ar

rancada y labrada con el abono de estiércol
deQvaca; : ........................................................... 315 id. 2

8 Tierra de retama, despojada también
de ella y labrada con tierra arcillosa 189 id. 7

9 Tierra de retama sin esta, y labrada
sin ningún abono............................................  252 id. 4

La semilla en todas ocasiones ha sido de la primera calidad
de Riga. Por desgracia no puede sacarse ninguna consecuencia 
exacta de la fertilidad respectiva de estos terrenos, á causa de 
que en muchas partes se han helado con los frios del invierno; 
pero á pesar de esto pueden apreciarse aproximadamente los 
efectos de la retama.

En las nuevas sierras el trébol ha da
do en la primera siega  9,100 ls. por hectar.

En la segunda................................... 11,587 id. id.

Total.................... 20,487 ls. de heno por
hectar.

Para apreciar exactamente el grado de fertilidad á que han 
llegado las colonias agrícolas de la Holanda, no basta solo in
dicar los productos comparándolos á la superficie del suelo 
puesto en movimiento; es preciso compararlos con el de los ter
renos cultivados en las diversas provincias del país. Para ello 
he tomado informes del término medio de las cosechas de pa
tatas y de cereales en las nueve provincias por espacio de un, 
cierto número de años: hé aqui el resumen de estos aprecios 
con arreglo á los documentos oficiales:

Producto medio de cereales por hunder ó hectar.

PROVINCIAS. Años. Patatas. Centeno. Cebada. Avena.

M u ] ds. M uids . M u ids . M uids .

Brabante septentrional..................... 1831 20 á 24 30 50 i  60
1832 , , 50 á 40 60
J855 35 26 á 36 40 á 45
1835 • • 24 á 32 35 á 46
1836 , , 50 á 60

Güeldres.................. 1853 # m 15
Holanda septentrional...................... 1856 m m 70 á ’80
Holanda meridional............... .. 1831 95 26 á 28

1832 100 á 160 y  250 20* á 53
1835 , , 20 á 2 8 , 50 52 á 40 30 á 35
1855 140, 150, 200, 270, 350 24 á 40 50 á 40 # m
1836 150 á 210 20 á 28 30 á 50 36 á 50, 60

Zelanda.............................. ................. 1851 # # 17 á 20 25 á 28 30 ¿ 55
1832 # m . , 57 á 4^ m g
1855 # m 30 á 35 25 á 40 # #
1835 # # 19 45 á 58 # ,
1836 240 24 40 50 á 65

Utrecht*............. ............................... 1832 200 24 á 25
1853 # # a # 20 # .
1836 • * * # 18 18

Frisia.................................. , .............. 1855 ( # 27 á 40 30 á 50 , ,
1856 80 á 100 25 á 4 0 , 55 50 á 66 50 á 60

Over-Issel.......................................... 1835 31 . .
Groninga............................................ 1852 * . . . 25 á 4 0 ,8 5

1855 % 0 51 , ,
1835 28 á 52 50 á 55 . .
1836 300 á 400 25 á 27 4O á 60 42 á 60

D renthe............................................. 1851 100 á 120 , , . . # #

1836 •• •• 25 á 55

Nota. No hay datos sobre el producto del cáñamo y del trébol. (Ve continuará.)

DE LA NOVELA  HISTORICA

A R TICU LO  II.

Sucedió con este género lo que sucede generalm ente 
cotí todas las obras de entretenimiento. El verdadero ge
nio las crea: y la medianía ó la ineptitud las desacredita. 
Esto ha sucedido en todos tiempos; pero debe ser mas co
m ún en nuestro siglo, porque ahora en todo se especula; 
y apenas una cosa es de m oda, llueven empresarios que 
por Ínteres ó por ambición la benefician, ó por mejor de
c ir , la exageran y ridiculizan. W alter Scott escribió nove
las históricas, cuyo m érito es reconocido. Esto basta para 
que no haya hijo de buen padre que no se crea llamado 
á fastidiar la edad presente (porque á la futura no lle
garán sus producciones), con los delirios de su fantasía. En 
vano se les dirá que si Fenelon, Bartelemi y el novelista 
escoces han conseguido tan justa celebridad, la deben á 
sus vastos conocimientos en la erudición y en la historia. 
El gen io , responden, no necesita de enseñanza ni de tra
bajo: bástale su misión de enseñar al género humano. Con 
ella se forman los poetas, los novelistas, los escritores que 
son la delicia de la hum anidad.

Este lenguaje, mezcla ridicula de fatuidad y de hipo
cresía, es muy diverso del tono modesto, noble y no po
cas veces chistoso de los prólogos de W alter Scott, el cual 
proclamó no upa sola vez como al mejor escritor en su 
género al inm ortal Cervantes.

Para dar un ejemplo de la manera con que en el dia 
se escriben las novelas históricas, citaremos una que se in 
serta en el folletín de ¿a Presse, periódico de Paris, de 
los dias 26 de Mayo últim o y siguientes. Su título es el 
hijo de] la vendedora de barquillos: su autor S. Enrique 
Berthoud. ¿Quién creería que en un asunto tan ténue se

ocultara nada menos que la terrible sombra de Felipe n ? 
Pero esa es otra moda del d ia , aminorar y envilecer todo 
lo que ha habido grande en las edades que nos han p re 
cedido.

Desde el principio ya da muy fundadas sospechas de 
inexactitud el autor de una novela histórica, cuando to
ma los personajes de una nación que no es la suya; por
que no puede suponerse en él un conocimiento profundo 
del período que va a describir. Esto es cierto hablando en 
general, y mucho mas cierto hablándose de un escritor 
francés con respecto a la historia de España, porque no 
conocemos un solo autor de aquella nación que haya com
prendido bien la nuestra. Sabemos que W alter Scott des
cribió en una de sus novelas la corte de Luis xi  , y á 
nuestro entender la describió muy bien, aunque en esta 
materia estamos dispuestos á someter nuestro juicio al de 
los franceses instruidos. Pero W alter Scott escribia con
cienzudamente, y habia estudiado con cuidado el período 
de que hablaba. Veamos si el autor del hijo de la vende
dora de barquillos ha hecho lo mismo con respecto a los 
reinados de Felipe ii y Felipe m.

Fácilmente le perdonamos que suponga á Felipe n ho
micida de su hijo el Príncipe D. Garlos; pues aunque el 
hecho es falso, se ha repetido tantas veces por los histo
riadores que eran enemigos personales suyos y de nuestra 
nación, que no puede culparse de esta suposición á un 
novelista del siglo x ix: porque la misma generalidad del 
error sirve de excusa á los pintores y á los poetas. Mas 
digno de censura es que suponga al mismo Rey culpable 
en la muerte de su esposa Isabel de la Paz; porque hay 
un argum ento muy fuerte contra esta calumnia ; y es la 
predilección conocida de Felipe á Isabel Clara Eugenia, 
hija de entram bos: y todos los que conozcan el carácter 
de aquel Monarca, y aun el que han querido atribuirle



sus enem igos h a l la rán  muy impr.;ha!>le su am or d ccY u lo  
á  una  h i j a ,  cuya  m adre  pe rec ió ,  hcg-in d i c e n ,  v íc t im a de 
sus celos. No está eti la natura leza  que se ame con tanto 
ex trem o  el fruto de una  m u ge r  que ha dado lu g a r  á tan 
c rue le s  sospechas. -

Pero lu que  110 puede  d is im u la rse  es que  le a t r ib u y a  
tam b ién  la m uer te  de su cuarta  espesa Doña- Ama de Aus
tria .  Esta im putac ión  in fam e es en te ram ente  g ra tu ita .  Ana, 
educada  con la sever id ad  propia de su lam i l la  y de su 
pa is ,  no presentó ni pudo p resen tar  n ing ún  motivo á la 
susp icac ia  de su marido . Hermosa, fecunda , dotada de d ig 
n id ad  y de v irtudes  c r i s t i a n a s , no cuenta la h istoria  que  le 
diese otro pesar sino el de su tem prana  muerte , que  se e x 
p l ica  con bastante p robab i l idad  por su com plex ión  de l icada ,  
sus frecuentes partos , y sobre todo la c rue l  e n íe n n e d a d  
qu e  tuvo después de uno de e l lo s ,  de la cua* estuvo d e s 
ahuc iada  , y convalec ió  casi m ilagrosam ente . Gastaba cas i 
todo el t iempo en bordar  con sus d am as ,  y aun  qu izá  se 
conserve la co lg adu ra  que se ponia en la c ap i l la  R ea l  en 
los dias de m ayo r  luc im ien to , y que del nom bre  de su a r 
tíf ice se l lam ab a  c o l g a d u r a  de Doña Ana . Acompañó a l 
R e y  en 1580 a Badajoz cuando la exped ic ión  de Portuga l .  
F e l ip e  cayó  en fe rm o , y su esposa manifestó el deseo de 
qu e  el c ie lo  tomase su v id a ,  de jando  sa lva  la  de l Rey .  
Asi se verificó. El Rey convaleció, y Ana contra jo  la en fer 
m edad  que la l levó al sepulcro. Su  esposo no pasó despees 
de  su m uerte  a otras n up c ia s ,  á pesar  de h a b e r le  sobrev i
v ido  18 a ños.

Im puta r  pues á F e l ipe  n la m uerte  de esta esposa, á to
das luces tan a m a b le ,  es suponer le  rio solo despojado de todo 
sen tim ien to  de h u m an id ad  , s ino tam bién  de sentido co
rnil n , lo que  n ad ie  ha c re ido  jamas de este Monarca. Los 
hom bres como é l  no cometen atroc idades inú t i le s .

Pero  esto es nada . La osadía  de  nuestro  novelis ta  l ie g a  
hasta suponer  que  e l casam iento  de F e l ipe  111, h i jo  y h e 
redero  del 11 , con M arg a r i t a ,  a rch iduq uesa  de  Austria , 
fue  c lan des t in o ,  se hizo e n ’M adrid  , v iv iendo  F e l ip e  11 y sin 
su notic ia , en  v i r tu d  de l  am or que  esta P r in cesa  hab ia  
in sp irado  a l  jo v en  P r ín c ip e  cuando  este v ia jó  por Aus
t r i a :  en f in ,  qu e  F e l ip e  11 , en  su lecho de m u e r te ,  ap ro 
bó aqu e l la  u n ió n ,  no por com placer  á su h i jo ,  siuo por 
cast iga r  á su n u e ra  p erm it iendo  que fuese la  m u ge r  de l  
mas bajo y d esp rec iab le  de los hom bres :  po rqu e  ta i p inta 
a l  v irtuoso é inocente  F e l ip e  111.

En todo esto no hay  una sola p a lab ra  de v e r d a d ;  todo 
e s f ín g id o :  y a q u i  la fíccion no s irve  para p ro duc ir  b e l le 
z a s ,  s ino para  p resen tar  monstruosidades m ora les  que  ni 
au n  t ien en  el m ér ito  de la en erg ía  que  sue le  ennob lece r  
au n  á los c r ím enes .  Fe l ipe  111 j am as  salió  de la  Pen ínsu la  
n i  s iendo  P r ín c ip e  ni siendo R ey .  Su  casam iento  con Mar
g a r i t a  d e  Austr ia  fue tratado por su padre  F e l ip e  11 de la 
m an e ra  que  se tra tan  los de los P rínc ipes . El R ey  de Es
p añ a  p id ió  para su h ijo  una de las dos a rch iduquesas ,  Leo
nor ó M a rg a r i t a :  María de R w ie r a  , m adre  de am b as ,  e l i 
g ió  á la m en or ,  que  era M arg a r i ta ,  porque su com ple
x ió n ,  mas in e r t e ,  daba  esperanzas de mas s egu r id ad  en 
la  sucesión. Y M argar ita  , á qu ien  el novelista francés p in 
ta como una m uger  l iv iana  , ambiciosa é in t r ig a n te ,  q u e 
dó tan sobrecogida de la elección que  la e levaba  a l  trono 
mas poderoso entonces de la t ie r r a ,  que sup licó  á  su m a
d re  que  enviase en su lugar  á su he rm ana  m ayor .

F e l ip e  11 fa l leció cuando ya M argarita  se h ab ia  puesto 
en cam ino  para pasar a España en com pañ ía  de l  a r c h id u 
que  A lb e r to ,  esposo de la Infanta Doña Isabel C lara Eu
gen ia .  El P ap a  C lem ente  v u i  salió a cu m p l im en ta r la  a su 
paso por F e r r a r a ,  y la casó por poderes. Pasó después a 
G en o v a ,  donde se em b arcó ;  tomó ( ie r ra  en V inaroz , y se 
c e leb ra ron  en V alencia  las bodas de Felipe j i í  y las de 
su h e rm a n a  la Infanta Rabe l  C lara . M argarita  hizo á su 
m ar ido  padre  de numerosa y florida sucesión; pero fa l le 
ció después de 12  años de m atr im on io  a los 27 de su ed ad ,  
l lo rada  de su esposo, que no volvió á casarse, y de todo 
e l re ino  que la adoraba  por sus p rendas ,  por su am ab i l i 
dad y por su inexhausta  beneficencia.

Y ¿es esta la Princesa  austr íaca  que tend ió  lazos al 
P r ín c ip e  de España para  coger le  en sus r e d e s ,  y satisfecer 
asi su am bic ión  : que  110 desdeñó la ga lan te r ía  de un g r a n 
de de España que podia se r le  ú t i l :  que casó c lan d es t in a 
mente con Fel ipe  n i ,  v iv iendo  todavía su p a d r e ,  y en Ma
d r id ,  donde hab ia  ven ido  para a t ra e r le  a tan r id icu la  
un ió n?  Y ¿ á  este cúm u lo  de de l ir io s  se a treve  á l lam ar  
anécdo ta  el novelista de nuevo cuñ o?  ¿ C u a l  ha podido ser 
su in tención al escr ib ir  tan infames p a tr añ as?  ¿ C u a l ?  La 
de contr ibu ir  con su ¿bolo  a l a  buena obra de d e s l o m a r lo s  
R eyes  y las famdias R e a le s ; y rea lzar  las v irtudes  del hijo 
de la que vende barqu i l lo s  con el contraste de los vicios y 
m aldades de los grandes  del siglo. Para  un objeto tan e d i 
fícame todo es l íc ito , todo es honroso; hasta el oprobio mo
r a l  de la c a lu m n ia ;  hasta el oprobio l i te rar io  de la  ign o ran 
cia en la historia. A. L. (El Tiempo.)

CORRESPONDENCIA DE LA GACETA.
Cuidad-Rea l  19 d e  Julio.  El comandante general en gefe 

de esta provincia y la de Toledo regresó a ye r  á esta capital 
desde la Mancha a l t a ,  y  á su paso por los baños de los Her
videros los ha mandado ce rra r , prohibiendo vaya á bañarse 
ninguna persona , para evitar el roce con los enemigos , que 
continuamente estaban en ellos, y  con particularidad el feroz 
Palillos.

Burgos  19 d e  Ju l i o . El Sr. gefe político vive por milagro 
desde el 17 del co rnéate ;  porgue un tiro de pistola disparado á 
quema ropa, y  que le acribilló la parle superior derecha de su 
lev ita ,  no le ha causado otro daño que dos leves contusiones 
Mua en el vacío y  la otra debajo de la misma tet i l la :  siendo lo 
«tas milagroso que n i en el chaleco, ni en el pantalón, ni en 
I* camisa interior aparece l a m a s  mínima lesión.

La referí.la autoridad , ocupada casi constantemente en el 
despacho de los negocios, no se la ha observado otra distracción 
de algún tiempo á e.,ta parte que la de dar un paseo á caballo. 
Acostumbraba salir unas veces solo, otras con un oroenanza, y  
generalmente acompañado de su paisano D. Pascual Miera.

Citados para hacerlo antes de ayer á las cinco de la tarde, 
con el oh¡c. f.o de salir al encuentro de ia diligencia , por ser el 
primer din que llegaba desde que por efecto ue las circunstan
cias habia quedado suspensa en esta carrera , dejaron de verifi
carlo hasta las seis y media de la tarde , ya porque el referido 
carruaje halda entrado e¡¡ esta capital poco después de las cua
tro , ya también porque algunos asuntos 110 se lo permitieron 
hasta la hora de que queda hecho mérito. En ella partieron ju n 
tos los Sres. gefe político / Miera, encontráronse frente del hos
pital del Rey con tres conocidos , y después, de un breve rato 
siguieron su camino hasta mucho coas allá de la vuelta llama
da de los coches.

A su regreso vieron venir en dirección de ellos, á buen pa
so , y  por la misma carretera, á dos paisanos vestidos al uso 
del p a is , coa anguarinas tiradas sobre el hombro izquierdo y  la 
mano derecha cruzada por debajo de él sobre el mismo costa
do. Corno acababa de ponerse el sol, y  en los campos inmedia
tos se veian cuadrillas de segadores, no era fácil infundiesen 
sospecha alguna aquellos hombres.

Por lo tnisuio tal confianza dió lugar para introducirse am
bos entre los dos caballos, y  el uno de ellos arrojándose sobre 
la hermosa jaca qúe montaba M iera ,  agarrando á la vez la aio- 
serola con la cadenilla de la barbada , y  teniendo una pistola 
en la rnado izquierda pretende que se eche á tierra. En este es
tado gr ita  el acometido, lo advierte el Sr. gefe político, revuel
ve su caballo y  se dir ige sobre el compañero del que habia a ta 
cado á Miera , sin reparar en el riesgo que corría su vida por 
no tener la mas pequeña arma. En el acto de acercarse como á 
tres pasos del m ismo, observa que tiene también en. la mano 
una arma ; pero lejos de acobardarse é intimidarse, gr ita  á 
Miera para que eche mano de las pistolas que llevaba ; pero este 
en medio del furor de la lucha , viendo la muerte delante sus 
ojos, y  consistiendo la salvación de su vida en solólas vibracio
nes de los movimientos encontrados del caballo, no podia desasir 
sus manos de las cuatro bridas sin ser víctima del facineroso 
con quien lidiaba. Convencido este después de dos minutos de 
continua agitación y  choque que no le era posible conseguir su 
intento, llamaba con instancias y  aun con amenazas al otro com
pañero que se hallaba como á ocho pasos de distancia y  casi 
inmóvil delante del Sr. Garn ica , quien advirtiendo su tu rba
c ión , hizo hácia él un movimiento con la mano derecha figu
rando tener en ella una a rm a ,  y  diciéndole con una serenidad 
imperturbable que si se movia lo dejaba en el sitio.

Como la jaca que montaba Miera era sumamente v iva  , y a  
no pudo resistir por mas tiempo la opresión del facineroso y 
las espuelas del ginete; hace un esfuerzo para ponerse en l i 
bertad ; se levanta de manos; quédase el ladrón con la cadeni
lla y  la moserola en la mano, y  el animal sale desbocado.

Advirtiendo el Sr. gefe político que su paisano estaba y a  
fuera de todo peligro mas que el que era consiguiente á la des- 
bocadura de su caballo, vuelve el suyo ;  mas al  arrimarle las 
espuelas para que arrancase con violencia , se le queda parado. 
Entonces el latro-faccioso, que no habia podido satisfacer 
con Miera sus deseos, se dir ige sobre el Sr. Garnica; y  d icién
dole r í n d e t e , le contestó con sangre fr ia  no m e d o y : sin mas 
contestación le arrima la pistola como á tres palmos del cuerpo, 
y  al dispararla prorumpe en uua expresión obscena con que dió 
á entender quedaba bien asegurado del asesinato del Sr. Garni- 
ca ; mas este por el movimiento que debió hacer al picar por 
segunda vez con las espuelas á su caballo, y  por el bote que 
dió el mismo, cuyos dos actos debieron ser simultáneos á la sa
lida del tiro de la pistola , fueron sin duda la causa de que las 
tres balas que atravesaron la levita del Sr. gefe político, pasa
sen sin causarle otro daño que las dos precitadas contusiones.

El Sr. G arn ica ,  á pesar de sentirse herido , llamaba á su 
paisano M ie ra , para que si no podia contener la jaca en la 
carrera , le arrojase sobre ella una pistola con el objeto sin du
da de tomar de su agresor la debida satisfacción; y  habiendo 
conseguido Miera detener su jaca , la recibe ya  preparada de 
su mano. Sin detenerse dice á Miera que se d ir i ja  á una a l tu 
ra que hay sobre la izquierda , y  que tomando él otra situada 
sobre su derecha, podrían descubrir á los dos facinerosos, y  
darles alcance. Lo hacen asi efectivamente, y al ver frustradas 
sus esperanzas llaman á varios segadores, registran las a lcanta
ril las del camino r e a l , reconocen los trigos é inmediatas caña
das ,  y  se retiran con el sentimiento de no haberlos podido 
hallar.

Entrar en la ciudad el Sr. Garnica , apearse á la puerta de 
su casa ,  meterse en la cama , y comunicarse por *odas partes 
la ocurrencia , fue todo una misma cosa. Al momento se presen
tó en su habitación el Sr. alcalde primero constitucional Don 
Simeón Jalón , quien dió inmediatamente principio á la for
mación del sum ar io , y  en el dia de ayer pasó y a  al juez de p r i 
mera instaacia. También vinieron á visitarle en el acto varios 
diputados provinciales, algunos individuos de ayuntamiento, 
diferentes gefes y  militares y  muchos amigos; habiéndolo hecho 
al dia siguiente todas las autoridades, corporaciones, emplea
dos y  otras personas muy respetables: de manera que el señor 
Garnica ha recibido en esta ocasioa una prueba nada equívoca 
del aprecio que merece á todos en esta capital y  su provincia.

Está sumamente aliv iado de sus dolencias , y  atendido su 
carácter es de creer que se levante hoy mismo para encargarse 
nuevamente de la ¿jefatura é intendencia.
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y  10 por un trimestre, franco de porte, en las provincias.

La entregra 16.a correspondiente al domingo 21 de Ju l io  con
tiene los artículos s igu ientes :

La familia de T ó r r i j i , novela.
El Relámpago., meteorología.
Los Gitanos, costumbres.
Ejemplo memorable de ju s t ic ia ,  anécdota histórica. Y
Una Crónica.
Se suscribe en M adrid  en la librería de Cuesta , en la es

tampería de V a l le ,  y  en la redacción calle del Príncipe. .Ert 
las provincias en las administraciones de correos y  principales 
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Nota. Con este numero sé reparte á los suscriptores la c u a r 
ta entrega *de la nóvela Una con sp ira c ión  en  t i em po  de\ 
Luis x m .

LA MARIPOSA,
PERIO D ICO  DE L IT E R A T U R A  Y MODAS.

El número del dia 20 comprende los artículos s iguientes:
Modas. , • t
T raic ión , venganza (novela).
Bayardo (biografía).
El torneo (tradición alemana).
El maestro y  el discípulo (noticia histórica).
Pensamientos
Album con diversas noticias y anécdotas. Acompaña un ele

gante figurín de amazona y  caballero.
Habiendo cesado la publicación de El Buen T o n o , La 

M ariposa  cubre sus suscripciones pendientes, según convenio 
con la empresa.

La novela de costumbres de Paul de Cokc, la Muger y los 
dos am igos ,  que publican los mismos editores, concluye en el 
próximo Agosto. Van repartidas cinco entregas.

Se suscribe en la librería extraugera , calle de la M ontera , 
y  en las provincias en las comisiones de la agencia l iterar ia .

DOÑA ISABEL DE SOLÍS,
REINA DE GRANADA.

Segunda  p a r t e .

Novela histórica , por D. Francisco Martínez de la Rosa.
Un tomo en 8 .° mayor con una lám in a :  su precio 20 rs. 

Se halla de venta en la librería de Sojo , calle de Carretas con 
otras obras del mismo autor.

Dicha novela , primera p a r te ,  un tomo.
Espíritu del siglo , cuatro tomos.
Hernán Perez del P u lg a r ,  el de las Hazañas , un tomo.
Traducción de la epístola de Horacio á los Pisones, idem.

A L M A C E N  TIPOGRAFICO

e s tab le c id o  en  M ad r id  , c a l l e  d e  las Urosas¡ núm . 1 0 ,  
cu a r to  bajo.

Los impresores, tanto de M adrid  como de las provincias , h a
llarán en él prensas, caractéres nacionales y  extrangeros de d i 
ferentes gustos y  t ipos, nuevos y  usados; herramientas y  uten
silios de todas clases prontos para su uso; t in ta s ,  barnices, h u 
mo, bruzas y  cuanto necesiten para hallarse á todas horas pro
vistos en grande ó en pequeño de todo lo respectivo á su pro
fesión , con economía de tiempo y  de intereses.

También se hallan en el mismo todos los objetos de estereo
t ip ia  y  politipacion española, como son escudos, florones, or
las y  adornos de todas clases alusivos á ciencias, artes &c.,  
cuyo aumento y  mejoras cada dia son mas considerables, y  su 
necesidad y  conveniencia bien conocidas y a  de todos los pro
fesores.

Se estereotipa en planchas fijas cualesquier moldes á volun
tad de quien los quiera.

H ay  disponible en planchas estereotipadas el R ipalda añadido.
El si labario que para las escuelas de primera enseñanza or

denó la dirección de estudios y  está en uso.
Se reciben asimismo encargos para toda clase de grabados 

en relieve.
Puesto este establecimiento, que tanta falta hacia en España, 

en comunicación con los principales talleres de fundición na
cionales y  extrangeros, cuyas muestras podrán examinar en el 
mismo los que gusten, recibirá los encargos que se le hagan , v 
procurará el bueno y  económico desempeño; previniéndose des
de luego que á consecuencia de arreglos con los mismos serán 
en él los caractérés nuevos á los precios de fábrica.

Se compra y  recibe en cambio metal viejo de im prenta ,  y  
toda clase de materiales, herramientas y  utensilios pertenecien
tes á dicho ramo.


