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En ti ùltimo apartado habla et la lealtad de la ciudad. Tiende a hacer um
idealización de la situación, como en todo el poema. Por boca de un trovador dice:

"»Barcilona s'omillaba,
»ci al veros, de la punna
»ya no avíe membranza"O

Antoni Ribot i Fontsert (1813-1871)

Hizo estudios de humanidades, matemáticas, física, botánica, etc., y se licenció en
medicina. Fue escritor y político. Junto con Fomcuberta, Raüll, Mata, etc., formó
parte del grupo de socialistas utópicos de influencia sansimoniana que fundó «El
Vapor» (1S33) y «El Propagador de i» Libertad». (1835-38). Escribió el tratado
Emancipación literaria didáctica (1837). Es un manifiesto de estética literaria

romántica en e\ que rechaza los modelos clásicos y propugna la libertad formal.
Explica su objetivo en el prólogo: Su didáctica es para romper con cualquier
didáctica. Tradujo de Lamennais Les paroles d'un croyant (1834)fJ) e influido por
él, escribió Palabras de fraternidad (1837). A causa de sus escritos en «El
Constitucional» fue expatriado a Cuba lo que le inspiró una serie de poemas reunidos
bajo el título de Mi deportación (1939). En 1841 publicó Poesías patrióticas y de
circunstancias.

En 1844 se trasladó a Madrid, en donde no cesó en su producción literaria, en 1846
publicó Poesías escogidas, ni en sus colaboraciones en periódicos como «El Donine
Ltteas»( 1844-46), «La Cotorra »( 1846) y «El Museo L ni versa U( 1857-69). Escribió
también ensayos históricos sobre la revolución de julio en Madrid y varias obras
teatrales. De entre ellas, sólo citaremos Quiero hacerme bullanguero presentada en

w. PIFERRER: A S .̂ M.M~. Pag. 351.

**. Lamennais, en su texto propiciaba distanciamiento y ruptura, no solo con el
catolicismo, sino con el espíritu cristiano. Lo más interesante de este autor era su
enfrentamicnto a quien fuera ocioso y sus ataques a los terratenientes; consideraba que
la tierra era para quien la trabajaba. Ideas que recogió Ribot plenamente.
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1841 en el teatro Principal en honor g la Milicia Nacional y que comentamos en el
apartado de teatro.
Haremos una presentación cronológica -en cuanto al tema contenido- de las obras
ite este autor, que nos han servido para el acercamiento a esta época.

Hemos seleccionado, por representativo, de Poesías escogidas (1846) el poema «A
IM victimas del 4 de mayo en Barcelona» de 1837 en ei que evoca a los patriotas
muertos. Ese día se levantó la última bullanga. En ella, murieron siete amotinados
y otros catorce fueron heridos. El periodista Xaurado rué sometido a un juicio
sumarísimo y fusilado en la RamblaO, en un acto público, para escarmiento de ios
levantiscos, casi inmediatamente. También, fue declarada la ciudad en estado de sitio.

Se compone el poema de veinte serventesios endecasílabos escritos con emoción y
dedicados a unos hombres que, en plena juventud, fueron capaces de jugárselo todo
en aras de un ideal de libertad. Es un homenaje a los que habían muerto en aquella
triste jornada. No se citan nombres, se trata de un homenaje colectivo:

"Aunque ni solo su esqueleto quede,
ilesa queda su envidiable gloria,
queda su nombre que morir no puede,
pues vive embalsamado en la memoria."O

En torno a la figura de Espartero escribió El romancero del Conde Duque o la nueva
Regencia ( 1842) (*). Contiene exactamente veintitrés romances. Cada uno de ellos de
una longitud media de casi cien versos. Según asegura el autor en el prólogo, todos
habían sido publicados anteriormente en el periódico «El Constitucional» y fueron
recopilados con el objeto de dar a Espartero la dimensión e importancia histórica que

". PI y Arimón, Andrés Avelino: Barcelona antigua y moderna. Descripción é
historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días. Imp. Politécnica de
Tomás Gorch, Barna. 1854. Pag. 943-45.

"RIBOT: Poesías escogidas Pag. 100.

". RIBOT i Fontsere, A.: El romancero del Conde -Duque d la nueva Rejeada.
Librería de Ignacio Olivera. Barcelona 1842.
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ti autor creía que merecía, semejante, según ni opinión, a la que tuviera B
Campeador o Bernardo del Carpió en su día.
Es un texto poco conocido y menos comentado. Fontana to cita fragmentariamente
para explicar el "motín de las levitas".

Á modo de premonición, el propio autor dice en el prólogo del libro:

"El historiador que se "ncargue de legar a la posteridad la época actual, acaso
no empleará más que una pincelada desdeñosa de las escenas que yo traté de
pintar con toda su vida en mis romances"

El diccionario biográfico de Alberti y el bibliográfico de Ferreras aseguran que Q
romancero.« fue escrito «en contra» de Espartero. Nada más lejos de la verdad. Los
poemas, uno a uno, fueron fraguándose coetáneamente a los hechos que relatan y
tienen siempre la finalidad de alabar los actos que hizo el general por esos años, que
le valieron el ser considerado la representación del progresismo desde 1840 hasta
1842: El final de la guerra carlista, la paz de Vergara, la ida y estancia de la realeza
en Barcelona en junio de 1840 con las consiguientes entrevistas con Espartero para
conseguir su decantamiento hacia d ¡ruxJerantismo y el consiguiente fracaso de la
diplomacia real en ese sentido, su indignación por la firma de la reina de la Ley de
Ayuntamientos, su dimisión de todos los cargos como protesta ante la
inconstitucionalidad de la firma, el recibimiento clamoroso y los homenajes populares
de la ciudad a este general en julio del mismo ano, su capacidad para control.! a las
masas populares por la credibilidad que ofrecía, su coronación por parte del
Ayuntamiento progresista en reconocimiento de sus hazañas contra los carlistas con
una corona de ramas de laurel labrada en oro, etc. Los primeros romances (I-1I-III)
presentan h situación en Madrid con las intrigas palaciegas y la resolución de "un
ministro viejo", el primer ministro Pérez de Castro, de que la reina gobernadora vaya
a Barcelona a convencer a Espartero para que acceda a la presidencia de un
gobierno conservador.

"Con Cristina el Conde-Duque
Razona pieza muy larga,
sin que una sílaba sola
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robe el trote con que marcha.
En aquel razonamiento
una lucha prolongada
En que con mucho artificio
Cristina lazos prepara
Para cojer á Espartero
Cono a la mosca en la arafla"O

La pretensión no es otra que colocarlo al frente de la difícil coyuntura de forma
controlada, porque a los ojos de todos es un triunfador, y en esta nueva coyuntura,
fácilmente podría propiciar, como asi fue, el desprestigio de la monarquía. El capítulo
IV detalla las razones de la ida de la realeza a Catalunya y el V, el final de la guer/a
carlista en Morella. Sigue una descripción de los personajes históricos en ese
momento en la que no queda excluida ni la propia María Cristina ni su esposo
morganàtico Fernando Muñoz. El grueso del romancero, desde el capítulo XII hasta
el XXI, relata la estancia real y los acontecimientos sucedidos en Barcelona durante
el mes de julio de 1840. Momento decisivo, en el que la falta de tacto de la
monarquía y la certera intervención de Espartero le llevaron a conseguir el máximo
honor previsible: El de regente, con el destierro de la gobernadora con sus hijas a
Francia. El libro fue publicado en 1842. En los dos últimos capítulos, el poeta hace
una reflexión final de lo que quisiera que fuera este personaje en el futuro y de los
malos augurios que se avecinaban, debidos a su actuación inadecuada.
Se trata de un texto sumamente útil para cualquier historiador interesado por el
desglosamiento que hace de esos días, puesto que contiene gran número de detalles
bellamente presentados en forma de romance narrativo, atractivo para cualquier
lector que guste de un texto que tenga musicalidad y ritmo. En su forma y en el
tratamiento de los temas, tiene reminiscencias de la literatura de cordel propia de los
poemas de circunstancias escritos por autores anónimos.

Hemos entresacado, también de Poesías escogidas ( 1846), los poemas que patentizan
la irritación, angustias, sentido de impotencia de los patriotas catalanes durante la
época que analizamos. Tales son «La Ciudadda» ( 1841) o « A Barcelona: Al demoler

El romancero«, pág. 98.
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to Cindadela M octubre de 1841» (IMI). En ambos, el poeta transcribe unos
sentimientos general izados, ya desde hacía más de un siglo:

"¡Siempre esta t oi r e de hórrido semblante
que m dicta ni ley con fiereza!
¡Siempre encima la mano de un gigante
que aplastar amenaza tu cabeza". f)

xLa Cindadela» tiene veintidós serventesios (ABAB), de versos endecasílabos, en
los que se relata la historia de esta torre desde el momento que fuera construida
por mandato de Felipe V. Recuerda a todos aquellos que se han consumido en su
interior o a los que no se atreven a hablar libremente por temor a caer entre >js
rejas. Incluye momentos en los que la mazmorra se personifica. "¿Mas de qué sirve
á la robusta hiena/ de sus sangrientas garras la armadura...?". Tanto por el contenido
como por la forma de expresión, puede encuadrarse dentro del gusto romántico.
Verso con ritmo, de fácil recitación con profuso uso de adjetivos para resaltar más
aquello, de lo que se pretende llamar la atención. Elegimos sólo la adjetivación
correspondiente a la Ciudadella para ver que tiene un carácter epitomático de lo que
ésta era y representaba para muchos: "torre gigantesca", "torre ignominiosa", "adusta
centinela", "robusta hiena", "torre de hórrido semblante", "feroz vestigio", "padrón del
hominoso siglo", "albergue do se abrigan sus tiranos", "soberbio alcázar de Felipe*...

El Ayuntamiento ofreció premiar una memoria en la que se demostraran las ventajas
que tenía el derrocamiento de las murallas. El concurso fue ganado en junio de 1841
por Pere Felip Monlau con el texto Ab*jo las murallas !!! Memoria que reportaría
Barcelona, y especialmente su industria, de la demolkión de las ••rallas que
circuyen la ciudad (**). En octubre de ese año, se produda una gran movilización
popular para el derribo simultáneo de la Ciutadella. Wan-Halen, capitán general de

". «la Ciudadela» en Poesías escogidas. Imprenta del Tiempo, Madrid, 1846. pág.
97.

*. FONTANA, J De la n de Panik règim i la industrialització (1787-1868). Pág.
283-284.
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Catalunya, no estaba m ese momento m te ciudad. Al anochecer del día B ite

octubre, la Junta de Vigilancia encabezad« por J. Antoni Uinàs «mímate que al día

siguiente m empezaría a tirar la pared interior de la fortaleza. Así fue. Cuando

volvió Wan Halen a los pocos días, ordenaba taxativamente el paro ite la demolición

y la reconstrucción de la parte que se había echado a tierra. Aún faltan muchos años,

hasta 1872, para obtener el permiso definitivo de su desmantelamiento y cesión de

los terrenos a la dudad.

El poema «A Barcelona al demoler te Oudadda en octubre de 1841», de Ribot

recoge ese momento de ilusión efímera. La poesía está compuesta por diecisiete

estrofas de serventesios (ABAB) dodecasílabos. Refleja la alegria de quien ha

triunfado y el orgullo de haber sabido ser un dipo descendiente de los Condes de

Barcelona: Evidentemente, una vez más, Ribot pecó de optimista, puesto que se

anticipa a los hechos con el relato de la caída de te fortaleza. Se dirige a los

antepasados, que espera se sientan orgullosos de sus descendientes:

".Alzad satisfechos, abuelos famosos,

mirad vuestra raza consérvase fiera...

¿no veis vuestros nietos de gloria radiosos?

La alcurnia del libre jamás degenera".

Y un poco después:

"¿No ofs como cruge cayendo su casco

á golpes y golpes que el libre dispara?**

¿no veis como salta la sien de peñasco

del monstruo que un dia Felipe engendrarà"^00)

Al ser los versos dodecasílabos produce morosidad en su recitación. El autor reviste

de solemnidad la ilusión engañosa del hipotético acto.

". IWd. Pag. 143.
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Tracery J«ra

Parece ser un seudónimo, que no he podido identificar. Publicó en «Diario de
BarcetoM» del M de septiembre de 1834, un día después de que se hubiera dicho
oficialmente que había epidemia de cólera en la dudad, el poemi Cato del cólera.
Ironiza, pudiera ser por las informaciones oficiales que se negaban a reconocer la
existencia de la peste, de la proporción que adquiría, cuando la predicción era de
que se produciría sólo algún caso aislado. Et un diálogo, en el que el interlocutor
del cólera que está en impersonal, se indigna porque la peste no ha cumplido con
la "palabra* dada al llegar a la ciudad de llevarse solo tres personas, condición bajo
la cual se le había permitido la entrada. Como ahora se le acusa de ser cien los
difuntos, el celera responde:

"-Por mi sólo tres han muerto.
-Pues y los noventa y siete?
-Estos murieron de miedo".

Es una serie de versos octosilábicos de rima variable.

La literatura de cordel (Los pliegos sueltos)

El Romanticismo fue una lucha por romper barreras entre lo trágico y lo cómico, la
prosa y el verso y, fue también, nos interesa remarcarlo, el que descubrió el enorme
potencial de la poesia popular, entendida como representación de un espíritu
colectivo, en la que podía prevalecer de forma natural la espontaneidad, ingenuidad
y naturalidad propia de la poesía primitiva.

El romance es el metro que más interesó a los románticos, de siete sílabas en catalán
y de ocho en castellano, tanto en los poemas anónimos que ahora comentamos como
para expresarse en la poesía de autor. Fue una de las herencias medievales que el
Romanticismo retomó en el mismo sentido que en la Edad Media. Ciertamente, el
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romance fue utilizado en el Renacimiento, pero sólo en su rnolck métrico de versos
octosílabos con rinn asonante en to pares, y* que el contenido m caracterizó por ser
descriptivo, mientras que durante el medievo pretendía ser narración que explicase
acontecimiento« históricos o hechos cotidianos. B romance viejo narrativo es el que
los románticos restauran.

La literatura de cordel es obra, en general, de versificadores anónimos de poca
categoría. En su difusión participaban los romancistas, que los escribían o dictaban
(los trovadores de la Edad Media) y loa romanceros que los leían o recitaban
(juglares), ciegos o videntes que los trasmitían o bien de viva voz, elevándose en
sillas o sobre una piedra, o bien los vendían impresos. Era una literatura de consumo,
a medio camino entre la literatura folklórica y la escrita.

Los poemas se imprimían en pliegos sueltos, en papel de tina, de hilo o de algodón.
El tamaño más corriente era el de cuartilla formado por una hoja doblada en dos,
escritas por las cuatro caras. En la primera había, en general, un grabado o dibujo
alusivo al texto. Si el tema principal no cubría las cuatro páginas, se añadía otro
romance, aunque no tuviera nada que ver con los de las páginas anteriores ni, en
ocasiones, con la ilustración correspondiente. Este formato podía alterarse, llegando
a ser en ocasiones de folio o de octavo, igual que el número de hojas, que al
aumentar, se podía confundir con un folleto.

Había romances que seguían las distintas fiestas en el curso del ano: La matanza del
cerdo. Navidad, Carnaval, Semana Santa, Pascua, o las propias de distintos barrios o
de circunstancias especiales, etc. El romancero testimonia la vida catalana f n las
fiestas, la piedad, el trabajo o incluso en las desgracias, como lo prueban los
existentes relacionado« con crímenes, calamidades, cautiverios o necrofilia».

Abundan más los pliegos poéticos políticos, que los pertenecientes a otros aspectos
de la vida catalana. Como dice J. Marcof*1) nos permiten:

"Descubrir ios tópicos políticos puestos en circulación. Apoyan el desarrollo de

MARCO, J. Literatura popular».. Vol. Il pág. 506.
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la política que practican los partidos. Los Dlie^^s de cordel políticos e históricos...
son fruto de ind.Viduos que transmiten y difunden conceptos políticos, que son
más o menos veiadamente portavoces de grupos o tendencias".

Contenían temas coyunturales de base histórica, tratados como permitía ia situación
política (más exaltados o moderados según el grado de represión imperante en ese
momento). Se vendían en las esquinas a bajo precio, eran de tácil lectura y
rápidamente desechadles. Los romances tenían una función semejante a la que más
tarde ejercerán los periódicos. El público los ota. leía o comentaba, siempre con
curiosidad pero con una cierta dosis de escepticismo.

Hay romances con tan buena acogida por el público que en sus ediciones han tenido
tiradas semejantes a novelas de gran popularidad.

La ordenación del texto tiene la misma fórmula que posteriormente han seguido los
artículos de prensa. Hay un breve título, seguido de un «lead» (introducción o
resumen) que señala los datos más importantes que luego contendrá el relato.
Acompaña al texto principal un grabado que normalmente corrobora el sentido del
texto. Los titulares, de igual manera que posteriormente ha hecho la prensa,
pretenden llamar la atención del lector. Lo que se cuenta es "grande y horroroso",
"desgraciado", "verdadero conocimiento", "horrenda traición", etc. La presentación
de la historia recurre a una fórmula en la que reinciden todos los romancistas con
algunas variantes. Marco, después de un minucioso estudio llega a la conclusión que
el término más utilizado es el de «Nuevo»( "). en oposición a viejo o antiguo. Es una
fórmula habitual de «marketing». El poeta pretende crear una tensión positiva con
la consiguiente seducción para que el previsible cliente adquiera y lea ia novedad que
tienen ante los ojos.

El autor de pliegos se ajusta a esquemas establecidos tanto en los contenidos (temas
literarios de amores desgraciados, crímenes, ciclos del año o históricos, de hazañas
de héroes, hagiográficos, etc.) como en las formas (métrica del romance o de la
copla), ei moralismo: Final maniqueo, misoginia, etc. repitiendo fórmulas seguras y

MARCO: Literatur« popular... I, pág. 47.
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sin crear nuevas.

Sirva lo anterior de introducción para entrar en el aspecto siguiente. En el ámbito
poético hemos tenido en cuenta poemas sin autor conocido, propios de la literatura
de cordel que tail ta boga eslabón durante el siglo XIX. Los romances populares
y poemas o canciones anónimas recogieron los hechos histéricos de la época:
Bullangas, bombardeos, altercados, como hicieran tantos otros de épocas anteriores
o posteriores.

Presentación cronológica de los pliegos utilizados.

Haremos una breve introducción y comentario a cada uno de los pliegos utilizados
para la presente investigación. Los hemos ordenado cronológicamente, por su
contenido.

La Canción de un espatriado (1833) (:M) está narrada en primera persona. Un
desterrado que ha vuelto después de la amnistía de M. Cristina, cuenta las peripecias
y angustias en las que se ha visto envuelto por su ausencia forzada de la patria. Lejos
de todos los que quería, padres, esposa e hijos, se había sentido apesadumbrado, sin
poder alejar de su mente, patria y familia lejana. Bendice ahora a la reina por su
gesto y espeia que, nunca, nadie sufra nacía semejante. Escrita en dieciocho estrofas
de cuatro versos de arte menor, con rima en los pares y un estribillo que se repite
después de cada una. No es una canden en la que se refleje expresamente la ciudad,
pero la expatriación fue un problema que muchos de sus habitantes vivieron de forma
angustiosa y algunos autores convirtieron en tema literario. Lo trató Robrenyo en
teatro: El expatriado e« su patria (1835) y Del Castillo Mayone en novela: El
incógnito en el subterráneo, o sea las persecuciones (1833) y en el poema en cartas:
Exclamaciones de un expatriado o Esmeragdo y Clarisa (1833).

"". Canción.. Librería Uuc, Barcelona, 1833
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UO»c*ò«N»er«delo«»ol««Uriot<l«lilWMlMbdII.(1833)(l")erauna,e, e

IM que cantaban te tropas isabelinas, creadas para contrarrestar la contaminación

carlista existente m el «prato. Se compuso, publicó y distribuyó en Barcelona y la

entonaba la Milicia Nacional. Tiene un estribillo o coro de cuatro versos en form de

cuarteta:

"A las armas voluntarios

mostrad vuestro afeito fiel

clamando viva Cristina

y la Segunda Isabel*

Consta de diez estrofas de odio versos cada una y estructura de copla de arte menor.

El contenido tiene una función propedéutica: Para estimular a las tropas a que

cumplan un noble servicio de búsqueda, captura y exterminio de todo faccioso asf

como de defensa de la Constitución, la familia, el patrimonio privado, el trabajo, las

artes, la industria y el comercio. Fermina asi:

Ved que tenemos al frente

A Uauder el General

Activo, firme y valiente

Y a la reina muy leal.

Ved que todos vuestros planes

Ha sabido trastornar

Y que si saca la espada

Ni uno vivo ha de quedar."

La última estrofa precisa que esta canción fue compuesta para los voluntarios

catalanes, puesto que Uauder era en ese momento Capitán General de Catalunya.

En relación con los voluntarios de Isabel II también hay la canción de Despedida -

(al salir de Barcelona eon $u benemérito capitán D. Marino Bonrll, el dia IS de

***. Canción de tos voluntarios- Obrería Uuch Barcelor a, 1833. Follets Bonsoms
4470 Bibl. Catalunya.
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argumento está relacionado con su salida de la ciudad para ir a combatir contra los
cariote «n las montañas catalanas. AJude al gozo que siente por la participación en
una noble cama y a la confianza qu* Its infunde el ser piiate por Borre)!. También
proscribe, con sutilidad, la deserción, incluso en caso de que m cumpla la amenaza
de enfermedad o muerte familiar por la peste que en esc momento empieza a ser
virulenta:

"Si a nuestras familias
Cólera afligiera,
ninguno saliera
de su obligación;
Pues siempre constantes
la suerte seguimos,
y nos convenimos
a su dirección"

Compuesto en forma de copla de arte menor, con un coro a modo de estribillo
después de cada una de las diez estrofas. Está editado en una hoja por las dos caras.
Lo encabeza un grabado en la que se ve el capitán a caballo tepido de la tropa. Por
delante, van repicando los tambores.

La epidemia de cólera fue una tragedia para la ciudad durante tres meses en los que
se cobró más de tres mil victimas. Me extraña que sólo se produjera un lomante que
tuviera como fondo este tema, pero no he encontrado más. Se titula Fuerte dispata
entre mugeres y el cólera en su despedida( 1834) ('*). Tiene ciento cincuenta versos
distribuidos en décimas. Hay una personificación del cólera en la que dialoga con las
mujeres. Cada una de las partes habla en series de diez, veinte o treinta versos. Las
mujeres denuncian su iniquidad por atacar tan impunemente como él lo hace. El
cólera se defiende diciendo que le acusan de muchas mas cosas de las que es capaz
hacer, puesto que otras enfermedades como pulmonías, flato o hidropesía se las

s. Despedida^ Imprenta Estivili, Barcelona, 1835.

*. Librería Lluch. Barcelona, 1834.
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achacan t su competencia cuando ti no tiene nada que ver. En el grabado, el cólera
tiene una represe ntación alada, I leva un arco en la mano y le rateen la cabeza tres
serpientes enroscadas con las bocas «oiertas. Miran nacía el frente y muestran sus
glándulas venenosas. Delante tiene un grupo de mujeres que hablan airadamente.

B motivo de la elección del tattice Mew» de te desventurada Adelayda (victima
del amor, la q«e se sukidó por el sentimievto ea que la dejó m pérfido amante
Evaristo; nuevamente aumentada) ( 1836) entre los que representan la misma historia
con distintas variantes, ya lo hornos explicado anteriormente al comentar la novela de
Milà del la Roca: Es por su mayor proximidad a Lo? misterios de Barcelona. Varios
fueron los poemas anónimos creados con motivo del suceso real del suicidio de una
muchacha en 1832, según noticia parecida en el «Diario de Barcelona» (Iir). No puede
extrañarnos que ruera un tema sugerente, motivo de la novela que hemos comentado
más arriba, de Castillo Mayone o más tarde de la de Mila de la Roca. Pensemos que
era en un momento en el que el Romanticismo estaba pujante y ese suicidio tenía
todas las características propias de la estética romántica. El pliego que lo recoge,
tiene en la primera página un dibujo en el que se representa a Adelayda en el
momento que va a tirarse al mar desde lo alto de una roca, en la falda de Monjuic.
Esta imagen se repite en todas las versiones de los pliegos y también es retomada en
la novela de Del Castillo.

Con respecto al tema de «Les bullangves», la literatura de cordel nos han servido
para reconstruir la evolución de los acontecimientos paso a paso. Los pliegos poéticos
que relatan las bullangas lo hacen desde el punto de vista revolucionario y dándoles
un carácter épico.

Bullangas de Barcelona (Brevemente compendiadas, tal como han sido todas á estilo
de canción, pues el mejor medio que ka adoptado m autor pera leerlas ó esplkarlas
cantando al que guste saberlas ó eaterarse biea de todas días; pues de este modo se
cree evitar un tanto el terror que puedan cansar i svs amigos é enemigos. Se cantan

***. Noticia recogida por J. Marco en Uteral»ra popular en España e« tos siglos
XVIII y XIX, 2 vol Ed, Taurus, Madrid, 1977. (Pag. 329)
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Con este título y largo
inicial, el anonimo autor presenta to copla correspondiente. Después de cada ocho
versos, hay un que se repite a b largo de lis veintidós estrofas de que
consta el poema.

"Respetó las propiedades
La paz y Constitución
Defendió Isabel Segunda
Se batió con la facción"

Hace una personificación de Bullanga, al que, con frecuencia, le coloca el Don
delante. Este pliego suelto carece de fecha de edición. Tiene el formato de un
cuadernillo tamaño cuartilla con cuatro páginas. Al final, hay unas notas aclaratorias
del porqué de algunos de los hechos que se relatan, o explicativos de determinadas
actuaciones del general Llauder o Bassa, etc. Estaba escrito, con toda seguridad por
un progresista exaltado, puesto que se percibe el mismo tono de narración que en
los relatos de otra índole hechos por Mata, Raull, Del Castillo, Ribot, etc.

Exaltando los meses moderados desde el final de las bullangas hasta el final de la
guerra carlista, tan odiados por los progresistas, también hay un Himno en honor
del Escmo. Señor Barón de Meer ('*). Tiene veinte estrofas de ocho versos y una
cuarteta como estribillo:

Loor. Españoles
A Meer tributad
Y á los fieles defensores
De la Libertad*.

Ya hemos mencionado la capacidad de adaptación de los romancistas para elaborar
una poesia de acuerdo con la circunstancia política. De ahí el habitual anonimato en

***. Bullangas de Barcelona Librería Juan Llorens, Barcelona, s/f.

**. Hi»no~ Librería Lluch(.s/f)
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que m mantenían tos poetas, en prevención de tai dificultades con que podían
encontrarse cuando cambiaban Ics condiciones, cosa que como he mos ido viendo, a
lo largo ite estos artos era teto frecue n te.

Con motivo de la constitución oficial de «L·i Socleltl de Teixidors» por la que habían
estado luchando lo:, trabajadores en los anteriores diez artos y sin conseguirlo, se
divulgan y publia« unos versos en recordatorio de la sociedad, que fue registrada con
una función estrictamente filantrópica, aunque, como veremos cuando corresponda,
nunca la tuvo de forma estricta, sino que se destacó por su marcado carácter político
y sindical. El poema Festivitat fue sekbra ta societat de teixidos de Barcelona (ab
comem»raciò del dia de la seba instataci, ta cual fon instalada ab apalauso general
lo dia 10 de maix de 1840) recoge los sacrificios y persecuciones que han tenido que
sufrir a causa de la incomprensión mostrada por las autoridades para reconocer este
foro, en el que trabajadores y patronos tenían que ir unidos en benefìcio de todos.
Ahora se alegraban ante el hito, de forma excesivamente optimista, puesto que los
problemas no cesaron.

" Aquesta junta mista
que hará se ha format,
als habem de dar gracias
pues tot ú han arreglat.
La forma el bras dels amos,

y al del traballadó
perquè sia mes forta
la nostra asosiasìó."

El poema está formado por una larga serie de versos de arte menor que a pesar de
no estar agrupados de forma estrófica, riman de cuatro en cuatro de forma variable.

La llegada y estancia de (a reina regente con sus hijas a Barcelona durante el verano
de 1840, fue celebrado con numerosas poesías de autores conocidos, que las recitaron
en los actos que se organizaron o que publicaron en los periódicos de esos días. Los
pliegos sueltos, también dejaron constancia de la circunstancia. Tenemos A ta entrada
de sus magestades y alteza ea ta ciudad de Barcelona e« el ano IS40 compuesta por
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diez wtrofas de odavas reales, con versos endecasílabo, • ados a la ocasión. Es

un poema de bienvenida. Explicita la alegría de los ciudad. , y exalta las cualidades

de M. Cristina y sus hijas. Se trata de un poema protocolario, sin mayor contenido,

fj grabado que lo encabeza« muestra • la teína con las en UM calesa que entra

a la ciudad por un mm triunfal construido por el Ayuntamiento a tal efecto, al que

el autor ie dedica, en el mismo pliego, unos versos finales, separados del poema

anterior pero con la misma estructura.

Durante los días se les dedicó a Cristiaa e Isabel te leal Ciudad de

Barcelona (1840) y Barcelona prepara la coroaa á los defensores de Isabel II y de

la libertad. (1840) ( ) en un sentido laudatorio semejante.

El ano cuarenta fue el de Espartero Gozaba de gran prestigio por el triunfo contra

los carlistas y el romancero recogió, asf como loi poetas conocidos, MIS hazañas, o se

hicieron himnos o canciones para ser entonadas cuando él pasara, No podía ser

menos, durante su estancia en Barcelona. Hemos recogido el Himno al Exceteaiísimo

señor D. Baldomcro Espartero (Demostración que hace Barcelona a Un digno

general, por ver ya cercana la aurora de pai que tanto anhelan MS habitantes) ('").

Como es habitual el resumen inicial explica el contenido. Termina con una copla que

ha de cantarse con la tonada del himno de Riego:

"El bravo Espartero

El himno entonad

Y su ilustre nombre

Al cielo elevad.

Felices patriotas

La perra termina

La invicta Cristina

De viles triunfó."

c. P R v R, Barcelona, J. Lluch 1840. Barcelona 1H40

. De MARCO, Joaquín. Literatura popular m Espaia
IL Taurus, Madrid. 1977. Pag. 5S3. El himno entero está en la Biblioteca de Catalunya.
Ro/136 B.
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Explica de forma resumida li manifestación que m produjo cuando Espartero pidió

': dimisión de todos sus cargos por no acceder It reina a los supuestos que le habla

plantea J-) para acceder a la presidencia. El Romancero.« de Ribot incluye su cana

dimisionaria en la que le amenaza de to que ocurrirá en caso de no aceptar la reina

su propuest» Tras la entrevista, en la que la gobernadora le prometía que cambiaría

a una parte *.¿ los ministros y de forma velada le daba a entender que no firmaria

la ley de Ayuntamientos -falacia que le costaba perder la regencia poco después- dice

el general a los manifestantes, que aún a altas horas de la noche, seguían en la calle:

"Paisanos marchad en casa.

Con mi espada confiad,

Ote es mi voz Isabel

Constitución, Libertad"

Son sesenta y cuatro versos octosílabos de rima irregular.

La coronación de Espartero en conmemoración del primer aniversario del pacto de

Vergara. como si de un emperador romano se tratara, es la culminación del éxito

profesional del general en la ciudad. También ha tenido sus versos dentro de la

poesía popular anónima en Barcelona agradecida (en el dia 30 de agosto de 1840,

aniversario del célebre trátate de Vergara. con una corona triunfal de oro macisa,

premió el valor y fidelidad del ejército Constitucional de España, representado en la

persona del Duque de la Vktoría.Curíosa y ecsacta relación de la pompa y

ceremonias de la entrega). Con el amplio resumen de que consta la introducción,

poco hace falta añadir para saber el contenido. Como anécdota, parece ser que el

Ayuntamiento encargó la corona de liurel de oro a un joyero de la ciudad que se

quedó sin cohrar, puesto que las arcas municipales tenían una situación sumamente

precaria en ese momento. La canción, para ser cantada con ritmo de jota, según se

m. Propiedad de J. U. véndese en la librería de Juan Llorens, calle de la Palma.
B. C. Ro/ISB. romance extraído de MARCO, Joaquín: Literatura popular e« España
en los siglos XVIII Y XIX. Taurus, Madrid, 1977. Pag. 582.
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recomienda en el propio pliego, es una serie de versos octosilábicos de rima variable,
más un estribillo de cuatro versos és arte menor con rima ta to pares.

Espartero tomaba el relevo de la regencia a Marta Cristina después de la Revolución
de Septiembre de IM). Im primero pasos daban muchas esperanzas de cambio.
Alegría general de la industriosa CUalunya (al ver que los primeros pasos que dan
m te carrera del progresos ti sereaísi«o seftor rcfMte del reiao O. Baldomcro
Espartero y el excelentísimo señor D. Pulió Surra y Rull, ministro de Hacienda,
tienen por objeto la justa represión tel escandaloso contrabando y to decidida
protección que vt i dañe i ta industria nacional) (lH41)(a)). El ideal de la lucha
obrera se movia por unos criterios proteccionistas rigurosos. En ese momento ya
preocupaba el tratado con Inglaterra, con que amenazaba el gobierno de Espartero.
Estas coplas para ser cantadas con tonada de jota aragonesa manifiestan la confianza
depositada en la nueva regencia recién estrenada. Señalan la importancia de la
industria catalana en el contexto español y los beneficios que produda al país, por lo
que merecía ser protegida en beneficio de todos.

"Protejiendo nuestra industria
Con viveza y con calor.
La independencia española
Llevará al mayor honor"

Para hacerlo correctamente, cuenta con Pedro Surra en el ministerio de hacienda,
que conoce bien el problema de la industria textil puesto que ha sido propietario de
fábricas que ha perdido :on la guerra carlista.

"Don Pedro Surra es sugeto
De grandes conocimientos
Y propio para el destino
De que tiene nombramiento**

Es un serie de más e doscientos versos de arte menor, con rima independiente en

'. librería Lluch, Barcelona (s/f) (1841)

161



cada cuarteta asonantada. Consta además de una introducción con el mismo tipo de
estrofa, en la que se dice:

"Viva csttlanes
Ei pande Espartero
Que al contrabandista
Va a dar pan de perro"

En el mismo pliego hay la copla del Bueno va escrita también en cuartetas
asonantadas (son ocho estrofas), y un estribillo en forma de pareado, siempre igual
en el primer verso: "¡Ay. ay, ay! ¡Bueno va!" y que varía en el segundo, con la
repetición del último verso de la cuarteta. Se escribió en conmemoración del primer
año de existencia de la asociación de tejedores.

"Si algún amo quisiere
Rebajar el jornal.
Ahogando el jornalero
Ya hacerlo no podrá.

A un año de distancia, los trabajadores ya habían perdido la ilusión inicial de ir,
empresarios y obreros, a la una en beneficio de todos. El poemita ha adquirido el
mismo tono reivindicat ivo que la poesía que analizaremos en el punto siguiente.

Los tejedores seguían con problemas planteados de antiguo, sin resolver. Los sueldos
era bajos > 'os fabricantes volvían a desatender una vieja normativa con respecto a
la longitud y a la anchura de las piezas de ropa sin que se controlaran los excesos.

Con respecto a esta circunstancia, que detallamos por su valor sociológico en el
apartado correspondiente, circuló una copla Sociedad de tramadores: La asociación
de la clase jornalera de Barcelona e« el ato IMI, de diez estrofas y un estribillo para
se cantado por el coro. Manifiesta la inquietud que se respiraba en el ambiente.
Empieza haciéndose una crítica a los patronos por el trato despótico que hadan a los
trabajadores y la situación límite en la que éstos se hallaban, de tal manera que
muchos fallecían por la falta de lo más imprescindible. Era el momento de tomar la
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voz:

"Unámonos proletarios
Viva la gloria del pueblo;
No sufra, no, el jornalero,
El peso de la opresión:
Al mezquino fabricante
Pongamos debido freno.
Abrid los ojos ¡oh pueblo!
iabajo la ambición!"

Al final del ano cuarenta se hizo una huelga en algunas fábricas que ahora no es
momento de detallar. Fruto de esa situación, se consiguió, en el primer semestre, y
después de no pocas dificultades, la formación una comisión mixta de empresarios y
trabajadores que controlasen la calidad, la longitud y el precio de los tejidos y que eso
repercutiera correctamente en los sueldos de los obreros.

"Los límites se marcaron
A las piezas, y al mismo tiempo.
Se tasó regular precio
Según su clase y valor:
De este modo fue arreglada
La cuestión tan decidida,
Y al pueblo dio nueva vida
Del gobierno el noble amor"

Termina diciendo que con su momentáneo éxito, otros trabajadores >e dieron cuenta
de sus propíos problemas e igualmente, empezaron a decidir por sí mismos.

Se trata de un texto que sorprende por su modernidad. Su fuerza reivindicativa está
próxima al marxismo, aunque todavía esté envuelto del filantropismo cíe la época
anterior. Posiblemente, Terradas o alguien de su línea incidió en la elaboración de
estos versos, puesto que era el momento en e) que el movimiento republicano, muy
cercana a la sociedad de tejedores, saiía de las catacumbas con fuerza.



Nova, La viafuda du Ceroni • Barcelona ("') Et un relato de las cuitas que
pasa Ceroni en Barce'ona. Cíete que en m pueblo vivía angustiado y se da cuenta
que la urbe tiene unas condiciones mucho peores. Ceroni es un personaje recurrente
en muchi» romances. Sirve como protagonista de relatos costumbristas en los que
siempre sale malparado. Representa la ingenuidad del pueblerino que se encuentra
sin recursos en la gran ciudad. Se compone de dos partes: La primera contiene doce
estrofas de seis versos de arte menor cada uno y una tornada. La segunda parte tiene
catorce estrofas, también de seis versos de arte menor y la misrm tornada.

"Un pages de la montanya
Per no seme incomodad
Sen vingué a Barcelona
Per viure ab tranquilitat:
AI portal li dihuen: "alto
Aquel se ha de rejistrar"...

Barcelona bombardeada (verídico acontecimiento de los sucesos acaecidos en el dia
3 de Diciembre de 1842). Es una composición de doscientos veinticinco versos de arte
menor en forma de quintillas. Hace una presentación de la industriosa Barcelona,
perla del Mediterráneo y de los febriles, sensatos y tranquilos barceloneses que se
vieron acorralados por extrañas asechanzas.

"Esta Capital hermosa,
envidia de gente estraña,
siempre ha estado silenciosa,
hasta que servil zizaña
le han hecho ser enojosa"

El romancista dice esto en explicación de la situación producida a mediados de 1842.
Se divulgó un manifiesto en el que se acusaba al catalán de insolidario con el resto
de los pueblos de España. Dice Coroleu( "* que la mayor parte de los recelos y de

". Librería José Lluch, Barcelona, S/F. Bibl. Catalunya.

" CORÓLE U: Memorias«, pág. 208
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los tópicos difundidos tradicionalmente respecto a Catalunya por el resto de la
Península, vienen de esa época. Era el momento en el que el gobierno de Espartero
estaba negociando el tratado con Inglaterra claramente desfavorable pan la industria
catalana y contra el que los industriales se manifestaban abiertamente. La esperanza
de seguir gozando de proteccionismo había desaparecido. El ambiente m enrarecía
de forma acelerada, derecha e izquierda estaban en contra de los pactos que les
amenazaban. Se empezaba a pedir la dimisión del Regente, ahora señalado como
ayacucho.

Después de esta introducción, los versos siguientes explican aspectos generales del
bombardeo de la ciudad. Recuenta una vez más el número de proyectiles disparados
contra ella. Termina deseando paz y prosperidad para Barcelona en el futuro, sin que
jamás se repitan escenas semejantes y además:

"Y cuando un dia la historia
recuerde un hecho espantoso,
ténganos en la memoria,
mas no nos haga oneroso
el nombre de nuestra gloria"

La Cansó Nova de un Seto de Barcelona, en las ultimas ocurrencias pasadas per
cantar ab la tonada de la den Ceroni ("*) Tiene también como protagonista a
Ceroni. Consta de veinte estrofas de seis versos de arte menor, más una tornada.
Describe de forma entre cínica y jocosa la situación angustiosa en la que se encontró
'a población que había permanecido en Barcelona durante el bombardeo de
Espartero.
Es una composición de ocho cuartetas Sobre Espartero ("*). El tema está relacionado
con el menosprecio hacia la labor del general como regente:

"*. Véndese en a1 Esquina de la Riera del Pino. En la parada de Antonio Fluisench.
De MARCO: Literatura popular... II, pág. 587.

"~. Imprenta Albert, Barcelona, 1843.B.Cat. Bonsoms I960.
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"Mala familia son
tos infames ayacuchos
por fortuna no son muchos
los que merecen este baldón."

Es el momento en el que estaba jugando con los ingleses para obtener un préstamo
a cambio de acabar con el proteccionismo. La industria textil catalana no podía
perdonárselo. Se incubaba, como después se verá, el final de su regencia.

La Canción patriótica al Glorioso Pronunciamiento Nacional de Barcelona refleja el
fin del aval al esparterismo en la ciudad. Se produjo el 5 de junio según unos
documentos o el 13 según otros. Es una composición de cuarenta y dos quintillas en
la que se relata el momento en el que se produce el pronunciamiento en Barcelona
y en oti w ciudades, la formación de las juntas y la situación concreta de esos días en
la de la ciudad Condal con los festejos celebrando la nueva estructura juntista.

"El regocijo corrió
con más rapidez que el rayo;
y Cataluña encontró
consuelo al letal desmayo
que un decreto la causó.

Pronunciada independiente
la junta se trasladó
de Manresa incontinente
á la Capital, y entró
con Prim, el joven valiente"

Después de cada estrofa tiene un coro en forma de serventesio que recoge el espíritu
del pronunciamiento.

"Pueblo y Tropa á la Patria defienden;
A Isabel la Segunda acató;
Con el Pueblo, la Tropa y sus Gefes,
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La ayacucha pandilla murió*

El Diálogo ocuirido entre Espartero y Zarbano en puerto de Sta. María el día 30 de
julio dt 1843 antej dt embarcarse para Usboa ('") Relata las vicisitudes de
Espartero, poco antes de salir de España. En el diálogo que establece con Zurbano,
le culpabiliza de no haber tenido la suficiente mano dura en el pronunciamiento de
Barcelona del mes de junio y que por eso se encuentran en la circunstancia
denigrante de tener que escapar. Zurbano le desengaña. Le explica que los catalanes
saben muy bien lo que quieren y en ese momento:

"Nada (dicen) queremos de Espartero
ni de su infame pandilla,
que deje así la silla
que en otro tiempo sentara
y vayase en hora mala
en el país estrangero"

Añade que no sólo los catalanes, sino que todos los pueblos de España se han puesto
a una para echarles. Es un largo poema dialogado, de verso polimetria).

El pliego suelto Barcelona en la última bullanga recoge una canción para ser
cantada con la tonada de una jota. Consta de ocho estrofas de nueve versos cada
una, de rima variable. Explica que la razón de la nueva algarada ha sido por la
supresión de la Junta de Barcelona y la ruptura de los compromisos contraídos con
el gobierno encabezauo por Joaquín M. López, Se trata de una descripción objetivada
de los hechos en la que el narrador se sitúa con el ciudadano de a pie que está
totalmente desconcertado, sin entender lo que está pasando.

"Forman dentro barricadas
los Nenes de la Central.
Los de afuera preparadas

"*. Imprenta Albert, Barcelona, 1843. Bibl. Catalunya, Col. Bonsoms I960. Recogido
parcialmente en Literatura popular« de J. Marco, pág. 587.
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tienen mechas y granadas
contra la gente infernal."

Cada uno de los dos tarnte que se enfrentan, menosprecia (a actuación del otro, y
creen que la contienda será brew y sin funestas consecuencias.

"No hay cuidado (los pobres esclaman)
que aquí dentro sus casas están;
no asustarse (los ricos entonan)
que el jamancio solo sabe gritar."

"No »Tr.iais que le dure el enojo
('al decía la Junta a la grey)
que Monjuich es al fin nuestro abuelo,
miedo solo nos quiere meter"

De los hechos relacionados con las reivindicaciones juntistas, tenemos varios ejemplos
de literatura de cordel. Hay un pliego de doble tamaño, suplemento del número dos
de «I« Unite», titulado La Jamancia que contiene varios textos, todos son
divulgativo^ de los objetivos que guían a los jamancios: Libertad, igualdad entre
pobres y ricos, trabajo y sueldo justo. Resaltaremos los poéticos, puesto que los otros
tienen el carácter de artículo de prensa. Hay una serie de once estrofas de cuatro
versos cada una en la que se expresan a ritmo rápido estos deseos:

"Seguim la nostra bandera
Vinguí treball y abundancia
Pa, llibertat, tolerancia
Y 'los servils vagin per terra" ("*)

También hay inserto un Diálogo en forma de romane", que guarda semejanzas con
el que comentaremos a continuación, también relacionado ron estos hechos, titulado
Ocurrencias de Barcelona en el que dialogaban Jepet y Camagrós. La principal

"*. En el pliego suelto La Jamancia editado por «la Unión» suplemento del n° 2.
Barcelona s/f. (1843)



pandad de ambas composiciones es que las de» tienen un tono reflexivo e intimista
para presentar la situación de los que participan en las revueltas.

En el Diálogo, un fabricant* de tejidos D. Juta «molt rich y madur» habla con un
trabajador «lo Xich», Bernat, «pintador republicà» y otros trabajadores. D. Juan no
entiende cómo, después de haber sacado a Espartero del gobierno, protestan todavía
por algo. Ellos le dicen que:

"Lo poblé voi lo programa
Tal com ell està dk:«t.
Allarga las suas mans,
A Io partit moderat,
Pero no consent que binguin
A penJrens lo comensal,
No vol, dich, que ells lo gobe min
la 'n es'.à desenganyat."

Justifican de esta manera la colaboración habida entre derecha e izquierda para
destituir de la regencia al Duque de la Victoria.
El diálogo sigue en tono didáctico. Los trabajadores citan las cargas que les agobiar :
Los impuestos indirectos, la carestía de ¡os alimentos, las penurias que ellos pasan
mientras los ricos despilfarran. Acaban confesando su militància republicana. Alguno
de los presentes, reconoce que antes había confundido a los republicanos con gente
que quería sólo desestabilizar, mientras ahora entendía que obraban en legítimo
derecho por conseguir una sociedad más justa.

En las Ocurrencias de Barcelona ( 1843), citado en el punto anterior, dialogan Jepet
y Camagrós una vez dominada la situación por los moderados, respecto a los
acontecimientos del último trimestre de 1843, «La Jamància». en los que los
pronunciamientos juntistas se sucedieron. Se produjeron en Barcelona y en numerosas
poblaciones cercanas. Jepet y Camagrós se explican mutuamente las innumerables
penas sufridas por dos ciudadanos no comprometidos, dentro y fuera de la ciudad.
El hambre, el miedo y el dolor han sido los platos habituales.
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Es un romance dialogado, escrito en catalán. Sorprende por su forma intimista de
relato, .lada habitual. Transmite la emoción que pudieran sentir los que están
contando sus cuitas. Describe Jepet tes largas colas de personas de todo tipo,
condición y edad para poder salir ite la dudad, los sufrimientos en las poblaciones
cercanas que también tuvieron asedios, la Calta de alimentos y la carestía de los que
había Camagrós explica que dentro de Barcelona, ocurría eso y más, puesto que los
proyectes de distintas especies vomitados desde tos fuertes de las murallas y de
Monjuic, destruían parcialmente casas» herían o mataban personas, y el dolor y el
hambre, era todavía mayor, puesto que el verdadero asedio era en contra de la
ciudad.

Finalmente, el pliego suelto firmado por Andreu Pavells y Taberner poeta
gerundense, titulado No mes bullangas que, en tono diveiido hace un sermón moral
en el que recomienda a los ciudadanos no meterse en cuestiones reivindicativas y que
dejen a los que tiene capacidad y autoridad para hacerlo que dirijan sus destinos. Se
trata de un poe va muy a tono con los tiempos moderados instaurados después de los
acontecimientos de finales de 1843. Tiene dieciseis estrofas de seis versos, cinco de
los cuales son monornmos y el sexto rima con "Español*, no mes bullangas" que se
repite sistemáticamente después de cada estrofa.

"Sols veureu miseria y cástics
sent polítics de plans péstics,
siau polítics domèstics
y a la Hey siau elastics.
Sino fruits amares agréstics
trobareu en lloc de gangas.

Espaftols, no mes bullangas.'(")

'*. De PASTELLS: No nies bullangas Gerona, S/F.
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Las cautelas críticas con que debemos acercarnos a memorias, justificaciones,
manifiestos, etc, de testigos presenciales de los hechos históricos que tratamos en
el presente estudio no pueden impedirnos constatar su abundancia, ni de hedió, su
valor testimonial y contrastivo para poder evaluar los acontecimientos con mayor
objetividad.

Entre los testigos presenciales, en general coprotagonistas de muchos de los
acontecimientos relatados, Aie frecuente el deseo de explicar minuciosamente los
hechos ocurridos en unos momentos de gran tensión para justificar actuaciones
propias o del bando en el que se militaba y evidenciar aquellas injusticias,
desengaños, o desbarajustes propiciados por el contrarío. A pesar de ello, al inicio
de la* memorias es habitual encontrar un preámbulo del propio autor en el que
asepira que pretende explicar «con toda objetividad» aquello que: Ha participado

en la toma de decisiones, ha sido testigo o, de lo que muchas veces ha sufrido las
consecuencias.

Son obras con un carácter próximo al reportaje o a la crónica periodística actual.
Se entremezclan hechos históricos con aspectos sociológicos o detalles anecdóticos,
en los que el narrador se incluye para dar más fiabüidad al relato. Normalmente, son
informes apresurados publicados pocos meses después del acontecimiento.
Frecuentemente, si el narrador ha sido responsable de los hechos que relata, incluye

los documentos que produjeron una derterminada reacción o actuación por parte
suya, para constatar que no hubo gratuidad en la respuesta. Documentos que el autor
de las memorias comenta y analiza para presentar como coherentes y lógicos los
hechos posteriores, ya sean, las decisiones tomadas por quien escribe las memorias

o las respuestas colectivas llevadas a cabo por el grupo al que pertenece quien relata
los acontecimientos.

Textos de este tipo han sido escritos por autores de todas las tendencias y todos
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pretendieron evocar hechos históricamente relevantes que dejaron huellaO"). Odie
destacar um diferencia que me parece substancial tener en cuenta para diferenciar
las producidas por militantes de partidos progresistas o conservadores. Mientras que
los escritores de izquierdas tienden a justificar su actuación para convencer
didácticamente a los posibles lectores de posiciones más moderadas Je los objetivos
altruistas que les movieron a realizar una serie de actos que moralnv.. me pudieran ser
o considerarse reprobables, e incluso, a lamentar aquellos que hubieran producido
danos irreparables a personas o elementos patrimoniales, los de derechas pretenden
demostrar que la razón estaba de su parte y que la actuación tenida había sido la
adecuada a la circunstancia en que se encontraban. Justifican el uso de la fuerza
ejercida y menosacaban o menosprecian totalmente la autoridad o prestipo de los
que tuvieran unos puntos de vista divergentes de los suyos.

Para disculpar la constatale precipitación y apasionamiento de los escritos de una
y otra ideología, hay que decir que el tiempo que media entre los acontecimientos
;• ia publicación de la obra es tan breve y tienen unas razones tan claras para su
producción, que les falta el distanciamiento necesario que permita la ecuanimidad.
Se exceptúa de esta situación las Memorias de un menestral de Barcelona escritas
por el historiador Josep Coroleu y publicadas por capítulos en «La Vanguardia» en
1888 y más tarde recopiladas en forma de libro y reeditadas en varias ocasiones. Se
trata de una obra de un valor incalculable en la que el autor no ha escatimado
esfuerzos para conseguir gran rigor histórico y la amenidad de una novela. Abarca
desde 1792 hasta 1854. En la descripción de los anos que nos ocupan, se percibe la
lectura reposada y minuciosa de muchos documentos que ahora también presentamos,
entre los que destacan manifiestos, memorias o justificaciones, así como el análisis de
los periódicos de la época. Evidentemente, son unas falsas memorias, por lo menos
parcialmente, puesto que Coroleu (1839-1895) difícilmente podía recordar ios años
que él recoge y nosotros estudiamos.

Quisiera aclarar que en contadas ocasiones he tenido en cuenta estos textos como
aportación literaria. Su contribución ha sido para aclarar o documentar más

121'. CABALLÉ, Anna: Tradición y contexto en el memorialismo decimonónico En
«Ensayos de literatura Europea e hispanoamericana». Universidad del País Vasco, San
Sebastián, 1990.(Pág. 53-59).
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exhaustivamente datos históricos, que con frecuencia están poco tratados en los
manuales de historia habituales y eran necesarios para luego poder justificar un texto
literario, poético o no, correspondiente a un momento o circunstancia concreta y que
no hubiera tenido sentido sin el substrato histórico justificativo pormenorizado
aportado por la memoria, manifiesto, diario, etc.

Además de las diferencias ideológicas de los autores, sus profesiones eran de gran
variedad: Estaba el zapatero de oficio Mateu Crespí que recogió, entre otros datos,
de forma pormenorizada la quema de conventos y el asalto a la Ciutadella de los
anos 1835-36 en el Diario de memorias de Barcelona, 1833-38, el general Llauder
explicó en qué azares se vio envuelto durante su capitanía en Catalunya, e hizo lo
mismo el que le siguió: De Espoz y Mina, Antoni de Girone '.¡a, escritor, periodista
y politico justificaba el recto proceder de los asaltantes a la Ciutadella la noche del
4 al 5 de enero de 1836. Periodistas como Ramón Xaurado autor del Manifiesto de
las injustas vejaciones sufridas por ~ redactor del periódico «El Catalán» que se
publicaba en Barcelona (1836) o Etienne Cabet, que lo fue del texto con apariencia
de obra histórica pero con constantes incursiones personales y opiniones sobre los
acontecimientos atestiguados: Bombardement de Barcelone. O« voilà tes Bastilles!!
( 1843). Además, los dos fueron ideólogos políticos (republicano el primero y fundador
del socialismo icariano el segundo)

Acerca de los acontecimientos de 1842, hay numerosos textos que explican desde
distintas perspectivas los sufrimientos de esos días. Tanto el capitán general Wan
Halen con su Mario razonado de tos acontecimientos que tuvieron lugar en
Barcelona desde el 13 de noviembre al 14 de diciembre de 1842 como el gobernador
militar de la provincia Juan Gutiérrez con la Memoria sobre tos acontecimientos que
tuvieron lugar en Barcelona el 13 de noviembre de 1842, que explicaron desde su
perspectiva de poder ejecutivo, el desarrollo de los acontecimientos. Pretendieron ser
lo más ecuánimes posibles y explicar cómo habían acaecido los hechos, intentando
disimular cualquier interés partidista. También con este objetivo, la Junta
Conciliadora presidida por el barón de Maldà y varios ciudadanos relevantes de la
ciudad, de distir.ca ideología, escribieron ReseAa histórica de tos actos de la Junta
Conciliadora creada en Barcelona el 30 de noviembre de 1842 y publkada e«
refutación del diario razonado del Sr Van Hatea en la parte que aquella se refiere
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(1843), como vemos por el título, co respuesta, »obre todo « Wan Halen y al
desarrollo de los acontecíniientos, constatando que no había quedado sufìcientemente
apreciado ni esrue rzo por salvar la ciudad de I bombardeo del que te consideran del
Meo culpable. También «Un Espatriato» explicó, desde Francia, ni vente de los
hechos con el mismo objetivo. Exculpa a Hatee por considerar que no estaba
enterado de las pretensiones de Espartero, que lo que realmente pretendía era dar
una lección a Barcelona que sirviera de ejemplo al reste de la nación. De los momos
hechos, están las memorias de Adriano, de Joaquim Albert, uà Sargento Primero del
Batallón de Artilleria, de «un amant deb drets populars», etc Todos sobre lo mismo
y todos con matizaciones diferenciales que justifican o acusan.

Sobre los acontecimientos del ano siguiente está la visión conservadora de I(gnasi)
P(us¿N»<) y M.G. con los Acontecl·iíentos políticos e históricos de Barcelona desde
el 2 de septiembre hasta te entrada de las trop» nacionales..̂  1843) que no
identifican la firma y utilizan el seudónimo de «Unos literatos», la de «Un testigo a
la vista» que habla de La revolución de Battetela proclanando te Junta Central
(1844)_que no he podido contrastar y la visión de los revolucionarios con Los
jamancios defendiendo su partido (1843).

174



A N E X O S



CANTO PATRITICO

DE LA LIBERTAD ESPAOLA

1T6



. .
HIMNO DE RIEGO
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CA \CION WE tX iaPATRIADOi

oeñores soy espatriado,
Tenol de nii compasión,
Lo« trabajos que be pasado
No tienen ponderación.

f i, m, te.

Escuchad por un momento
Mi h* limosa camion,
Considerad mi amargura,
7 triste situación.

r»«,(-c
Formulo tic mi f l«»«jrj?cia,

; O Dios «le mi cont/un !
Tin e que dejar mis padre«,
Y ini .uñada nación.

1 1. a, fa
S»jura«lo «le h patria,,

T.tu lejos de mi indoli,
E* unitilo lo qiie he pasclo
Hast* que llego el ¡lerdón.

t', -a, e«.
De mi« padres repara« lo

De mis hijos ;que dolor !
Y de nú adorada esposa,
Cara prenda de mi amor.

tt.
Ninguna cosa bastaba

Para mi satisfacción,
Todo el día me ocupaba,
Femando en mi nación,

coro.
el AEY, w la RE I y A,

l·ivst nuestro General
J'iva la USFAXTALtredcra
De la Genua ReaL

No tengo amigos ni hermano
Para aliviar mi aflicción,
Tan solo las duras peñas,
Oyen mi conversación.

r*.*,6t.
; O patria, á la que be tenido¡

Siempre constante afición,
Cuantas Ligrimas ine cuesta,
Tan larga »eparacion!

I»«, fie.
Padres, priente*. y amigos

¿ Cuando vendrá la ocasión,
Que nos * eremos unidos
En IM/, concordia, y unión?

f W, fie.
Vedine solo y desgraciado,

Sin amparo, ni favor,
Ni 'atcr quien me consuele
En tan amargo dolor.

En r' año treinta y
Mi tragedia se acabó ;
Cuando CRISTINA por Dios
A la patria nos llamó.

¡ O CRISTINA madre tierna !
Tu benigno corazón,
Restituye á sin bogares
Los hijos de la nación.

fW.£c.

Venid hijos de b patria,
Venid á vuestra nación,
Venid á ver vuwtros padres,
Que ya teñe« el perdón.

ft*«, fie.
Miañada esposa, y mis hijos

Prendas de mi estimación:
Salieron á recibirme
Y estreché en mi corazón.

' fi»«, fi«.

Deseando ver mis padres,
Pronto á mi casa llegué,
Cuando por mayor desgracia
Ya enterrados los halte.

AMMSTÍA General
CRETINA de Cielo don
Ha ofrecido al desgraciado,
Que habita estraúa región

Mis tristes pdres murieron
En tanta tribulación,
¡O que pesar me á causado
Tan funesta relación!

, l8i>
, fie.

i O que caso tan horrendo !
¡O que desesperación !
A Dios, á Dios para siempre,
Padres de nú corazón.

I enJfit tm f« likrrn» Je ¿Inri, rallr ,h la
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C A U C I O U
A LOS FIELES URBANOS DE CATALUÑA.

C O R O .
¡'olemos, Lrbfinoi, Mueran los tiranta

Del triunfo ai latini • if viva ISABEL

cr.iv« cadena
Fuimos
Mas ya
\o<- lograwfH \t-r;

Y «-i otras escenas
Traman lo> facciosos,
Su sitigre briosos,
Hagamos cornar.

Potemos
Con ánimo« bravos

Las : i mías tomemos,

fie.

L * Irono de ISABEL :
Hl nombre- de esclavos

No mas se pronuncie,
Y solo se anuncie
El de Urbano fiel.

f 'ole mot, Ge.
Ya mas no suframos

Cruel desjKrtismo
Cuando el heroísmo
Se ve renacer:

Tampoco sigamos
El plun ominoso
Que el genio ambicioso
Quiere «Mener.

t"oteam, fie.
El fin mas horrible

De nosotros, fuera,
Si b turba fiera
Llegara à vcocer:

Ll bia/o in\encible
J.nii.is pues b duela
Mini t i . i> «pic à ISABEL
i'ic'leudd OK ndcr.

f O/C/TIM , fie.
Ya veis b ganancia

Que tino en »u empresa
El traidor Conesa
Y el vil Carnicer:

Haya pues constancia;
A la lid volemos,
Y todos juremos
Morir ó veiner. Polcmot, fie.

Mil himnos v cnionea
De alarma y victoria
Y una innioit.il gloria
Sepamos coger:

Ya %ei« cual nos ponen
La senda marrada
Rodil y Quesada
Y el grande Llauder.

t ule mot, fie.
Ciegos entusiastas

De aquellos caudillos,
Jama» u nexos grillo*
Kos OH.'.i | »ouer.

Tan noi ile», tan vastas
Nuestras alma» M-ÜU,
Ha»ta que ellas MJU
Ni un faccioso Uabt*r.

Volentot, fie.
Que venga á balín«

Milicia bixai u,
La luccioli natami
Y >i' gelé iiilirl :
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CANCIÓN
m obxquio iftfc Mátíá 1 Ç. AG.

Coao.«-ifiHa /mettra Reina,
Clamad tin criar.

no ngetOi el Reina
Por ser niña tierna,
Tu Madre gobierna
Ei pueblo nía* liti:

Virtud y constancia,
Y.I in IK- oi »u abono
Para datte el irono
Aguada ISABEL.

Vi»», lie.
Mira lot valientes

Mim los soldado«,
(hie fuerte», y ovados
Juran defender.

A su Reina augusta
ISABEL querida,
Por ella b vida
Sabrán esponer.

VIVA, ice-
El trono de Espaüa

Las dichas espera
Que ISABEL primera
Alcun tiempo dio :

La dulce esperanza
Con motivo funda,
Que ISABEL segunda
Da nuevo esplendor.

Vf«-.« te

ISABEL ie«itfuta,
Que et Ira de jw

Ibero*
Zelo, y vigilancia,
Que vuestra conamcu,
Asombro »era :

Y si h discordia
Intenta batirnos,
Sepamos unirnos
T al catti]« volar.

Vi«., ítc.
Que bella es la Aurora

Grata, y placentera,
Cuando reberbera
Al prado, y vergel:

Asi nuestra España
Al placer se inclina,
Reinando CHISTIKA
Por su luja ISABEL.

Vi»», ic.

De Madre tan buena
Tal hija esperamos
Y en ellas fundamos
Nuestro bien-estar : I

Si. CmsnxA betta, '
Si, tierna criatura, |
La paz, y ventura,
Vosotras colmáis.

Vi» «, \e.

La ISABEL
De nuestra CHIM
El bien vaticina
A tO"lo español :

Cual iris que calma
Horrible toitiiaiu,
Ause presenta
En nuestra Nación.

Li MABEL segunda' '
Será nuestro norte
Sin que otro re-orte
Not pueda mover :

Asi fe juramos,
Y lo sostendremos
Pues solo queremos
A MARÍA ISABEL.

Viv», ase

Soldados las armat
Tened preparadas,
Y vuestras espadas
Formen su dosel:

Que ya los Hisj tatto*
Alegres se miran
Y solo respiran
Por HABÍA ISABEL.

Vi»*. »Ve,

L» pru|H«Ul M Autor. Coa UCXXIA ItfSS. - **/v./o« fu ée Uutk, raUe ét Im Ltrtttn*
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C A K C I OU
A LOS FIELES URBANOS DE CATALUÑA.

C O R O .

ï'olemos, L r hunos, Mueran Im ttrnnm
Del triunfo al latini: Y vtm ISABEL.

v^on prave* cadena»
Fuimos .ílKMToj.idos,
Mas ya U|N>II:M|(M
No* logramos ver;

Y »i afras escenas
Traman los facciosos,
Su sangre briosos,
Hagamos corra*.

y olemos t
Con ánimos bravos

Las minas tomemos,
i • - ii»olideiuos
1*1 1 1 olio ile

El nombre de
Ko mas se pronuncie,
Y sob se anunci«
n de Urbano fiel.

f" 'olemos,
Ya mat no suframos

Cruel dettoti t mo
Cuando el iteroismo
St vt renacer:

fie.

Tampoco Meamos
El plan ominoso
Que el genio ambicioso
Quiere *>»ti·iHT.

fWtllMf,

El fin :nas horrible
De nosotros, fuera,
hi la turba fiera

&c.

vencer:
LI bi.uo invencible

Jama» pues la dn«b
Mitutia» «pie a

oitinlcr.

Va veis b ganancia
Que tuvo rn MI empresa
El traidor Omesa
Y* el vil Carntcer:

Haya ¡lúes consuncb,
Á la lid volcLíOS,

_ Y todos juremos
í Morir ó venter. Pdenm, &c.

Mil himnos «* entonen
De alarma y victoria
Y una inmortal giuria

w Sepamos coger:

Í
Ya \ci-> cual nos ponça

La »enda m.tiT.:ila
I Rodil y Quesada
f Y cl grande Llauder.

t Dit mas,
Ciegos entusiasta*

De aquestos caudillos,
Jama» nuevos grillo*
Nos QMíi |muer:

Tan nobles, tan vastas
{ Nuestras alma» w.;:ii,

ÜM4a que ellas M au
Ni un iacrìoso Itaber.

J'iilcmot, Ge.
Que venga á batir!«

Milicia bisaira,
La facción navarra
Y su gefe
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persuadirte]
borala bonibw»)

QUÉ MB invencible«
Las tropa» ¿t JSA«*I~

J'ole mot, Ac.
Jamas o» asombren

Sofisticas gente»,
Que èri Cielo agentes
Si quieren lender:

Aunque á DÍCJCJ nombren
Solo anran dominio,
Y eterno •sterminio
Be libi« nacer.

Volem», €c.
Gomóse ya el velo

One al Sol octiliaba,
Y wlo

Oyóoosóel Cielo
La gracia divina,
Y el Sol en Oisrt»*
He» dio á conocer.

wC.
Las luce» entonen

Enendtrst vieron,
Y ellas descubrieran
Los genios del bien:

En sólidos bronces
T ana nías en los pecho»
Tan ínclitos hecho»
Grabado» se ven.

lolcmot, Ce.
Al arma pues todo»

Fuego al vil se rompa,

Cm lete ton ju»ta
Ta Patria tenemos,
Ta Cortes v eremo»
Ya tendremos ley:

¡Oh nwfjer au¿nsta!
¿Sin ú que se verá?
ìli Patria ecsistient,
Ni union, pat, ni Rey.

I.
P&rlidoí abominable t ,

Hit) on é« nnest'u nación,
Lot cmse/vi ¡alutlabiet,
De nuestros Monarcas ton
IMS prenons must a

Diicen^ï«»«"» mi«*'! »liles,
Siempre lr;itn r«i'!Ìa guetta,
Cutt>n « »fin las Linn iitaWe» ;
Y UM no mlolm b tierra,
fu//iïn$ abominai Iff .

Dr 1« Kenia el torozón,
Et t o« lo paz y concorda,
bigamos su

f ICIOS»
n.

Como iras nackt terribít,

I
9 Suit bnïïando la Aurora,

Au vfrm/i U¿*M.<¿<C,
En España una Señora,
Benigna , tunable y untibìe.

Cuando borrasca truiible,
Al nwiineio acontece,
Icniusdv rl rie>|:o visible

I El §o»ic|O se ajH-i«ce,
| Lomo tras IHM.Ite temblé,
\ Cuantío recursos implora,
i Y el mar tombale su leño,
[ Cual w suene se mejora

T lo» «ine quieren discordia, 1 Si con aspetto
_. * « * , í f* • m Et i

¡Jin an et nuetira Stile ballando la Aurora.mm I mmfrn M» r*t<H>*** «* t9:9m*,mirw9* i *jw*»«f mrw ••»*•»«••» »•» + «^» »^» «..

¡Uh Rtrts los mas amables » la di&cordb .,bo>recible,
Que t-l uiumlo lleco á mirar! Deontînios detetmina,
¡Que j'iToda» tan admirables

fiu cesar
saludables.

iiuiua,
Pero con zelo plausible,
llis «fe |.~t Í O.liTIKA

Los concejos saludables. Ait w mot af>ai.ible.
Fuicrrudad. ]»su y union. l Si v enganxa amoladora

Queden por siembre gravadas, ' La tuina prometia,
Sn r«Mro tie dimension, ¡ Q»uen pensara que sena,
Que estas mácuma» sagrada«, i De los niales destructora,
De linearos Mononas son. t tu España una Señora.

De vcngaittn jiiim liattf<t^ Í De su bondad increilile.
Amentónos COMO liernianoSf « LAS con<ecuencias saltemos,
Q ie e»i.i> gratiM tan loables i Y al veila tan apacible,
9ei«in imra k» limitaos, | No es (.sliiuo la llauíemot
L·it p--e-idat mus apreuablcs. : Benigna, uniti ble y ten tibie.

m.
fio et en el campe d dovei,

¿dorna y orientación,
Conio en nuestro pecho ßelf

L» és un comparación
La &uce$ora ¡SÄBEL.

Bajo el augusto dosel
Está el pimpollo adorado,
Cuül Njünnü pbntel,
Mas hermoso y admirado,
Ao et en el campo el ciotti.

;Oh.' \futuio*a nación
Repara cual acompaua
CHISTEA del Cielo el a»
Para que sea de Espaüa
Adorno y utícirtacion.
Por ntas que el diestro pincel

Nos de MI copia acabada
En el finísimo «keel,
Nunca estará retratada
Cvnto ta nuestro pedio fel.

Idolo del corazón
Es su imagen peregrina,
Que mocho si con raion
Su madre b gran CR1STLN A,
Le et un comparación.

Si lia «Udo al pueblo fiel
CRISI INA diai de gloria,
Con palma, olivo y laurei,

. Dicha prepara notori
1 La tuttora



'
JtlafidnimtotraStfiora t. Q.D.G.

tf*mad tin <r$ar,

cl Reia.» no
Por »er niña liernj
Tu M.idre goluern.1
Ei pueblo ma« lici

Virtud y œmtaiHu
\ .1 lu «u- en MI abono
l'ui j darte d trono
Srpnda ISIBEL.

riges

Qtie et Jrít éf /MI;.

Il»ro> alerta,
Zdo, y
Que Mientra

será

Mira UM vi
\l.ni lo* soldados,
One fuertes, y osados
Juran tirfender

A su Reina anfuste
ISABEL qi
Por día b vida
Sabrán esponer.

E! trono de Espaua
Las dichas espera
Que ISABEL primera
Algún tiempo dio :

La dolce esperanza
Con motivo funda,
O*» ISABEL

nuevo
Vi»

Y H la discordia
Intenta luuinos,
Sepamos unirnos
Y al campo volar.

V;,.. |

Que bella «s U Aurora
Grata, y placentera,
Cuando i « berbera
Al prado, y

Asi nuestra
Al pUoer se inclina,
Reinando
Por su Lija ISABEL.

TÍ« a,,
De Madre tan buena

Tal hija esperamos
Y en '.lías fundamos
Muestro bien-estar :

Si,C*i»ri>A bela,
S, tierna criatura,
La paz, y veoti'..a,
Vosotras co'uiais.

La ISABEL | -ut iosa
De nuestra Cai^it»« ..
O bien vaticina
A mio español

Cual tris «]»«• calma
Horrible tounnu.i,
Aaw presenta
En nuestra Nación.

%!**, j(C.

La ISABEL segunda
Será nuestro norte
Sa «jue otro re^rt'-
Nos pueda mmer:

Asi lo juramos,
Y 1» sostendremos
Pues sob querr:nos
A HABÍA ISABEL.

SoMaóos las armas
Teseli preparadas,
Y vuestras espadas
Formen su dosel:

Que ya los His|u»o*
A Wies se miran
« *̂iY sote respiran
Por HABÍA ISABEL.

Vi»*. .Ve.

M CM im ¡m et fa

1c2
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DESP^aiDA.
* *

DE im VOLUNTARIOS DE IS ABEL H, ALSALHTDE
Barcelona, con m benemérito c -mim D. MÂUÂHO BORRELL, el

dia ^ de setiembre de 1834; compuem por un voluntario de
m misma compañía. *

COMO.
J/or ir en la batalla

juramm con minii«
hfuta tfie veamot libre
nueitra ¡¡eròica Nation.

A Dio«, Barcelona,
patria muy querida;
pu« que im convida
la Reina á la lid.

Al campo de Marte
marchamo« atento«,
clamando contentos :
fencer é morir

Coro.
Esposas ; padres,

deudo« verdadero*,
todos placenteros

siempre habéis de estar
Que por nuestra «Itcha

coa gloria marchamos,
hasta que volvamos
con felicidad.,

Coro
Irenes viajando

por remotas tierras 9
y trepando sierras
f M cansan horror:

Donde nuestros gefef,
fuerte« y aguerridos,

\

i**"'». . .* *•



sitiT pré decidido«
nos d*rán ttlor.

Om,
No temé el casado,

no te me ú «litro,
todos con cinterò
queremos marchar:

Bon-ell es el gefe
que é toèot destinà,

* y nos encamina
al triunfo tapir.

Coro.
• Oute amparo nuestro

todos te llámanos,
gran dicha logramos
con tu protección:

Pues por tu buen zelo
muchos afligidos
se ven socorrido*
er» su situación.

Con.
Si á nuestras familias

Cólera afligiera,
ninguno saliera
de su obligación ;

Pues siempre constantes
la suerte seguimos, .
y ñor convenimos
a su dirección.

Coro.
¡O gefe, el mas digno,

de todos amado !
e? nuestro cuidado

contigo odiar:
IB tu valor ndble

t Dulce libertad!
Coro.

No Ite«,
tus hijos amados,
mientras que malvados
intenten minar

de nobles
volveremos ,,,
tu seno á aoonvy

Felices entono*;

ßrmaneceremfli. ¿
»res viviremos v«

de todo pesar» •

A nuestra partjda
temblará

F I N .

.
""TÏTqûe quiera otado

" noria* el laurel^ *
Que en los espadóles

brilla con victoru:
viva nuestra gloria
j viva ISABEL.

Es

|S>J,

P i 3- ' • •
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BREVEMENTE COMPENDIADA Tal COM) HAN SIDO TODAS,
á «ff/o di canción, pati M ti mtjw medio rat Ha adoptadò'tu autor parm leerla* d eiplicarlai
cantando al quegutte taberlai é enterar»« bien é» todat e liât \ mm dt ette modo if cree evitar
m tanto el terror quepmèan cantar d tut amigo» 4 enemigo». Se cantoneo* tu propia tonada
intitulada la Bl'LLtSGUERA.

COBO.

Lapa» f
Dejendió lubtí Segunda t

Se botto con I» faceto».

Atención pido tenores,
Putì %... \ «i« empano á cantar
La c«n«.i(ia de U» bullangas
Qut luí Uñaron U ciudad
La* que hay , !«• que ha habido,
Y »un la» que lia) a lie haber,
Como v cual sea *u origen,
Por poderla* precider.

Caro, ele.
Se tío uo cierto mediodia

Sin saber nadie el porque.
Un grande molí n de pueblo,
Siettdo |enrral U«oder
Por el cu«l M pruiuot ida
Poi MI [»Une» circi M jr ;
Y lo derUré en Bullona
Pwr »u nt«y«d ocultar (4)

Ciro. eie.
tl>!a p«lâbra tan nue» a,

Qoe en IM Cortes prooutKio,
Por tecunUar U.» «MÍ aura»
Otro por norma tomó.
Que MÍ» de Barcelona,
E« contUole »s dudar,
Pero »M Ngn ĉado
Aita te Ucee qu«

Coro «e.

Habe na CMO por Santiago (i)
Q i« ea generai M aplaudió
fue la qu«m de convento*
Qoe d« iVa l̂«» no« librò:
EatnacM nació, Buuanga,
Y aquel qut k b^uüaó,
L» biso por eipaaU|o
UJ »ervii, que fe leioio.

Core MC.
Creció ote v laa tra vieto.

Que del rnaodo de*p>.|ó
I Al que auKnaura *1 pueblo {3}
{ Y e ) pueblo d.íl K bur!«

Y temblaron d««de entonce*
Le» »rrvilesen Bora«
D- »«M cuaolos moderedoe

Coñete.
Apande ya Bullanga

Por tercera tea »alió,
í Y entrando ea la aud*Wa
I Conloa prctoiacabó:
I Eran oto« lo* iacciows
I ;Oh!... ¡7 qu« icfamt crueldad!.
' Y lloa libre* que geo»«
í Le»d«ialod«Ubertad (»)
J Coro été.

ña querido
t Come aquel fuerte escalo,
> Pues con peces bullangueros
| Dueño d« el luego aa vio:
} Lo que Bullanga mandaba
j Geno gef« hicta cumplir. ..
I ¿ En pais libre Cindadelas?...

>o, no habrían deeoblir
Coñete.

Queriendo pues D. Bullanga
Que hubiese Constitución,
Salió i to cieco de «atro,
La aclamó d« coratoo ;
Por oo creerlo oportuno
Lu •liliaa ta fermé
Y meno* los del graamiWo
Todo el mundo se aquietó. ;5)

Coro etc.
Anardando el bueo Bullanga

La eocoatro é loa quince Agosto
Que M quia>U operaeioa :
Coiutiutcio* dame é TOOMÍ
Por fia at reatableció
La BÚsaa del afto doc« «
Ye4 flauto manó.

Coro eu.

185



IK«tiiMt,<l«sa «M IM ti***«
l e*U b refoi m»o*»n

Carlino-Ei4a(uli*Ui

Porsu« vidas e iotareees
Poder é »alvo llevar.

Core «M.
Con oto un Semi-Cstatuto

Era M t il pretension,
MM no pudieren lograrlo.
Tragaren Constitución.
Y ««ode ta« io»ufnliÍ€
Per ci que I« aben evia,
Trataron lot pasteleros
£1 pi«« qua despies » guió.

Coro été.
A loi señores ¿el »wi«ío

Leí d« bullanga iritiuiur
Y i otros para b,*ew I« «»yes
Lat sirve de encubridor ¿
Si te confien« fe nn< c*o
Si DO I« llana* UJroii
Y estos MM lo« enemigos
Da nuestra Conuuucioo.

Coro ele.
Eì dia trace de enero

Estos Ufes co« ferver,
Invocano à Bullanga
Por tacar ta plao mejor ¿
Pue« finaron la vicions
Qua nadie te disputo,
Y en clase de bullangueros
A oiii lilirrt »e iosulio.

Cwro ftc.
T«n |r««i ti l'info ceiebraron

Con contento «N igual,
I.«! senwònei dei orden.

J-

i
i
II
I
i
i
t
t

J
t
t

li taf m§ m rana
al» at preAiné7
Coro «e.

IM «w Mansa* bulUaguvros
ciaai del

im t« «¿sa primeraoeata
Halara Carlos Qutoto

Lat tjuff ai de le« paridos
Les dicten CM! escoger,
Mas quisieran lener Carlos
Que so un ecsaltado ver.

Caro «fe.
,Que de insultos é ii·lraceiooes

Dun Bullinga BO sofriu
Que estos vite cometi««
CUM la Ley que e) |uru!
Ceioae d« sa instituïa
Por no obamvvar I* lr»icion
Vmo el dia dwgr :«»do
Qoe cayó en grao conrution.

Coro etc.
Elste tué d cuatro de mayo

£1 que co« liooor lid«
En fa plata de sao J »y OM
Tor la ley que no «Uranio:
El pueblo may atrasado
Sus deberes olvido,
Y por ciertas simpatías
T«n baca fin oo «e lof re. (?)

Cero etc.
Dicese qa« aquella lucb«

Por carlistas se movió,
Y que bajo esta coocepto
A bullángé se engañó (6)
, Puf^ fue acaso de él la culpa
O del que 1« ley bello?

Qua el qua la ley invoco
Bullanguero ful llamado
Y el poder le eocxrcelá.

¿oro de.
Cuanta* bullangas se han visto,

SB aiìadir ni quitar,
En ninguna se ha tratado
De « Badk querer robar;
Etto sole a« buena prueba
Por confundir al bribón
Y à lot que por ciertos fie«
Dicen BitUanguérot son.

Coro ele.
Bullanguero y Anarquista

Titulan sin d ¡»tinción.
Al que juró l«s Banderas
De muerte ó Constitución:
Y como ello» lun pensado
Este código destruir
Prueban »i coa su Bullanga
Al libft podrió b.ur. (9)

Coro etc.
Muy espantoso es BvIUitg»

Lo mismo es que Satandt,
Y este coa la crus se «bata
Y aquel coa la ley ae mas :
A. lerete esta ea esquinas
Già) con santos se estiló
Y como la ley se respeta
Ya Bullanga ae muñó.

Coro ate.

NOTAS QUE SE CITAN.

'i) A*tgiira* que el General Lbu !er r>o i}oerit dar la portion d« (»»hrraador Civil «I teflor Barati, paia ae áas-
ptnderic dd ••odo político 7 que p¿r¿ nj»ifr««r, que el Purblj tjoibun rentaba dicha lutoriJjtl, laveaM aanaUa can-
aMciofl coa la auaeara dt »bajo L ¡JoJi. u, uisrclMadote el par dufr*«, y t «Mid en Esparraguera.

(s El dia ss de Julio de 1835.
(3 Eilt f^ ri 5 de Afotto: el que rl Gfoml Batas, echó el gvMie •! Pueblo coa l*t palabrai» ò yo d el Pueble«
(4j El.dáa 4 de Enero de 1836.
(5) On el tote ette de aunuYitar l*i autoridadet, one ao ewvema «a aquel (Monees la Coattitatioa ove ae aclama*

bai «e »}ui. tlroo jr retirar«! á raí cam tt>iat lot tacbadot de buU«r|Wro«i CMO auredid ea 1836.
(6) Etto (né uà« FA\TAS3IA qui- inu'roo aparecer ha JeveUaauus, co M periódico titulado el Vapor, del dia ai-

%j f t « , pirj r - . ; • tr.r «.I urrur . . ..• i Í J H . « pu»Uoiinea, r tu|iiui à lu» igocraotta, ca 183*.
(*, A laachof de lut UK tos de l • ••_• u Jr^s de Valli, como uaibitn á loa Velenosi, ae ka debe la aleación da ba-

ber lido loa qut m« ae Jiaiinguieroa, • •> -..urti ti arguito de los que Ih^aban b«itlaa|u«roa ea aq' el dia.
(8) i Habrá qutea dip. que si le cr-j'unn BO fuese eoa U verdad?
(9) Estos soa otra clase de bullangurroi, ¡ uet que hacen aparecer á BULLANGA coaforate te aromada i su volnatad i

ésas pataca; solvAtMc que ea res d« r«.b*r. rumo dicea de ht otrus, solo bacco avatar civilsBcme, arromar faailitt, de-
portar y confiaar, é laMceatct, 4 ioaultar i cara descubierta y «JM sua pthddicot, á ailes de ciudadanos ñamadas.

•Se îraniani d ¿al rrñnrri que cuiten prm-eerte dei tono de dicha canción, se tn\an acudir en ¡a misma
, dinéf n Ut facilitara á U mayor br^tdad posible, j ai met módico preï io (¡ut st pueda ; como tam-

ban te kaüarú.m^.coieccion et versos / papales sueltos, todos análogos á lat circut^tancia$ del dio.
* J CS PHOf If O40 DU iUTOI-

BARCELONA; fWfi* en la Ubrene afe Juan Uoreiu, eaOtdtia Palma Je Santa Catalina.



FESTÍYITAT QUE SELEBEA lA SOQETAT
DE TEIAIDOS DE BJltlCBMKVA.

ab eonmemoraclé del día de la seba Instalaete, ta eaal IM Instalada ab
aplauso general lo dia IO de Mali de 1*4*.

Versos que dedica lo autor, a Ion honrada y filantropie Mattai «o mostra dt atmàratti y rttpteta fa
li causa la perteberancia y fraternal «io an» tempre km tñgitt.

Lo Llaó emblema de In forta y de la nano Española agíanla* h ¡letrero dona ú entendre g*e te
sempre de ¡m tara la indtiítria, to a0riru//ura y el corner».

El (¡enti rompe« los gnllont ugm/íca la llu-trtai que rom lai Iraratgvecl derpotirmt fobia perni é la
industria

lo panile ab lai mani y ni ini, tigni fica la tmiu dtl$ amot y trevaIMciy (o io/ de la llibertat giù rtn'ß»
ca ab sui reiplandos /a» fofitjada UHM,

Lo caduceo de J/< rrun ab lai itrpí enroscada», gut la untó de Mat lai ciotti, le lligat h gemi á§ l/a
dtscotdia. .

Lo ropor y ait atributi d» la induilria que pobra y rùkite ntttntan mvtucmenl lei uni perlotaptíal
loi altres per la inteligencia.

Lo gntpo de jornale», te satisfaccio del poble.
COBO.

fet ft ya r»oriolai
veyem lo tan Pendo,
oneni diu societal •
Fraternitat y Untf.

Deu tny« sempre oprimiu,
de« iny« sempre IligaU,
; deu anys perseguiu
dea uff eteiifisats.

Tot perquè noiu formabam
tan simia asosiasió,
pues sols ate tirans yolao
la nostra destracciò.

Lo any mil f ult seni curanta
la asosiasió has formà,
perquè pugues al polve
tre?alian leni pi.

Mesa cualra egoístas
note túmbenla això,
y deslruhi vofian
la noi·ia asosiasiu.

Mes homes sempre rectes
y de bons senlimens,
impabiu ban felfrenla
à toit lot elemens.

Ni presons ni desterros
res de alió als I fet p S,
sempre ban estat a! frenla
de nostra asosiajió.
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t.o»TciïuK»*d«igaa
»•laowìnt treballi,
gosoyin lo que iust sto
»CMC may compo?*.

Lo» dels denes estais
lambo volan »ite,
pucstotom fraternità
ab nostri attutasi».

Desde ti instan ò'tjos
quel pobln se aim:,
que cosa de repói
aìngu al pertègaeit ya.

Lo gobera i penne«
com era de ralé
que talon disfruté«
del dret de t sosiasió.

Posato ab armonía
pobres y fabrican*,
fa poca unió qu« y abia
ya nois causea espant.

Ara plegats disfrutan
de pa» j I« ralo,
y aixis to compeleasia
braa à altra nadó.

Pero aaa ma oculta
da sert ito maleïts
voldriaa altra volta
de veurans desunits.

Mes eo cremin los nedo*
que é pugan logra no,
qae el pobla noes cap lóalo
71 coneix la rahó.

Ab las nostra* discordias
per U ya habcm entès
quelf qae y feya a ganancias
heran als estranges.

Per aitò ka aas 7 altres
voseaban diséñete
pes sotanea! bolian
ia nostra destrucció.

Amasia junta niste
' que hará te ha format,

ab nahem de dar gracias
pues lot ú han arreglat.

La forma el bras dels amos,
j al del tnbtttado

Sposai la»tarîtes
ab on preu arreglat
alito to 7 aura quedas
de Pera ni Miravi.

Sucedes I te tttf
• com es d« obligado,

sia rich, »ia pobre
tisi ella la rabó.

Si sempre protegit
com ara agues estat,
lo jornalé «»torta
seatpre suburâiaaL

Pues «iMo que desiija
et to paa 7 to unió,
yi la sata Mito
pada dà educació.

Despolas y Unns
auto pòi aitò affadi,
jermans contra Ternuns
voldria fe baralli.

Obebiu al al gobem,
que es lliberal 7 bo
seasa may sepáranos
d« bostra direcció.

t nits lots com esleu
sou fors 7 sou poleas,
nay mes bos separeu
no cregueu als dolens.

La unió es to fona
comprengueu ma iolecció,
desunits sou uà fil
units fa« na cordó.

UB fil loton lo trenca
mes que sia petit,
¿Mes un cordó digueuma
qui serà lo atrevit?

Pues vosaltres units
formeu aquel cordó
ya os y dit que to forta
sempra esti ab to unió.

Si nat intensioaat
va vos desertdités....
eatregueulo abial
que U íormin proses.

Ho e« boarrat lo pillo,
qoe roltodosUucció, *
quo H poWa sempre honral
|uaa?a al pa ab ta suo.

Vingaa lo« que denigran
ban aajeal p»ble bonrat
mireulos qoa compacta
•arete la societat.

Miroaloa qaa galans
van tots i la fusió,
para Uibata gracias
al ten iadil pairó.

Taa soto da coutemplanros
toc«! sa na tafraadfii.
mireu lo demés poble
qaa coaten lat seguéis.

0«í at> estarà conten
vetta vostra unió,
tb rtoladana toa probos
os falto la nació.

Despvet que ja en el temple
à Oaa ftactot heu dal,
pera que prottjesca
la bostra societal....

Aaa« i to campinya
totsiuasy ab unió,
iselebrtlodia
da rostra asosiasio.

Seguiu, seguiu uniu
vos lomo i repetí,
que ab to uaió podreu
alcaasa vostre n.

Per treball« ni per penas
may vot desocio no,
qua aUavors cansariau
to T ostra destrucció.

La Itivertai sagrada
aquel do os ha tornat
deu vivas i Espartero,
tamba i to Llibertat.

Per tans sagrats objectes
jaren lots ab unió,
de defensa la Patria
tambe to Asosiasió.

EÍ propulsi dt Jotep Fernand**.

farc^ou. )•» Je í. Mira e.



DE SIS MAGESTADES \ ALTEXA
ES LA CIUDAD DE BARCELÓ^. M EL A*O 4WO.

.
iQue novedad' jqué triunfo ta»

, Que pomp«, que allioroio, cjne •krçria
t Que «on «ttos adorno» Jt tal gusto,
ilutas fachadas. ette arco en« maestria
Mai ya caigo, Barcelona ; le etti j««to
El piacer que demuestras eu hoy di»,
Pues que al recibo d« tu Reina atiiâda
Prepém» usa pompa *—»M .̂

('.oronada d« gloria m
A CUMULA de Reina» d modelo,
Coa »ut hija» declodos de bellet*
La «cremat h^btlar en ouertro suele«
La \cremo« ¡.umiliando M grande»
Erfrnder a k» pobrei »a desvelo,
Eoiple«»do «u virtud CM vario« modoa

»1 aol (juc atla put lodos.

Forman!« trow» ctm p>usto«o auk lo
Sa h aitocia engaño», b pnideiirwi
Sin aititi«, k tnajtiud y («loi
La ittstwia, cl cattigli y ta clemencb.
El honor, la quietud. y «I çrar. drtvi·lo
Por aooorrer ilei pobre ta irH.l»-nif neu.
DichoMWlodos lo« que à «u dominio • süuio»
Y mat dichoMM aun si I« imilamos.

li.

Ko ci eatrafto oh CRUTIK* que i porfía
Todos anhelan la obediencia el dart«}
Ki estrato d llanto e« que se cle>liacia
De Ñipóle» el reino al ausmlane ;
Supieron allá bita b qw perdían,
Sabeo acá lo que tette« con lograrte,
¡Oh Caurrwa! que coa fucru de tu e)«nplo
Toda U Etpafe Iran·tbnn·M· e« Umplo.
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i* C*imua«IUÍMw)opnMlMt«,

i Hdoa uni ataaipfv OB IB l
Eo sus prenda* BO ha v aJnguoa de aparróte
Pue* oui al estudio «oipks) m repoaoi
¿|_i J^_ i__ _« t_ _ __J>_m_ __g^_ *

e.
ftUÛI M MOT MMfl·l

^w îW WWWIw «MiW»wBawllwp

•ta ai venerada,
Y por M agrado M dt todoi aiuj qatridai

Todo* admira« IM prenda* d« Caum«*,
Y Daneelooa «a w entrada quiere honrar
Di OKTIIIA*» jiutia« y m koadad.

SB BBlBT} al MM

ÉIMMI ^O 1 IfO fíffIHf Jrt|

Ttrm y iMia aldi oaatríu,
S cuantas pied rus Ubre / Utraioata
£1 cuino y el ppoo que m joja% trata«
Si la humana aoibiciotí cuaiilodraca
Nos couceiliera la forluna ingiatai
No lucí a bastante DO , tampoco,
Para ofrecer I MIS plantas, »eria poco:

•.
jror.la

âh
Di

QM il dtlaPw tTMdicboa*.

9,

Ttt MBWf | ta
»^

4M
« IB

Para IMBU, par la AITBCA, j por Cu*rai*i
Ce* BB U*BM h *MM^prf|oiia

a deadaloi oX

Mil
wvto
m n. Iny

40.
GudaJaooa, imitad d noble celo

Oué'coo acento oí a r̂'patnômujnâôé'ro,
O* Mvüa quo á la ponpo se áá, lastre:
Patriota*, adornad ; atguid su
Eaeaiadd adorno que BU
Y *• al fia atta Reina a*
Que aumaola esta ciudad la glorii hispana.

Al ARCO TRWNFJL (HI POH Dl^fOUCJOfi DEL FXCELF^TtSÍMO
C+ntlitHCionní tk fíarcrlotio, f f ri«,ti fit ¡a pla:a et ¡a ButjUfria, en

fit tHfrt.Ja Je &. J. ÀL M

Arco MiMinie que en lu atquilectura
Osaaataa edifiuo b que e* «n«i
Por la |r«iMÌioso que §e drainé tu lifdiura,
Ene«ota« tus pnuiorea •> roiraHe:
No ea lie marmol ni finira lu IwraMMira
<}ut al agudo {lifted supo aplicarte,
Pun que del ingrato ta grande» ratrtba
Oi quien U» bue«* tiro i tu perspectiva.

4* J. LL.

*» le i&rtri* at AMI lient*, «all« et U p*l»>a J* nun C**/««.< «•

o,,., o-.
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uinaa «» & «MO M u MU.

0010.

«afer Ai Mûr Dupe

Fabricar rica corona
Barcelona destinó,
Mac ist toda de oro
Y al'Duque la regaló.

Salió la gran camiti va
De k east Ayuntamiento,
Acompañando con-pompa
Lt corona justo premio.

Prewdian los jigantes
A la augusta comiti va
Y una banda militar,
Cea noble calma segáis.

Marchaban con paso grave
Títulos y autoridades,

Las borduras de sus trajes.
Y en nx-dio d Ayuntamiento

Con pompa y magnificencia,
Seguia rica corona
Objeto de concurrencia.

La llevaban en sus manos
Sobre bandeja de plata,

Ueridot por nuestra causa.
El señor Gefe politico

Con nrme paso marckabt.
Y otri banda militar
El gran séoutto cerraba.

for machas y largas caiks
La ctrreri destinaron,
Y kt fieles habitantes

"» En d glasis Ciudadela
Uegó por fin d cortejo,
Doode estaba el Conde Duque
Y gran parte del ejercita

mm £ m ••i después de M gran discurso
Que un Concejd pronunció,
La corona de oro al Duque
El Sindico presentó.

Al instante d 13»« Duque
sictreose a k id tropa
Y con iBMT paternal
Let regaló la corona.

Vítores i discreción
Tapiábanla trepa y pueblo;
Las cuales interrumpían
Los muchos qué dio Espai

Y d Duque la gran c
Coa entusiasmo deft^^^^^™ ^^mwrm^^^^m^^^^^^^^f vmv^Mr

Que de banderas fivmd.

El nombrado pabellón;
Todos todos estropeados
Por fuego de infiel canon.

Y aquella fuerte columna
Que doce mil hombres contó,

Con gran brío desfilo.
Bor b taiée OB pin banq

Por la dudad costeado,
Se dio d Deque y Genérale*
Dd ejército esforzado.

Veinte y tantos Generales
Y otros grados hasta demo,
Luciera d gran banquete

w *

Ea medio d Ayuntamiento.
Con gusto en la noche fue

La ciudad iluminada.
Y la £Bt§ C?fltiff*wfial
Con lujo y pompa adornada.



SOCIEDAD DE TEJEDORES:
Ó SEA

LA ASOCIACIÓN DE LA CLASE JORNALERA DE BARCELONA

ENEL AÑO 1841.

cono.
Ll·gó fum 'el JJiz dia

Dt »tuina frottant!.
Jortialeros, viva el or/lea:
l'artt ùcntpre l·aya inwm.

Eo U culta" Barcelona
Le» dd arte de tejidos,
Despóticamente oprimidos
Lloraban su situación ;
Pues los ricos fabricantes
Obrando tiranamente,
El jornal de, pobre je,te
Quitaban á discreción. Coro.

Así pwes el jornalero
Trabajaba todo el dia
Sin reposo y i porfía,
Por lograr un buen jornal ;
Eran vanos sus esfuerzos
Pues lo que el pobre < obrab?
¡InteluJ aup nobasuba
Y moría»... ¡al hospital!!! Coro.



s.
l ; pues trabajaba

Por ganar farà el sustento,
Con demasUx *.o empeño
Sto poderlo aun lograr:
¡ A cuantos hombres honrados
Por trabajar sin me la
Con m salud muy peí dida
Hemos visto mendigar] Coro.

Mai por,fin; llegé ima aurora,
Para el pueblo deseada:
Pues la clase abandonada
De su letargo salió :
Al conocer su miseria
Al advenir su abandono,
Esclamò con fuerte tono
n Ya jamás sufriré y o. Coro.

I.
í * » *

„Unámonos proletarios
„Viva la gloria del pueblo;
„lio sufra, no, el jornalero,
„El peso de la opresión:
„Al mezquino fabricaste
„Pongamos debido fr«oo.
„Abrid tos ojos ¡oh pueblo!

¡Abajóla innhi Coro.

Esta heroica y firme divisa
íDel pueblo filé none y guia,
Por restaurar to que algún dia
Disfrutaba la humilde grey ;
Formaron sociedades
Y la comisión con gran tino,
Présenlo un plan espedí to
De precios según la ley. Coro.

f.

E! Gobierno abrió los brat«
Para el ^obre jornalero,
T conoció de que altanero
Clamaba con pan razón:
Por ley sagrada es el pueblo,
Aunqty; pubre, nunca esclavo;
T el Gobierno así enterado
Prometió la protection. Coro«

Los Wttes se marcaron
A las piezas, y al mismo tiempo,
Se tasó regular precio
Segna so dase y valor:
De este modo fue1 arreglada
La cuestión un decidida,
Y 4 pueblo ¿ió nueva vida
Dd Gobierno d noble amor. Coru,»

• • - . • i.
* •

Los demás artes y oficios
Se unieron con grao tesón;
Y mútua protección
Se juraron con placer:
Y deste modo podremos
Con firmes laxos unidos,
Ser et déspotas temidos
Y nuestra gloria defender. Coro.

40.

Habitantes de Barcino
Decididos ciudadanos,
Unámonos como hermanos
Nuestra gloria es inmortal:
Vea el déspota atrevido
Su cerviz avasallada,
Triunfe la gloria amada
Deste pueblo liberal. Coro.

<k J. U.



mami
DE LA INDUSTRIOSA CATALUÑA, AL VER QUE LOS PRIMEROS PASOS QUE DAN

JU • AMH.A DtL nOCUSO EL StKEKÍSlNO AfftOl «COTR BU. ftlIWO , £,

WMttWM» » u. Kscítrniswo «*» D. PEDRO SURRA Y RULL,
K lAUZIUU, TTtlitS KM OKICTO LA AITA kOUSIOB PCL ritAIIB<LO»O OOMTKAMCBO T LA

MC1USOA «ÍCTtaJo^ QUI VA A OAItt Á LA IMX'UBIA KAOOHAL.

(»PUS QUE PUEDES CANTARSE POR LA TONADA DK LA JOTA ARAGONESA.

L.l«r*le* Cete!«*« .
M »legtti* f« MM i

Vor* i l roatrrri« j )• i·i!«lru
%'*a • <nt<|·Irir prolrccio«.

Aliri I «iiioxn cl pe«!*«
A uà n g K-IJO »i« fin ;
I'». . I«. (.«M 4«! gttitierM
(•ran lite« k*a de pra^Mir.

1̂  |>rv> iarit Cttil«««.
Y tal «n E*f«i« mirri ,
De IM éntcMt 4cl di*

El jrmmàt U»U^ ^M

Otl P.HÌ4.I.W«!.

»ir«m« j

Cjtalantt

r. t grande Eiparttr*
tjkte a/ CoHtrobondiita
f 'a ñ dar pan il* ¡terrò.

¿ Y <]*• prwba «M
Piwrfe Unear •M·lr·
Q»Nf vrr «• el
.4 M |tttri*ta CaUlu?

Do« Prtlr* Sarti «•
De ;rai«ln roaocimicMtoi
Y prapi« ¡«ni »I tfntisc
D« ij«e tie«« •••bn·M·

potei D«|M
E at BMNMWMHI *

M* bara piai CM M

Y ti k*»U «fv, !•

el et«

«d i
•
F

C« •i·Mlf· fM

I« «M el pai*
Y f w ei»? at MNilra £•••••
A M c*pl*M?«r MliriU,

l'a «MM*» , • «wea
• VUI^V P^MdlVMCvBvM f

••»fami« á U CcliUéa

10«;



IM fcr»ta».
f »n par* tk»alr«iruaf

CM iMei* p»f*i«li.!««l
L« runa J« Io-I« rl r, «no
C «u taka tu lerqtinfail

Et ae!«*l Regent« iati«!«
Pirn«» 4» diclini« m«»il<i ,
Y r» el biff« «If r «'.a rtr*vi«riil ,
Hal U ti tue* <M r -u,.. to4*.

I ««alee «i »-»liu>M'nto« '
Y MI ci matte de p?»»iir,
V« «I •¡«Mirri* «Id .%a
LÌ Fj|«»«a • rpjmmr

l*or MM aatpt . |irwnlamr«le»
Olfiiiaaj* WHWlrai at.kn.
\ ß«t T caipetan-me*
La» delicia* libri-alt».

Ut «at Ubraai» I«* p«ajui
QM ab-i«dia t»ata m E»p«aa
Prvtejùi*» ea« »iMtKTi) ,
Daria Ir. R« y n» • na«».

Dim Ir IM »UM «I»* it«**
S* aut Mia p«« t «n .
Daspbf araa an t-w«*
Ca« li «ÌMM jwapareia»,.

Paaat tl gaaaaa «1t caá«
Eari«a*ee la ««aurea

Ua UM q** ladaa abarca
Lat «M»« w*«f« aatifva

R» el «In rt-*.»*i<l» .
í̂« ple* T»^ « (<«•••» r

A HM brill« »«w» lojra '•

|j>< tírelo« ra « trtrt

D • (Mila« «'MIB laT>M ,
V I « » i,», i r«|iiii»!a» ,
\ |>jr*i .«xt ilo^H

lo.!« en liu , |>ur* * «la Mil«
Q i« «I« «lia ri gauler«* i;«»i« ,
L»¿r«r* im «•»•!«• Jot »• «•

, V eaaaJ« par !«!•• p«rlt«
Drill« la JIM •««•4a«i ,

MU. Bl'EXO VA

S« fca*« et
Y «a mimmi* t* Hi
V« aa*. paaa Sraw é iful.

'tmÂi >a«aÉ« da aaia mmJ±( BM« *•!••• •» OTW a*OT«

i Veri c«* »aliafaeci«« ,
j L*i fral*« (|«e de Setieeabr*

N«%, da la rrr«lucio«.
ËatoMW aa «letlrajm«

•il ifeaalhOTM pU*e»,
Y la «¡ate de ar»*tflaa,
R«taa ée IH Calala«««.

La Uri» ittaamcia,
ftaltrlile ieatparaMt
O* la «aìaaa liraaia.

Y ae «a* aaeé da •* g*lp*
De t«t «nder«! «IrI «tal.

E*l« ra attieni«« at aia«
Aelaaia*«* likeriad.

i Y raeife* el j«Ma fi

Tola

Laa fruía« «V IBI! • «
Abrid

A la w -j jr
l'n. > U i>a.< La ijxt M

UicLa« «filma
rvaMM, r

Al

n ciiria»i
A, IO« «Iff* Ml

a- «¡MM» •«!««
• »« aia *a»pi* »a.

¡ay, •*. «yl ¿IbaM
m «ta naiW«

n-li dttra
¿««crea a la «¡<t«.

: Ni «I un a«M «(tti»irre
f I rii. j ir rl j»ri.»ì.

14 \l.<i ««lo il jjutKiu.
' Va L.fi.iu no |.0.11 >
1 ( ,4«. »J, B|'.' ,//..f»«

f^ ' ~" 1*« t-OCi'llf I»t> / tniin

j l'ti-'j»«' IN (»-¡rdorr*
' (.uà uà ina ; brr«un>!afl.

% la «|«f fuere jwNa

El i ti; à* lrj'i>}M
Cr* tain «l (Wal**
k M pur« Je»» ••<*«<»,

Ma* (o Ui M« io j«. ^
,.4». «If. ay f (8««M~MI .'

IM!« »«We i««,

J fumi «o»i»fr.fiiM»

<*u: ti a«M LÌ;Ì f irfiM«
C«ta M «k

lf*rai>Urirl
•*«]•* til»* fi

Pat M ««urici*
• _- •̂a·i· i.,? i .
•Ma* pVWMIdM I

R« arra , CMM r«

r«lr*r.
al «mir» i», «I («rpefrMOfi

Laa p«rrl»< « cerraré«.
Y IV« i «ir a I« i«
E« al paia Cnula«.

Ella

Lttàari ili m»r. arcfa.

.' T«aM« cl irabaj« r»el«.
^M aa ti Calala«
Y «««tiâ aM> .1 C
C«t*Vfi 4« qiiirr ci or«.

TOT« I« i|»t -I ruutral»»««lo ,
A cali.»«» |'ii>n |>a«a

I«* |.iirrlM
«I. alr« «Ir e*««,

La Cal.lnua . Valrncia .
Y ««ala et rv!«« dt

Y c*** el l*im «It «*« **•*»
Sake* («a «I«««» rri«j«,
HaMa*M Jlrfca mm Î J» a> •-«^^w^^rv WCMV « *• î ^w BWm^av

La «i**a**eia e«**lit«*e,
^CMB̂ MMM HMJMI ikuaBMMMHi, wmHWaWn l'WLV * ••••iV·W

Li era ««*ta fue ha lief ad*,
• fBOTWMvHMMI BUI '^^^w

Al Hefevledel E*4aaW.
â C**lrUi*<r>ai«l r.aidai
A ai»««jr »m mlrnr;e

Sea am« -;-
Ai Ut« «|«F M» ¡ir»|t«rrH*«a ,
Y p»wi H»r.-r!««a «iwlra .

«tir L ;! i. «I«. a

Klgae« «| IH a«4i «* .
Hiy* 31 «tra . I ilu .li^U
Vila« r I l>i:>jui « Sur*

I7.T.
; . . .....t J ,1- %

I u« ; m«r ir.«l»n)*l,
K»ta un...« . r<u* -io i'v<l*
Fu* ii!r« >:«_;«-l. '

,•?». 'Ï. "y' !*'"'*" ""'
F«« •'•'r« ¡inyí"».

V «Malta««« laa ¡.loria»
Ile »»la ¿fw* i«»«Hal,
E*rlaa*tw«* n «HiiJ«»
Vi«a I« !iliì«i.,J.

¿.I». «". ««.' ¿Si"»» »«a
t'..n f

t»* iet««M*.

f •"*•

> kan •!•• ir al ka>pil*l.
,.|t| «y, *«' ;
.V« *«* Jt ir 01

La l.-t H« NI·I t'ara«.
. A« ^M AH' • A t̂e^ î« >^ f(•»•• «J» "5" !*••*•• ••• r
;£• Irf •• ••* «toni«!

UAllttLOA La U hUrcr.a «. U«a, ralle aV U L.UrrUr,. ( I^ '¡\j



DI MICILMHA,
DIALOGO

lat patada* ocurrencia» dt Barcelona, entre Jepet, qm arribé dé fin, y Cama-
grét , 71« ** ha quedat din», Mf&cani cada un de eUt exacfamtnt fc que

en um y altra part a ha patit m M aquàx ttmpt.

iirn TÌ«J«|,
i|«r Ulf q

f

u* .»m

b lu*

f »m. IH.i .
J f I' Oli,

r« »ni, i«. '
' IMI. In ri'.li.n ema»,
Je f. j. i m,-» <j«w lu
I un Nu Iw rreeh pat

fri,!*

Jtf. J» («T lot.
om DC« . que per 101 mi.
a íïr tCm, T « SIM! All.lrrti.
;i Sam. prut*' à Sarrià,
a II r; i .il Oat, v per tol
.•li.in! p')ili,i olorar

» Uajurf rann A orr**r*
' »r » pog.it** iii**nj.ir;
met <| je hc corrr.'irt
p-tcut {(WH«»r u* rlaq

IM* ¡»lit imilla itii**ria
CMH. UiJt m.i.Tf .1 f«- ie hat tornai,

C.IM he nni rom*\¡.i.
/'>. Nu i «Ui pt IN u..irr grat.

\(|ui Jim K l" palil inok.

«|U«*
«if- i|":
| |> T
IM hc

fu
/•f. \ lor i m plia <-n
COM. (41 Je f'irj et r«i rr»
r̂p. Lncara »I «If iliti» HO n I.««,

b minem allí er« mulla.
CHR. iMitpdch a t̂ti ne hi

¿n hr pac<il le irn« i
] la orni ¿U ulli del

Iff Alii
um. 4iw» pocL», qui» n bm MM!.

t «m. J» HM Jw prr puil« Külrr
«n «•« CIM tol ptlat
4e i.init» «BpMla*, rrili.
enp «le piM*t, « dnbantlt.
me ti« <| if̂ ir »••»" jrcb.
t « I puníale« m|am\»l.
IWu to <|HC «tranci moll,
n -|uc l« lau annul
« i|in> la« Jteffurjlw«
n.» ai « uii.n inourrr ITW».
l .ni .|r rc|M'Ol̂  fapnn
•< nw dir, a Den. mm >av

J r ¡' Ea «erilal «|uejo de* a
que M|ui am »olia «furtUr.
« »M» Limbe le bu t« dir
la i igili« de uortar.

r«N. Y b eluderne «M futir-
J'?. Prwiilc le npiican- et r»».

Lu eMlcwa del maleir du.
•|ur enlr* ab dm «a Mediar

la gml q«e anal» imrtanl
»alcun líen! quin annhit
quina» penat, quii» Ir. lallt!
jo rrwìi que tot
«olía wrlir pk
doua», «ell«. ? eriamriia.
a%m§ »b fárdela al hraa;
«b la rui« da h eamcM
b «Miir pari; fiai (durait;

d qm> «tuba pattuì,
m» vibrai «UM |«M d leuipt,
u» tol« p«T ruriutilitl,
\ »»Hat 4* «Miar buraa,
«a» rfivir lim al Portai
pi r «tura »i era i

Im allrefl ah una* carai,
qoe fojn pò d* mirar;
luM emreM. dnoanl empenla»
per «trtir um aluai;
J fttf iM dd malciv mndo
que »i ah correte« d« Ir «t
Aquí III..UU ab Hilerat.
que laiiáV- at ftiau portar.
v qoe at pot dir nue wrtua
é «Mir (ara d Port»!.
Alii uà coii, allá uà lulil,
met eaxHrès «• bal.ial,
al̂ um «*4te q« BO podia«
can lai ranas abar
qui ab una crow, qui ab dagat
lote Minian ab afán».
Orrtoot, carrot, uriana»,
lai: carregat» dm 4 dak,
que alropellaban la feat
per poder obrirtc pat;
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Mit**

^^^^ ^̂ „̂ M» «»JlW A«K .̂JL—^—f—,

TM taeté ili tjb»{ 7 tttmtt»

puah dir qua an r tira am portaban,
_« § • ™

f al timi dt Sarrià.
Cam. Pero aM taurti cam It

Jtf. Per M ka mtAt
-* mlmurnuk ftJlaM amfMÉam«a% p̂Hi «iifw «mV fufirt ĵ

fit— î»S«M»m Jl·liBW ^—-.„g.-̂ -..4W KtHlW tjajfjBji ajjpmjjmjammjBji|

qua %e allí labia ai r ¡Iti.
Ma da «qui diai va« vetif
à la ait à Sarria,
tirat Mr ae>7 aM,
BMI Urei par MU) i
lograa teVkdm

Cm Si qua par
è I« brama IM anar.

í ^f L^ _ _ _ a. „a - _»„ ^^^^Jm. ne m vía tetar atiar mia,
da atti met vat at! è Sita,
7 deapaei à Satt Ataran,
que lambe aal 7 «a atrapar
to ira« feck qua alii v va haber

7 w «Heb mm, fw at «ito
ja ¿toa Mar enteret.

Can. Si b quf as aiió ja ho dt}a*
»MM .invadir ni quiUr.

Jra. Y fnc* b-bcu p tul «oailiraa*
Cm. Cualrt *cy«dM
/•p Cal
Cm. Aquí lot*

M pol dir
a

, i , ,ab la «i«
MOMJMIC» «Ciut«trla
tirab»« co« lotboaB tap.
Sat C-rlm. » H Totlmptm
tam4 all«r¿ahM la «M.
7 loihwn a Barcvlooia
lirafaa temg pNlat.
í«raiwi<l.H. tal*«, v bomba*.
.. ' ' „ hMi f-U...
ai em a rata . t* TFHUB
lai íate alii i trobar;
M torti«« al carrer,
»t «Kcrbia allrt l«M.
DM ft «Buda M tirtlt
uBtraaoV caw al m cap.
I« aitrcah« eom podiaa,
pic de pnla T magulla!,
yaattf, kabtrat rtfel

Bufaba im^ bala rwa
•It ttutfrm, al

»«¿T f ut tra alla
Mfu eom « lla«

j lat tol« rl wrt fw ft

Aram

- » t̂>

lattai v ait va portar
•MIS ull da ttl. v jé al F

W mmmmÊpUTOl*
¿tp. £t**Ma «M aiso M pol 1er,

• IMI Watt*:

itf. AtU«urM b) millor arria
eslane a ema lanraL

dm. Alii M «labt am mtl.
Jo, cum M tata tittk la earn
-li; J-É •-« --am prop am amuani
7 earn all a« M linkt
me« que ta à cap altra part
e« b eaaa out It mtiel
ten alb frèmetti*.

cap pia ««a to imp
ifmVHftf

Cam. Da tute, i let !
Jtf. TalteupaiT
Cm. Earniua

7 altre mili
Jtf. Pert

M bi ka

A mi m" va veti ut arava,
que «ajaba moll tea pmat,
5 IB' ta demani al i

r je li fa*
rat dar «ta r

7 am «otta ah pai« brav.
<~<m. Aquí iMHpa ha MI pnét

»«•nrer. ni «ombra de

upa et l-<*lla

«TI 1 irrt, hi vai
.il» I* r««K« At la
I« iiiiifw «e va rrfrrarar,
v »It »up» deh dita at am pelaban.
Jw ita dia* *M eUtr

*b una pali««.
' i que cram trenta t lana.

Cum. Aqri lo i|ue
«« ifurrr ni« r«riU
5 ¡o» nmrtt et
prq**» al R IAH «nm

i'l h* nua i|ur HO le t

{'<••». A mi no m* fiï pM pari«
rap retent de p»rtlL
J», Jrppi, com (o ja ho wpa,
MI «i im'iy fi« penéW armm
ni prr M P*re, ni M Pau,
v M jw hi quedat aqai
IM «iful »öl» per cnardar
l « rM«: v prr<|ue lenii»

o\l M que « lu le ha pawl.
Abt M. be pali! mato 7 mah;

rt U» juiif «k- ftptrrt.
de peofcir: at! qvcani*
ti Jurará «òli aita?
ai aquí y «MtjBtém «t

M M
1*

Cm.. Arata

fM barran?
M3MIII

unì« verdadm 7 rwto.
Et »queia aoatr* é cineb diaa,
que a* va lirtr IM m praii.

judiii utal
moll prop dr lu.

que uta am«ada Ircnrant

•t wate b mm IcrrlUe
caai atfera Iramubr.
VTCfH«« «I

i la

Iva tardi à rekettar,
domi et una botifa

va Teurer d aw aov
aM, al aiili, 7 «UH
f on em w va ata i
mm rebâtit tt aquell punt
la tranada, 7 va deixar
i la pobra mar* 7 fil I
morti 7 freu teme parlar.

Jtf- Ea cert? j lo u» tevrrr IH*
1 nm. Je It rm «eurer. Et «rril.il.

Mei lo dire; qua era at dia,
que anabá per .-4 rwbM.
per »eurrr w ni* deiuriM
alftw traci, perqué ja
otlika et uacatatque
M 't tenia par menjar.

«o, fjMjia0oat
de (rr i fora aim lam,
lo pobre que 10 de riurer
del te« trial 7 aeia jornal
eom ha de poderho fer
In« MTMI IMI» «rei, .|hf ?

(am. Ko pet 1er me* quo empir, tane
è be monne de (am.

Jtf. Qui« »traam per loa pubn«!
Tom. Per lotkam et
Jtf. Em I at ha paül
Cam. Dim « farà.
Jtf. Ei WitaL

bra noi guardi. Camafraa.
de tornarne i «eurrr mav.

C'm, lleu bo ftaw, perquè i fé

Viva, Jepet, moll bot dia.
J'P buta» adet. da aquí á

BACELONA: Em la Ilitrtr.» et Jote
¿» m U Anime.

So



BAttCELONA BOMBARDEADA,
veridico acontecimiento dt loi uuuos acaecida en ti dia 3 dt Diàtmbn et i8{a.

I robat de «mor no cantarne»
que es de historia verdad,
la (|iie aquí recomendamos
para mayor claridad
tie hechos que ora espii .ar v amos

lui rl Einpureo Ê uuiol
que el mar »u* alai dilata,
y ijue lo» rivo» del Sol
lurman vergete» de piata
Uè lealtad e»tà el crisol.

Elitre muchas capitale»
que fama a la Europa dan,
day una que sus rivale«
para que »e pierd«, están
planes haciendo infernale».

E» la heroica Barcelona ¿
la «in par, la que la ley
esclarecida matrona,
por industriosa corona
con privilegio de Rey.

Esta Capital herncosa,
envidié de gente estrena,
Mempre ha estado silenciosa,
hacia que sert M zizaíia
Li bao hecho ser enojosa.

Pacífico* naturale?
del celo de sus mayo %s,
son sus dotes {Niño diales
artesanos, labradores,
comerciantes, é industriales.

Cuando la España aterró
el mando del despotismo,
y en guerra infanda se vio,
Barcelona con civismo
de libre el pendoa alió.

Díganlo cuantas campanas
»u» hijos en cruda lid
tuvieron en las montañas ;
y en donde el nombre del Cid
grabaron en sos entrañas.

Sangre de hermanos vertieron
porque esclavitud odiaron;
liberales perecieron;
y con esto acreditaron
que en Barcelona nacieron.

Jamás el pueUo espremo
voluntad contra el poder
que la nación acato,
sino cuando conoció
que faltaba à sa deber.

No se crea por lo misa«
que es faltar al Soberano;
es no querer en so mano
el cetro del ajiotismo
que subyuga al ciudadano.

Con tan bellos sentimientos
de pureza bienandanza,
los catalanes esentos
no lian qutdado de venganza
de eslrangeros descontentos.

De esos sátrapas, celosos
de la» tia bri le» empresas;
de esos hombre« orgullosos,
que acumulando riqueza«
quieren ser reas poderosos.

! Ellos el fuego civil
atizan cuando conviene;

i ellos al q Je menos tiene
seducen por medio vil
»i á su partido se aviene.

Asi pues han derramado
el oro con profusión,
y á horrenda sublevación
siempre al pueblo han incitado
por labrar su perdición.



villana,
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Pero no dt voluntad
que no to han «á* («más;
Mi destrucción, m orfandad
han buscado, y el atri*
de toda prosperidad.

U te« ck la discordia
Untada con mano impía
por si ti Príncipido ardía,
tolo ha sido I* cooeordia
de «tirana cortesanía.

Y los altos torreón?«
de nuestra ciudad florida,
en donde tos campeones
dieron é la patria vida,
quisieran ver escom bruñes.

Aguzando el pensamiento
dt que quedara arrasada,
Barcelona, en monumento
de tu fama bien sentada
se encapotó el firmamento.

El genio de I* inquietad
que se aprovecha del mal,
quiso abrir el ataúd
de la guerra fraternal »
para con la juventud.

Entre el «collo que había
de ardiente pasión lozana,
porvenir DP tt vehía
que la lucha catalana
no fuete de gran valia.

Trabóse cuestión de vida
dentro la mil ma ciudad ;
pero fue con la medida
de acordar con equidad
sangre española vertida.

Suena la revolución
sin prevenir que hay mañana ;
v en medio la confusión
Ne siente que mano hermana
ara tronar el cañón.
No era dable contener

3\ pueblo que se crevó
ofendido, y que perder
iba por siempre el poder

I^^^^A ÉkÉ̂ Mk ^l^j^jj^jj^ BÄ ^^B^^kJK<raa nnoBroïc cono*
La Patria Constitución

, aviaV flNft SlpN^ APOHMKHMßMyr §
y tu vo la compasión
de no Ile r̂se á olvidar
del bendo campeón.

Pero la suerte fatal,
é quitas al cumplimiento
dai Mu* designai
dU aimâ̂  aquel movimiento
que bara ripperdo inmortal.

fr» ' * •'- ^- •_*• f - _-

'y toa .
'capeaste la ptrdieion
'del que «in Werte mat
llora tel desvastacion.

De Diciembre t\ tercer día,
mil ochocjeQtos cuarente
y do« del afro que había
de concluir, roe la cruenta
acción da bombardería.

£n ein no se miraron
condecendencia« de ley,
lo« edificio« quemaron,
y k pacífica grey
sola U muerte encontraron.

Lubombai, con lai granosa
y balas que se tiraron*
son mi/ cd/once contada*,* ' '
y la« cacas arruinadas
hasta quinientas llegaron.

La confusa gritería
de niños y de mugere«,
y abandono de talleres,
por la« caUei «t estendi«
«in tino en lo« pareceré«.

Nadie ««iba contestar
;í la multitud armada;
y aunque «a llegó à implorar,
ÍH %uerte fue decretad«,
y se la viú bombardear.

No es posible describir
catástrofe tan sentida;
no se puede prorrumpir
«in tocar la adolorida
Haca de amargo sufrir.

Fortuna« mil acabaron :
pue« sepultó el bombardeo
los goces que la« labraron,

pose hallará rodeo
á las que quedaron.

de resortes maladados,
harán á etía población
«tenderá los cuidados
de su iodu»trial fundación
i ** joya ma« pupriosn

que todo d munoV> envidiara,
si en tranquilidad reposa,
volverá á •*• la prHara
è» la Kspúa laboriosa.

Nada importa quo el ectraíio
con solapada cantei«
quiera hacemos un engaño;
estamos de centinela
y no olvidamos á antaño.

j CaUhiña ha conocido
lq ue debe Ja propiedad

conservar eterna edad],
por cay» prenda ha vertido
preciosa sangre en verdad.

JUfora ̂ ue el alto cielo
reprueba danos habidos:
el nuestro ten sob anhelo,
sean los hienes querido«
d* naz, virtud, y consuelo.
, No enemigo el Catalan
ha de ser de su fortuna,
no en revueltas le verán,
pero en haciéndole una
pur Dics, que lo encontrarán.

ScWego, «ob sosiego
puede salvar alfEstado,
y fuera el hombre estar ciego,
si por vivir engañado
prendiese á su casa fuego.

Su Divina Magested
en jamás consentirá
que sea nuestra ciudad,
tícnma del que querrá
turbar su tranquilidad.

Y cuando un dia la historia
recuerde un hecho espantoso,
ténganos en la memoria,
mas no nos haga oneroso
ti nombre nuestro de gloria.

FIN.

Barcelona: En la librerìa tie Uuch, calte tie la Littrtleria. í '*
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CANCIÓN PATRIÓTICA
GLOr.ìwSO FIGSnCI AIIEXTO MC10KAL DE BARCELONA

verificado el lì de Junio Je I8¿3.

Pueblo y Tropa á la Patria defienden;
A haba la Segunda acato}
Con el Pueblo, la Tropa j tat GÍ/«,
La ayacucha pandilla morid.

Barcelona alzó la frente,
y con tanta decisión
se pronunció independiente,
que su libre Guarnición
Militar fue consecuente. Coro.

Desde que López formó
un Ministerio legal,
y el Regente lo aprobó,
Barcelona liberal
su acierto solemnizó. Coro.

Por generosa Amnistía*
veíanse terminados
males de mucha cuantía,
y ú «u Patria regresado»
á Españoles se quena. Coro.

Tan sublime pensamiento
la nación bendijo en masa;
todo se volvió contento;
pero la fortuna escasa
fue contraria en el momento. C.

El ayacucJio partido
que maldiga Dios, Amen;
trabajó en otro sentido ;
y todo el seguro bien
para España, fue perdido. Coro.

A la estrangera ambición,
pensaron con vil calaña«
vender la Constitución;
e« decir vender k Espana.
j hacer MI desolación. Coro.

Lopez conociendo el plan
de tan ingrata pandilla,
con su Ministerio dan
cuenta á las Cortes, y brilla
cuanto proyectando están. C*

Presentan la dimisión
al Regente; eg aceptada:
se divulga, hay confusión;
Madrid se ve en asonada
y en desgracia la Nación. Cero.

Suben al alto poder
Meodiiftbal y Becerra,
ministerio de tomer
un descrédito, y la guerra
civil se vue!ve ¿encender.Coro.

2o1



Ciermu IÉ» Cort«« ¡que «rar!
k» pueblos m descontentan;
lo tjite ant« ert dulzor
con solo amarguras cuenUo,

Constantes aclama c ió w*
de mil t ¡tat
ales
que »J Ayacucho dejaron^1P99 «r^rr*^r wfmmmmm-m jH'·'*' •• • •^P·^^·—-——~——— » -m »

y at aprestau al dolor. Coro ¡despreciadoen «as C.
Caá not?M llegando fut ron

cada vet mas animadas
d« au* estaban pronunciadas

Sutrir tant« alevosía
no podia ser durable;
y el grito de Andalucía
que dio Málaga ad mi rabí*, j poblaciones qut" advirtieron
resonó en la Monarquía. Coro, i nuestras Leyes ultrajada«. C

También Catatan*« diw No se podia aguantar;
el mismo ejemplo de gloria; la incertidnmbre mataba,
con P'un y Mtians se altó y «e pasó » consultar
el pendón de la victoria al Geuer.il por si estaba
que Arto libre proclamó. Coro, acóreles en secundar. Coro.

Glorioso Pronunctítmicnto \ ß a ¿ona m ien tos mediaron
que entusiasmó H Barcelona; de pi» ilica salvación;
su pueblo, su Ayuntamiento, y la Junta concertaron
por todas partes 'pregona pasase á la Población
tan santo levantamiento. Coro, de Sabadell cual pensaron C

No es posible comentar
la alegría general
en quererse pronunciar,
al punto esta Capital,

Barcelona conoció
que este plan era prudente;
el entusiasmo creció
de ser libre, indepeudiente.

par«* las armas tomar. Cor«, pues pronunciara juró. Coro.
De patriótico ardimiento, El fuego del Patriotismo

corrillo« .í cada instanti cada vez iba en aumento;
se encontraban, y el contento en la tropa era lo mismo,
se veia en el semblante j y se aguardaba el momento
del liberal al momento. Coro, del grito del heroísmo. Coro.

La Kamlila nunca desierta; j De otras Provincias llegaban
siempre ansiando Diligenci , resultados de alzamiento
correos, y noticia cierta favorables, los que daban
desi nuestra Independencia {al Barcelonés aliento;
hallab.1 otra puerta abierta. C. ' y al Avacttcho aterraban. Coro

El Pueblo, bien conocíafue dable contener
á la juventud briosa
que se resuelve querer
seguir la marcha gloriosa
que Beus les dio á conocer- C.

En suma, hasta las mugeres,
artesanos, hacendados,
dueños de inmensos Ulleres
todos, todos pronunciados
se ven en sus pareceres. Coro.

Por consulta cenerai
se nombró una Comisión
que al Cuerpo Municipal
pidiese la instalación
de Junte Provisional. Coro.

Asi fue, eco encontró
el patriótico pedido;
porque al instente se vio
Hecha la Junte, en cumplido

Coro.

que era preciso buscar
medios ae mucha valia,
para poder secundar
la enseña que en Reus había. C

Proclamas aparecían
llenas de Patria ventura ;
en la Rambla se estendian,
y no habia criatura
que estar sin ellas querían. C.

Los nunca esclavos soldados
se asocian al Pueblo Rey;
se muestran electrizados;
y en defensa de la Ley,
quieren ven« pronunciados. C.

El eco de la venganza,
ya se dejaba sentir
con mas cerea bienandanza;
pues se veia lucir

Llegó el vapor ISABEL
de U dudado« V.lencu;
cunde la noticia fiel
de haber alii Independencia
y el pueblo y a está en tropel C

Voces.de „al Ayuntamiento,
al Palacio, á la victoria,
(uesehagael Pronunciamiento,

v se dé un dia de gloria,
»eescuchóen breve moment of.

Comisiones respetables
xe fueron al General ;
en quien hallaron aína bles
[iruebas de buen Liberal,
f n crisis ten lamente bles. C.

La Patria por fin triunfo;
Cortines fiel veterano,
su voluntad espresó;
y ante el Pueblo Soberano,
al punto se pronunció. Giro.

Vivas á Prim resonaron ;
la Junta, al General ;

y en la Guarnición hallaron
eco feliz, inmortal,
porque todos secundaron. Coro

Te-Dcuin, salva, campanas,
brillante iluminación,
músicas las mas galanas,
tubo nuestra Población
después de tristes mañanas. C.

Monjuich, toda la ansiedad
de Barcelona en tí estaba ;
no te diste á la Lealtad;
si bien tu salva espresaba,
el gozo de la Ciudad. Coro.

El regocijo corrió
con mas rapidez que el rayo ;
y Cataluña encontró
consuelo al letal desmayo
que un decreto la causó. Coro.

Pronunciada Independiente
la Junte se trasladó
de Manresa, incontinente
á la Capitel, y entró
con Prín», el joven valiente. C.
Milans, Martell, otros muchos

nacionales aguerridos,
fueron muy bien recibidos,
(sino de los ayacuchos),
de los buenos decididos. Coso.

Plausible la Guarnición
estaba de tente gloria ;
y en sus rivas, Ta Nación
adquiria una victoria

de k esperanza. Coro. ! de eterna recordación. Coro.
f /./-i *...///» rf. A«
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BARCELONA EN LA ULTIMA BULLANGA.
Canción para cantar eoo la tonada de la Jola.

Declara el gran Ministerio
¡•ie la Junta jra acabó,
la Junta getta de imperio
v responde en tono tarie
que no es tal lo see poete*.

Ya at encierra ea Ja afros Gadodela
ti pfedeBie o" ttittVieo. A Iberno! T.
ja d cÜTido de baba.
Je P«lacio penetra el balcón

U.
El miiiur eocemdo

manda obedezcan te vot,
ti Civil ja te ba aurcbade
T la Junta ka contestado
i ajan ustedes con Dios.

Que se ate la cota parecr,
que bañado esto/ >a de sudor,
<|ue M Dios no remedia esas bronus
de Bjrctoo por tíempre baje jro /

ili«

For man dentro barricadai
lo« N«m de b central.
los ds afuera preparadas
iieo;naecbaa /granadal
contra la gente internal

No bajr cuidadof loa pobres taclaoiaa
que aquí dettino am cams están;
no asustaría (los ricos entonan)
que ei jamando aolo taba gritar.

I?.
En esto ata, por arte

de Dios ò de aigua diablee,
mitas pelotât reparte
ti que acata teda parle
ti Jbu*io d*l Peñón.

5o temáis ona la dot« d enojo
(UldecialaJuotaálairev)
qotUonjaicbesalin

V.
Y tao&ea pet

d« Gracia é la orata lav
dice la Ionia:
quo guatar*
dcRraoadaatlubor.

YhetaabiCaoalataadoipid*

y loi brtToi d« Gracia eotJada
mal M grade olfcHan la lor.

ft

Tt.

Jet de acá/de tua,
tan pronto á
tanprootoae
y el tronar «

Ytliamancio
y mai TIM que caro compra,
y el tenor de bacâeedat
duerme frío de paja ea (erf0*

B felpe M da tata i
niï bi joa no baj ajee
niadaoa al aoaneocf
nundar̂ inoi troche- nMcbe
eo Cindadela, á ou* w.

De estatuarte animaba i leí M/Of
no pattano resudo de fiti
y à k aererà decíale el nádico,
setermio.òaapaUròtBorìr.

VHL
Y Taiga qoe Diet d hssno

y \» iaocenie liabel.
con sa obrar et rabû tfeno
de<bicieron al paUtl
y Mrenaron el troène.

Cue aino en let diaa CM <
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ptr I. Mm toMb y Tiberi».

Fipalob. tilt Badie
ea to innti ta» pro J«,

M «Mim gaUM B«! BlìldiCI,
qne hauran ptbv tea» me* crític»
demanen à, 'b »lion radies
per fe aaar »Im y

Fngia 4a too cap* freo*!«
y doto UrbnleiM Mattalie*,
y ea paNMca flemiiici,
no moriren apoplétki:
da Moraiitot béa prêche*

de

LM beai Mastriato y artUka
foiaealen ea toa penód«.
ami aer no deben toa mMica
qne rallen teat toa embolia :
è IM carii bow filantrop««
y ea to premsa IM Utaafti.
bpaAob), n« MM ¿iffatfa«,

San ciatadani é ratti«
respcdta gobera y clèrica,
qoe ai totea MO m«iUci,
ai M fftea l impoc colerici,

•' però polir i i>l«nt
«b i* Ite) »i k

' i, ne Mei

Respecten IM (all* ¡»
M toldan ter caletl rat ir*

^ y Je v Öftre» qoefrr»
truhaieu toi beai
y per <u«teni U ben» -u»c*
k» lew* tnü \*AAr nn

À típafiali, M m-ï ¡ixi't

< Si ha gobrrnani
-' de taare* MW«
\ bmqtttn oféilor*

qu«- itoribea toi
lire« to brida ab anieles.
« ««* »eneo ab
r.if*ßol«. M wo

Kn aaamptoi troyaM-Urta,
et flegorü torrs y

ptoM
vMBBplM pixí y

TM «MM ab

Si M»btoilial (WM Tipénoi
y l IM BMTimeti etéttria,
•f propagui ha

toa

CM al «raça Li

d« aqoelb MUUIaa
« f M ab broMU borroríla
aitodaM callea »làtici:
pettt Mi law» uà ertta,
qaaaydetolMeaelliC

l'naé *' tracten atofúto,
b« r«fall«lM t brú^a,
«áéam y 'u bomeopilin
mi adiM y aietapaiKi:
i|«e »eje jo »ni ccplaa r«H«ci
qne if M«bbM aU «j Waaibaí

. M mtt

EadiM IM
hu c«enlw IM fMi toa
v bo «toa pa^ar e^Kcb
-obre«, jonultr», camelia:

•luedaa IM q«a affa«
rauben vatenloo«.
Etpaftol«, M «fi

«i fMtrdi do«« ,
i» a«at öelf Rtk» aw* «a,
y MeBM del* caled rito;
«e «M far awl ta dak

DMBT« M Malai f paaiei,
MM qai bagna trafrt anéaJoi,

lai lar centra a
4' fffijM da te y

Sirle« nato amali j HM
do aaa «Ma toa cfaabtta,
M poca <M aal ab MÜría
MI di fid al Im frai MM:
f«gi« 4* baaw taa cal&farioi
y da eace«a< taa barraagaa.
EffaMa, M MU

Sal« vtam rnteria y caaUa
atat politici de atea péaliei,
•iaa naHBci doMéaüci,
y à taBty tua attatick
•iaa imito amain agrétto
triibarea ea lloc da gaagM.

£• batear nai beai baiasi«»
y per medi* mol esala
»B to II J*rin
drtlriir y ser
'<«* t»i pabla «eaiptoi prati**
per curarle te deaaafraa

!,"*

f« | «M« • art'm»: lni|Mt»U 4» P,

20$



(1*3)
i it f at

_^^__ __ ^___.___. «A

«HI

f per ha ree** da
F

Plau dal TMWO, on» era ei ponto da
para ba 12...; dan ¿ata* f o* diluvio da
plau. Conda al iaatant* b >oa de
fMMI 41 tfMßN**** IrtMm |NPÄ|MWMBml Al CMfiMl* HNl |MaARaW JP

foardia. otr » ir daada loe» a matarb a Pabcio. Sauna
|M Aiaraaana* y lodo ci mondo M va a armar. Por toda« partea M
•ka al pite da alarma; per loda* parte«. Io« volontario, te da* d
da* rewión . ; »a lia, qoeda ta poco« minolo* de«oropada b Rambla.
Reina «a ba «alle« oa triti* aj|r*rie. una calma aparca»; pero, ¡ab!,
era b ealma fan precede al bar aran. GorteaM* b narración para empii-

lo* convento« vino I.Uuder: pretenióae m Pabcio; pere fa« viend»
M b pedia aa caketa, a* encerró »a b Ciodadela. y por la mañana taca-
ba da Villadiego Al tiempo dt marcharte publicó aaa proclama ea fa»
decía qee iba a defender a ba pacbba d» b montan«, qoe
•oro«, como aoaotroi. qoe le« defiendan. No ebataat« Ma
bra* nadie ba creyó. Al cabe da do« di*i va «opimo* qoe reaata tropaa
pan qoe pagaran** cara b tremolina de ba convento«. Imprimioat al
latíanle on folleto con el litólo «Cue quiere «f fttrblof, m donde «e
ven retratado* al vive lodo« nuattrot ja*io« deaeo*. E«te librilo abrmé
teda Barcelona. Etperabanao« fa cea anata el momeólo da b lacha.
Sabedore« «1 Avoaiamiento j »otoridade* da b pregiata llegada del
Gobernador j del odie decbrado, qoe tanto a il earn« a Uaodrr proJe-
aarno*. b reprweataroa de nmgvn modo convenía entrate e« ésta, «i
era amante de M Patria v «i fama evitar b elutióa de «angre de ea-
trambo* partido* Pera Bau M ob«!ino, v a deapecbo del Avojtamieoio
f da loda Barcelona, entrò «I S con ro*.ro edecaae«. «iguièadole de bjM
oao* 1.SOO bombre«. AH* fa« Ilegb « lue a M caaa; «e mujer, echándola
ba braaoa al cerilo, b impeli« bacia b poerta para fat hovera. ¡Ah!,

Uariaaa* nwgon efecto produjeron «a aqoel hombre temerario y da-
-. para

«ea «I mayor dearare e« b tribuna. Repitió el Ava*,
•taerïa, todo. .», „.̂  fc „p«,̂ ., w mitmitt ^^
«Ma mapatata: O yo e el pueblo Entretanto llegó al.

gona trop* v formóte ea b Plau de Palar to. B tiempo volaba , ba ea-
piM cerriaa , b abnaa M difnadu . ba 12 ntaban crrca
ron por (ia . trece el catea j be aquí b aeñal de

bame. OM porci., d* patbb v venatarie, «a b P1.M ̂ "¿«Tj.̂
Llega b iKitiria, «onque bl*a, de fat b* IS baeeraa f«» »aie
m— •„ a atacar. Al intianie
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de la* boca» callea; vo T otra* puîné* eaora»e* vif a* (rutada* ea otra ;

• ella. Por aJtiaw* k
k «abalkria de volaaiano*. Pedia>o*

el r̂aataauealo BM repartie 400 aabk* , , dioae» aa papel
para ka alcalde* 4* barrio, a te 4« que aa* rntreia*ea caaatoi

huile* mvieaea. tena ao* faiaroe « ka Atarasaaai. doade «e ao* repar-
tieroa arata*. Todo «1 amado deafiló bark Palacio, ft dipo Avant*.

lac per k ultiaw »em a cvplirark qae hiciera diamioa del
f fa« baya». O ve e «J paebk. coaMMo. Mataiaiaue pcr*oaa*

anaadaa mbieroa pr - Saata Marte f p*aetraron «a Palacio. VoUaaio*
a k plata. Tede* ka bauikne* 4a volaatano* lonaabaa ra bátate; el

i batalla de>aado trattar ir ea *a m*tro «l.
re y el »aeâo. Ibta eatretaato llecaado la* tropa* ; aqaí AM
i aia* patetica ; d piteblo «atildaba a e»to* valicale* ««a repe-

, ka criatiaM a« «hrarabaa co« elle»

Gobenudor vieado epa todo «mi«a«aba M »ida? llyéaa e« e«to ua
pialoletaao f Baaa <lej¿ 4« eswtir. El p«ebk» babia penetrado «a Pak*
••io; hallóle ea el »alóa roa la ecpada de*aada ; na jo»ea de 14 año» I«
apaaló k pttlola » decidió el temblé fallo d*> o yo o el |.:>eblo qw«
B âia nab/ía proamacía4o aor k aicálaBa* Al B̂MMMG a*aaiax0aj aw ka
ba Iroae* i nhoidad ém penoaa* am t a ado IM »abk* de*a«do* * ar> uado ;
Ya «• muerto. Fueroa laladado* per la» rap* f miUicM <
el biava» de RMB», probib do por Uauder. PobUa» el aire de
roa* do vtwaa , ; todoa BM waittaa^aaaa a k BWIV07 a^aaMa) ai*) <
Bau !•* arrojado por aao d> ka baleoa«*. amatrado
••die de k Raa^k em ka papeka de k poliria. Paaeet toda k tarea
e* arlaaiacioae«, ea aairar ka raefoa de ka pápele* dt lo* derecho*, dt
k poliria, de ka auebk* de k prorara de Moat»errat. La e«tat«a de

nwfÄBö ipR MMHBNI HMHHM U. MHMN X* N̂MHlNNaflMNi pBflMRu • JPAMOÏV«
Coberoa !or a Ayerbe. 4J aaorherer eatró Mea k rboaata de k Bar«*.

poro* »ratiaiieatoa; elio« baa ajaée k belleaa de k aval periena. rápida
f ordvaida re»olarióa q«e «e bava »uto. Become roa e*to* pillo* toda*
ka riMm 4* Btrerloaa; acreiXMele* loda k paadilk d* pirara d» e»la.
Al pet» rato a« »•r·i·ró q«e ibaa a qufniar k íábrira de vapor Todo*
ka patriota* eo» pa*i*»o* fario*o*. ;la{*a»e*! ;Cebardta! No habe» te-
aido valor pan pre«eat*ro* cea aa Inaii ea ka Bka da »altéate«, en el
trance de «tur e aaortr, T i««éit k vikaa de de*abef ar vne*tro encoao
ea aao* edifirio* <|«e *oa k envidia de lo* ectraajern,,. La raaalk ao
reapetó el patriorúaao de VilarefMt » Boaaplata. dueftoa ak k kbrir*.
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w*

IMMfftP
W

* »—Jl— •!••!•! fc • a^m^aa^aaaaiaW T a»«Ti«t Ml aBttalamalAal «iiaBBKEaB •H··̂ mK·MMIlw| wMNI <MHHMI MnMPpWMI« §M0V M ••••••i WMPwi fNHPUt M• •

h ley «rial, mm »éMf«; d iMdio « pa(ab« wi «we« « b Wap«, p««
Mi» ta* «Miteé» por IM pill»* 4» k Men»«, q«« ««prcaro« « «A«

it ladea « k aMyor parte da foa «pa rakara» k M
ad« amaBo; Una d* «Baa «Mwieroa a

i MBBMlaa y â iaaBaiSi aa

Harta »partia ka laJaa i|M era aa eoaleato. atiben ka avario« a 12,

i wiata aaa riadad aakf* ka arau«. La* parmUa«. aai 4a i

Dat faeroa haikdaa par ka volaaurio« y tropa. Hoy paada apa aa i

ka anakaka.
»Eatirtaato a» ka anidada todo al Gobierno ; IJaadVr ao ea ya (*-

aerai; w tadigao d* «tvk. ; Ojalá habicr« ealrado roa Baaa y kabiera
eaid* el boaabre da lodo« ka partido»! Se ka «aviada «M rrpmratarioa)

ifualdad aata k ley. Dutro poro« dtaa aaldré toda k tropa y enati-
aot pan k awaiUaa. Se *a • dar la élttea «MM a k farctòa) TA eatra
uatoaaiaM i UH cea*patriciaa y baale« «er al picaro <p* era Baaa y k
a«eaa atea da Uaader, apa ka eMakdo a ka fraila» y a todo el amada,
¡Viva k Ofertad! ;Ywa ?*afc*l Strada! [Firma],

»I». D.—No BM «amba« kaala a«a bay. roatetiado a Ina dea ultiaiaa.
DI a Law «pa ya k «aaMMaré. Ducala k maluiaaa * ia<aieli(ibW k-
»a patapa aua aaaAaaa a» he (e«aai«do «M k aMribca dolonda y al
P*k» a»a tieaabU.
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MM»

*••*«*
MMUWM.

«w f IM «M! jp«t*9 tai •*•*•»
M «MffiMta j .lo«£;;¡.il

.» wMinr la c*fc«i «-MM neb«««.

4I
lnlf« y M ü»*, CM M MI metti» mttt».

«t i.i ijiuff iM lite« «• tiomm,
mbc rt radi*» MJMTO esiwrw,

d «ierfw .tel

J i l»»n»,«Mfl*l !e»tiit:t si «p* tir,»««
»i« ili-mi«»« « »wriilra

#* ill fH4ti«4ctfi »!tr

;S« dr Mr«*!1«* I»«»««« i

jar» ïeer

l .

J*cw »trad! m mu «cm »Ha |t««j
•fam* MMM; li fr» I« C««»i-tarw
que il ««áifcr i* w «rfnikr» *f«»
tJ q«e »»i «muffarti* tu piarí

. . , - . „ . . . : i . « • - - . . ...
M »if «t» ccftitM fri»«.
MI c... r i. »in -i«rv: A«,
ri* ci !<•!«• a* tiijtr»«* » 4r

l «ti .% rt. ti

» ;ré ta «It «««
ï kf t '• r.···ï'· , «H·« ••!

4k te» «

M «otta« M fnlwi1 rtja p»l»*rus
rl |Me«P» row «le It rarr-iiiiâ,
niMitrM «* ite»3 rl »>'*!• •* «TI
«te *u* l««bu« |»«»'4**c ci

*,lM-lmw? rito« q/m a
« HtMHWlaMHf

fthal.irm r«a it , non pat
,̂ rtH el

MiH de i

M «ii
.!'• '-«ir (»nublo infelii qi» c«ia <jr<
••n î iuüJo «Utaw »e wento
«a [H r|«irto. «M

* , «-KIMM» ilMlfm ; i b hm-«
«ifwrti«l»*i««i *ii «omeri Je iBsi«eilIa;
•. i .ali 11,' Klon, IMtSttBi Hlf.imM pr v.

««Are ^»««»» «croon«; tir« l·iitli.

i ii jn« » t«-n« lMH<h t« 4r e«}«>raiiM«
t .!«• I« »»"Ijil U pr «murra lifmttma
4. ,.«««i'i< vi» Lf |«««;l *« «!•• !a» Linr.u
•ir un.! t MI ta MiijsttBla y íl»'»«*4.

N • K» •-••·i4ÍKi ("I \ < ! r«kiiiuilr ISHM!»»»
,¡m- . «|.«lnf:ii»44 «n nulitno lui
«ír*|*lt « *), ÌMttt»rìl tn|ïf*|» 4è« ̂ **

«rti ai c« ei rpjwtf« "Irl IMI»

iHi·iK« \ t-u m.!«.-«' i l«'i*ia« I«» f
\ ,1 1 1!=»« <r n-p." ivi« Ij» li«»ij,t*,

MJ- Li , "
, ]„• «4 |iw »n MlMI murr» (If «M lur •

tf nwic re.»

fi* itraiMiub fai
i,)rma«Un i li ptina «a
Io» nofcV. »

nttPt «b y li «Mnib.

an Bomorc w fwii
*i*t

CtKILODA. ANO ftèt.

III ìwt* »»i t»«|wk»iii •¡•rtr,

lì^-J ')• . '.J MI ."I» «¡i*t»« fco' -»,

<|tw*ila M IMI.«|*P ̂ e morir M {Mi-min,
v>»< ^gitotuianU) M b f ,m»i

E) >'JMU <pt aMMiMW«!« W

-« j«Mua«*M jjlsaaci 4t.! i·iu
rl pjlr i m Q)"TX>ru aniî j.

«fc" «arttno nc
ace



EfCffca M lt*7 c«ttd» te
(IMO

K« fcf • m «I c»ni8o
la hiél que deja «I Mite,
» Je pié tatet •• ca2oa
•i i amor M »,ailoo
»a «uipinodo el proferito

Ut i uaodo ra cunde amarrida
m.n pò» U b stallala.
» «I *«r w ptit quand«.
at Dcv» il f,*»o cadi A
uo rn'.rariabie cernido.

.jj w f Ma »ombrii
« la v*fgi de «na IM«,
pero luego h de*m
(m« obarrrs r to babia
!t I» Itfrmo'» M*rrflM«,

r I!P pi coi aioli.

¥ nuMtraa'aob«« lot »«re*
dt te riudid que mat ana,
•1 *ol brillait« derrama
«u» djMteOot dt oro puro«.

«Mi,
qu* e«tá§ en K*paña

..imo en m jardin la row,
b na« bvlb y r*pacMMia
»pe el Mrfitcrraow baia.

fr rubrpn lirrrnd*» rtelo

It rifçi MB mar dilatado,
te cffca w camp
r»tr e I *ttd»r y dfSVpl
«W rjîalaii «fortailo

Conio
mi anwr con
pen va INK« tu MBO
pari paeer MT Wn
rt»tfcandainf « >

Tu me IMI arrojado, tn§ra ta,
al otn» <"0«ÌB df I mar, ,
y no i» jMwde o!» ¡«lar,
f k mano IJMC m« mata
«milieu <|vMf« bnar.

cKicr rat la
im

cnst-j«
f w è« aof r l IM la figura

•I«!
li ¡

Y u IM vista r. o« culjierí i-
«Ir tintant f »aport*

• f. » a«t mèrffKf «le Bor»1*,
*»
• on Ml

IVro Miirhv ».M m««

» .««1C amfi« de l
«,«i« , à impulw drl f tuia, nada»

• lietjdit por lu« orili j«.

Y ai wplar Li i pnloiui,!
tei lauta >clj lain»

• j , w aî!â en ImntanmiM nutt

pan« pe«c»r la •wriuw.

;ll'-»tl:fa In CilnJnl̂
din <it rtlflj «•« rttai.
\ la arní de lli*rí*ngurr
lui·iro <]u* amin» <lf «c r
<J*|d el d«««pcjo mortal!

¡V N*odita lu «aopiia
•lo cf$i:t *l itiro » I» »ti«,
tu* campanario! t0rrea«Jof
J0 » ¡ven ,nrr imladw
loi n*)afo« df «piili'

; r 'W fwi,«CM»« » j»«e»»*
t (i li>i|nt , t|n UN du

mi« po*n«t «erm wa
la qu* kflam

ita té toda Miara,
e Barcelona la hemMMl
M Tfrte otr» \ ti pudiera,
vd.imentf te piditn
un tw^u bajo ima IMS.

Que auuque me »rrojet
al otra r on fio <M m9f, .
nunr» t* podre olvidar,
y la mano f¡utr mr mala

quiero faeaar ,

a*» u M



LA PBASECUClOir.

Que il f*pt» dt lai olai
Cootra cl oMtito at eitrtltorai
Uoo coa otro choctado ¡
Hia cMM fiottateti ^aa ooclet
Iti laaaaronai y affolla«,
MI <HllafgaliriilolÉlÉÌ ••tJlJ·Ét

O« tot
A
Tatabiea ci ciprta copado,

» to cárnica

D accbucbc , to CUM ,
qua el verde ena.

Y ti qot naiatjr qatrto
Nuoca «ài froctificara,
Porqot ci virato lUbador
Cot) uà aopto to trooclura.
Ni ti reiplaador eoi
Qut por lo

br.lU cita oocbe
Ni toi lucteatcì
Mi el dites et to
Ccatjoela del repoao
Sui rifM traoiwilc : opac«,
Al irmi dt tot vaporea,
S» to JuiiogiM eaorada,
Q u« «eiligo aer M qoiert
Mo/ dt iaiquidadei ua'ai;
Y CM «I BuU*do vel»
Su fa* cubre avergooiada.
Torreatei de toroclliao
Y nlIvftfM deifarrao,

dt bombici trae*, i,
calamai:

ccaUilM, Mjroa,
lortw

¡Triwa
Dt

iaul 7 yuta««

Dui« Patri*

Ypirtid«
Prtiaaudai
Dt

Ydepar,
Smiltm., ,

Nuota, Buoca,

'i r ,
AHM bay libre*,
So« gutrrtroa,
Loaacrroa

¡Gutrn a Buert«
A tot tirino«,
CittdadiMa,
Sm «artel!
OlM

Loa
DtlMbtL

Ketrocuo
No aliatati:
NidooQrloi,
Ni traidor«*
Dtctadorei
Pecnitan.

Ó omtrttd victoria,
Uarclri f gloria:
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Aten« ti
O*

Abú ¡...abolla aia cacarti bebo,
I« corafjt la lauta, fajan}

Di t

Arroja

La *MBMM
Y Ivdiacentia alitato,
PreteiunJo ei..nfuirla.
SupoaeM aliado
Del biodo profreeùta,
I« veedt ai retracte»,
Y iraœa M ruioa.

,Qu« jareta »a bombi.!
Mortai ae bay que Mite
El capuje M ricalo. »
¡ Ni una aatoreba caceodida!..
; Y lai piMttai ccrradai
Ea liora intempriti va '

La call* tail deiiert«.

Aurelio.

TM tolo la iajiuticia
Xecorrt ça MU
U dudad,
Se cnuaa IM tabirroa
Dt iaawa polkía ;
LM patrulla* decapa
Vijikatt« capiao......
¿ a quien? »1 boabn honrado,
Al que capato 1« »id«
Ea lea napea d« Mam
Por aa Patria querida:

Y loa braute Meses (i),
Con la cnuda ceflida,
Como ea odioto liempo
Del gobierno realista ,
lawllaa, atrepellan
Y preodeo ala aoedida.
i Por doquier ceatiocla«' — .
Ytetaat» J« Milicia,
Cual «a pu octaviaaa,
MepoM awjr traaquil««
¿Q eapectáculo borread«!
¡O tíitít penpactiral. ...

(i) ».. •«• prru»4f ijir 1.

Y*
QMM»

tua meJidaa.
Por atii y ao «in

Cea h preata veaUa
De »ana» dlvUionw
La tarde de cale día :
Que todoa ttaa librea
No cuadn al calcaliata;
Porque de abuaoa vlvt,
Del robo y iropeKai.

Nial noble, qu««l pJ«Lero
Laa vcrdedea le dif a .
¡Udeefncáada Eipefla
Ettia a»y corrooipida !.....

Gtft.

Veaorro* ta la puerta;
Y é aiagua alma vita,

Cualqokr ata el preteilo,
Peritai* la »alida:
Vo*otroeel rédalo
Ocupad y afcpidaí:

Lea ettet atto coaoii|o
SobMt. lUpartula
Muy bica queda la jeaie:
Ne escapa al uoa berarif a.

UtrmntnA*.

¿Sienlei csoa murmullo! T. ...

Aurelio ......

Hfi-mesfHda.

Aiirrlio grita* '.....

/titrtliu.

Sereoate, Henueaenda;
l'or eaa cclotía
He|Mra ifuiea me Hawa.

] In itteit miti.

El «reno1 ..... Dtrnba
Con el canco la pueru .....
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HeroKitada ¿Ta ajitasT
O libft ftsi|Mdo,
Traoquilo a angra fría,
Del hado los reveaes
b toda ocaiioo man.
¿Quien e*T

AbriJ la puerts...
Abrid, ot mando:
UBO. .....

¿urdió.

<prU*......

Lenguaje propio

De miembro» de justicia,
) »onde ta« salo imper* .
Nefanda urani*.

Geft.

Preuo abrid, del contrario
Hani ia punta aristas:
Qua està ve« de Mia «a*«
Ni ci demonio It libri

Aurelio.

, Ali lo lia dec re Udo
Hcipoiifi pjii·lillj :
Subid ..... . l'jofarrona.lji

ma alenori«an.

Mucbscbo« é la cacali... ...
Nada tem«u, amba......
A la presa ...... .Cuidado'
Ne la perdati de vitla.

¡ltrmti€nda.

. . Ciclos '
, If abri Hijyor desdn lu !

Aurelio.. .

El cruel dolor iiuiigi.
¿Que le atutía' No lituiL·lci,
Uulce lieriocaeoda mi».

C tu, por Dial imploro ....
Companon lia......

Ceft.

„A1"« risa!!!
Janus Iute /« caio

D« Ulls
M profesioa cs c«ta.

Ilerintitndit.

ProfvMoa tal inicua ......

Ce/*.

EviMBOt rodeoa.
COOH> a IM Crino I« liga ,

AtVtltQ.

4 A mi tratiroie

Jlrrmetenila.

¿Dios mio!..... Hvattroo
Mas fiero qua el Escila

t Así pasas el pecho
I)« una esjNisa aflijiJ«?

No tÌH|ui pò que fuji;
l'erquc cocjra que es (it nui
La curda, ti bea retorta
Ja •* men serviria
Vari i|ttiaas anys al iuta o» •
No Ina IIOOM que resistia
Mitg cuart sensa qucxarKn.

Aurelio.

Que aota picardia! .....
Alarma da esta tuerte,
i Coa! infiuM bomicida!

Hermtunda.

Fieros, nas que asesino
Salteador ta cuadrilla... .
Coa ojos compasivos
Aquel aie oui aria
Tal vea; ¡pete, vosotros' .....

Dtieui caasoaerias.

AurtUo.

¡Eiapapada la cnerda
En saogre! ..... ¡Ma borrorutV!
¡Sastre qiuaá iooceate.'

, del «vi Rovir*(i)

( ) Mict «tiMiwi al IMam CMM«| DM ¡mt ••-
«>r«, «M4c ¡«««ate victtaassaeiM l̂aselsf écft-
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A h i
§ Que opriau* Mi cateaba
Al Un?.....

Conciba

Dejad. Ya concluida
Nuestra atiaioa M batti.

Cuaa ata M conocí«,
Qiite dijo: trio«:
OMI

Gtft.

Vaawi, mucL?cliof, vanea;
Que boy esta comitiva
laportaatea icrvidoa.
PrtiUf ba todavía.

.. ¡qua esortai el eco de coaiiielo,
Da pea y da boaaaaa i

Y I &__ L. Ial teaebnea vele
Da eterna obcacaciea m
Lucio om inatiati «j ~-mJL ¿ti.
" "•"• •» •̂ «̂•̂ î · ^V^V^^HH^P UH )

Scitro.

Na »' fea l* romliaaire,
ocguiu la companyia.

Htrmetenda.

Adiot. ¡ Auftlí» »«a!...

/turrito.

tD< nuettrot hijot eut da'..

Gtft.

Voiotroa MÍI ahora
VoJvefÉM CM taquina,
Hacia la Cindadela
1« llevad, y tú atuba,
Se »<;fo , oo M escape ,
Munirai otta guarida
fi seteao noe Bueitra ;
Qce d alba at aproiiau,
Y haa da quedar «cfurai
Hoy awcüaa ubaadijaa.

&PCTO.

(D Atoét *l «i-Coorte él bpafti, CMMcU* pò»
««, i ama de na ñut

Lligau de auaa j ptw
A a§r l'i llamaría.

Deipari da atti reveaei da fortuna,
Que abogaron ea la cutía

Kl grito »MM da béroca caudiJloi,
Que rcpctidaa Tacciai

n Mfi
lluadir teatára, y oatiaoaoi f rillo«.
Cuwido pagado babî roa á li
QM otó Cram bipòcrila tinao,
HorroroM tribalo, da tal
£a auplido afrtatoio é

Cud iafaaae boaùcida,
Cea arrogante j caloñado braco

Tiende pérfido la».
¡Ali a/rebata la predata »ida!

i Ali tia« y eaapapa
Ea aangre le* cadalaot y hi toaabai,

So relijioia apa!
Pera al que aaiia aa patria bacar Wet,
Auaqueea lácrete, el poeb'o le beadice.

|IlMUWBMMit<pa ea balada haaaa,
Poriieaapra cabro ccleaUal lepaao!

& ab teaebraao,
Kuuteii da b a.bkioa botrible prew :

i
Deada cita vaeain circe! M
Uaado al tireao aiagular ejeaaplo,
V al awad« lUiea*» vtauiroia era.
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V ra vid« »il
¿ Y

Akúdt.

A«* Mera «1
Y U
Qo.

Del a iaKpaleoitro,

Rebuto járea, vcaerabU ••ct··o,
Que etpoM , bijoa y aittM recotaieada

Ea d terrible traace.
Ay!..... Y d rinoo conCicd* en hacJeada,

l'orque ci aurtirio tutta la pnl« alcanne.

Me rrtKOMd...;<jM horror!.. Utitf ou ptcbo.
teda ai freate, 7 BtrfaeM el relio ......
¿Pe» qvt avucbo ú baita ti te» M^M
Taaabica M MM, oui »util caballo f

Yla
WaJo»e(.)
Obcecado jtttfl , « catramerà?
leertt eu coaipadacido pretta

ü) U awaufci í e »!*•(«(.

Ailé « MI Biodo caudaloao llaalo :
|*cir doquier relni coafticcioo j «spanto ,

Y ea lodai parte* la tfaicioa prepuesta ,
Kn taala que el iapu Jico te eagr/e ,

Fio/e virtud , j relijioo pretetta ,
Y cea tranquila »Ina ,

Y sereno KBiblaote , el atesino ,

eu tardón ita risa

Vonita «levé maldiciente labié.
¿Viîoa peniJwoiet de afrento» Itilo !. ....

lot >i«-ron, y también llofífon ' .....

Mientrsi míudot Mozot
na piedad les calaboto«,

\ victinat un cuento ea liolocauilo

Lancaraa al tepulcro ......
Y estoi aiinaot t ibirroi femeobJot ,

Que tanto orgull« y fuero desplegaran
Ea epoca filial , y à ua Rey impalerò
Servicio taato premiar quitieraa ,
Loa propio« aaa que al liberal pertiguea ,

Maltratta y lacena!.....
I Que á ella te ostiguea

Miichet que lu rigor |Mrttcipároa ,
I petad ¿t cadeaat arrattrároa f
, Que Jifcreocia ! ..... Ealoocet coaaparticra

Ua liberal coa otro liuattlde techo ,

Le cediera M

t'ltríjtalo» y Ucoaa de baldooet T...,.

¿ Y aou lat lejet igualdad proclaaMB f
, O ««nuda igualdad, étéi* roeandü!

Dftordtit quiere tan tagia prtido ,
l'ufi tolo de injiulicMt at aluacata.

Sin fundado aiotivo,

Y per «ero caprklio ,

Km:.:rranme eitot muroi ¡ ay ! cautivo ,

Krtignado á »ufrir adversa tuerte ,

lie tiporlacion, de rárcel. ü de muerte.

Vnioi a;uard*n «I tremendo Cilio ..... .

A y ' lat liniebUi » la lux renplasao ;
Naciente cilia de loxaao tallo

Avaret mil coa freaeai aaitaaaia.
i No puedo anali

Huyó el AleaiJc : el infelí/ Aurelio
Abre tu uwnie j refleaua madura,

Compara alnorto Ij propiíia tuerte

De infiel rebelde, j la coatraria taja :

Aquel de obeequioa y reapetoa lleao,

Coa atencioa tratada, caá blaadura ;

Mieatrat él ka deracb«a defcadieado

Del pueblo Usta, jiaM ea aoHrgiira.

Sut lerviciot recuerda, an bazaáat,

Kecoanpeaaadoa ea priaioa oacura ;

He tua bijoa b ioiá̂ a reverdece
¡O Sanio Dioi' ,TernUe coyuntura!

= Krutoi queridoi inocentea frutea!

Mía liijot Hermeteoda mi dalzura

i Cual aeri ti porveair de vuettro padre 1
Lai been bebe, la cicuta apara

I Para llorar aacítteia tut deigraciat,
En edad laíaatil ? ¡O detveatura !.....
Y MÍ , aflijida capeta, t porque untile

Coa la del Matt Aurelio ta alan pura f

Vea à nia plantât la profunda canje,

Que terá de aii treace tepultura.
Esbirrot, y verdugo*, y cadaltoa.

Ujyoaetai dogal la auno impara
Kjwjior» de la ciuel tcateacia
¡ Piedad, Dim mie, puc» <¡uc aoy lu kecUarc'=
Hijo : la vea aliogada deiCilIcca ;
Levate el pecho í eitraordiaaria altan i

<>rabadat e« tu pálido aeaublaate
lltva, que la aiuerte auguran
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i No ni* amN» gitili at MEW
J «Silo ttÄPPBt f WfflWOi IpMB §

MM m **- *. ... **Jt -. -. ._...... ._.T«l M* aitai» mnaénca aMOMtn,

No : vwliw M H { >Kipiciti MI
Miltlk« MI ¿Mimo 7 U blur
B tun ouliï·l U taw ioapelt,
I« MM I opOMtoi m«m aprtsura;
DC*iertu plijrw « wlJUrioi boaquci..
¡temteM fettl! ¡til dictidar«!
¡ O cmM» pu«dt la ••bickMi, ti
Ei oro tediKtor 7 la ¡mpoilura !,
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