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DON JACINTO DB AcctLAlt v PRADO : 
Relación de la entrada que hizo S. U , }f A A . cu /.tsímíi; 

y de la jornada que hicieron las (jaleras de físpaña y de Por 
tugal desde el p u n i ó de Santa Mar í a á Lisboa.— Lisboa, 
1619, en 4 .°—I) . Nic. Aiit, JlibL /tisp, nova» edición de Ma
drid, tom. I , pág. 612 y si^uioníp. 

Narraciones diarias de la navegación de las galeras y a r 
mada del mar Océano con D. Juan de Cusiría, y s i f m o s Í/Í' 

Nápoles. Ano de 1647 hasta 1650.—Ms. folio en la librería 
del Rey.—Barcia, iJÍW. nâu t . , tom. 2.°, col. 11 ¡13. 

JACINTO AYOM, catalán y soldado: 
" Compendio de lospteludios del Arle militar por Domin* 

« go de Moradell , sargento mayor na tural ííe la ciudad de Jiar-
<< celona; en los cuales se enseña lo que han de observar los 
« oficiales mayores y menores de guerra y soldados de 5. M . 
« Católica el Rey Nuestro Señor que Dios guarde. Con un modo 
« de jugar las armas, y pora formar lo» escuadrones á la mo
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« derna, aunque no sepan de número, con la raíz cuadra. Tra-
«(lucillo de lengua catalana en castellano por J . A . — D e d í -
«casc á la belicosa juventud catalana.—A5o 1674. Con l i 
ft cencía. E n Barcelona por .íacinío Andreu. A costa de José 
« Moya , mercader de libros etc." Un tomo en 8.M de 37 fo
lios y 21 capítulos, y en seguida está el arte de escuadronar 
con nueva foliación hasta el folio 58 en 10 capítulos. Hay 
luego una aprobación del P, Tomás Muniessa, jesüita, y la 
licencia del vicario general para la impresión, dada en B a r 
celona á 21 de junio de l(i74. E n la dedicatoria á ¡a siempre 
invicta nación catalana recopiló los hechos mas gloriosos de 
sus lleves y naturales, concluyendo con poner á la sombra de 
sus laureles esta obra , para libertarla de los liros de la en
vidia. Kl traductor en su advertencia al Lector dice que h a 
bían fenecido los aplausos que tuvo anliguamenfc la lengua 
catalana, pues los Keyes de Aragon desde que sucedieron á 
los Condes de Barcelona , la usaron siempre ( y lo mismo sus 
cortesanos en lodos los poemas que componian ; pero como 
los tiempos habían cambiado, habia él traducido dicha obra 
al castellano para que su conocimiento fuese mas general, 
pues aunque en reglas de milicia no se tenia por un Salomón, 
habia sido en la guerra buen soldado, como lo acreditó en 
la rendición de Salsas; y advierte " que á las reglas del au-
« tor no les falló la eficacia del ejemplo, enseñó los estilos 
« militares, y peleando adquirió su enseñanza por sus obras; 
« fué con su disposición y estilo, mudo catedrático de la mi-
«licia." 

DON JACINTO GEBUTI, doctor en filosofía y teología de 
la Real universidad de Tur in , secretario del colegio de t e ó 
logos de la Sapiencia de Roma, y primer maestro de mate
máticas de esta Real academia (de Cartagena): 

Oración académica con motivo de la solemne inauguración 
de la Real academia de caballeros guardias marinas de Carla-
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gaia quo se celebró el dia 3 tie setiembre de. 1777. Impreso 
con licencia en Murcia, en la imprenta de Felipe Terruel.— 
Dedicada al Exmo. Sr. Marqués Gonzalez de Castejon. 

JACINTO PUIG, doctor en medicina, residente en Madrid: 
Clave geográfica if breve inslrucc'ton para las (íiscipíiuas 

matemáticas,—Madrid, 1733, 4 . ° , teniendo entonces el autor 
24 años de edad.—Torres-Àniat , Escrit. catai,, pág, 50S. 

DON JACINTO ROMARATB.— Véase DON FRANCISCO 

J A V I E R ULLOA. 

JACOBO BESON.—Véase D I E G O BESOS. 

REV EREN ni SIMO PADRE MANUEL JACOBO KRESA, cattídrá-
lico de matemáticas en el colegio imperial de la compañííí de 
Jesus de Madrid, escribió] 

liíemCHíos de uiafciwifícíís; que aunque cxcclcntcmenlc 
demostrados {dice el P. Gaspar Alvarez), son demasiado pro
lijos , y los jóvenes y los que no lo son se arredran por su 
volumen, pues su experiencia en la enseñanza le había con
vencido de que con tales obras se invertía un tiempo y Un 
trabajo que podría emplearse con mas utilidad en otros tra
tados.—Hace mención de esta obra el adícionador de la l i i b , 
de Pineto, tomo 2.ü, col. 932. 

Véase DON FRANCISCO - ANTONIO im KTUF.NAUD V 

ABARCA. 

JACOBO DE SAA , portugués : 
De navigalione l ibr i I I I , quibus malhematicae disciplinae 

esoplicanlur. Parisiis, apud Reginalduin Caldcrium: 1549, 
en 8.° = ! ) . Nic. Ant., l i i b l . /tisp. nova, edición de Madrid, 
tom. I , página 312, col. 2.a—Ant. LtíonPinclo, Epítome de 
líibüoteca t página 146: su adícionador Barcia, tomo 2 .° , 



col. I I S S ' , y Huerta, BlbU militar española , pág-. 7o y 90. 
E l autor dedicó esta obra Ad Joannem Dei gratia invic-

tissimum Regem Lusitaniae, Algabiorum, ullra c i í r aqm maré 
in África y Dominumqw Guincae ac Indiae, ejus nonnnis Ter-

JACOME CASTELtorí, alcaide de la fortaleza de Cumaná; 
Memorial escrito al Rexj desde la Isla-Española á 26 de 

mayo de 1532 sobre el suceso de la armada del gobernador 
Diego de Ordas.=Original en Sevilla f legajo 2.° de Cartas 
de Indias: y copia en el Dep. hidr. lomo 13 de nuestra C o 
lección de Mss. 

JÁCOME ROCA , que servía en los estados de Milan á fi
nes del siglo X V I I . 

Aunque no hay noticia de que hubiese hecho manifesla-
cion por escrito sobre la mejora que ideó para las recámaras 
de los morteros, nos parece que no pudo dejar de hacerlo 
así; y bajo este supuesto copiarémoâ aquí la noticia dada por 
T). Vicente de los Rios en laã páginas 137 á 143 de su dis
curso sobre los inventores de artillería que han jlorecido en Es*-
•paña, impreso en Madrid, ano de 1767, y por D . Ramon de 
Salas en el Memorial histórico de la artillería española, edi
ción de 1831 , página 193 y siguiente.-*-Dicen pues , que es 
debida á Roca la invención de la recámara cumlínea-com-^ 
puesta, de la cual se hizo la prueba en 12 de mayo de 1693, 
presidiéndola el general de artillería D. Francisco Fernan
dez de Córdoba, y se obtuvo el alcance de 1,842 pasos geo
métricos , sin los defectos de las recámaras elípticas y esféri
cas inventadas antes por I ) . Antonio ííonzalez, que atínqnc 
babian aumentado los alcances, los variaban por los zapata
zos que daban los morteros, atormentaban los afustes, y no 
se prestaban á cargas pequeñas: que de la invención de Roca 
han resultado los morteros peroides, empleados primero en 



Italia, de donde so cxlendieron á las demás naciones; y que 
lodo lo expuesto por el Sr. líelidor acerca de eslos morleros 
« es mi elogio manifieslo de la invención y del mérito de Já-
« come Roca; de cuya patria (concluye diciendo llios), como 
« del año en que murió, no ha quedado noticia alguna." 

JÁCOME DE VIGSOLA.—Véase DON FAUSTO MARTÍNEZ 
I>E LA TORRE Y DON JOSÉ ASENSIO. 

JAIME FANEGAS, vecino de Zaragoza: 
Memoria que 'presentó al gobernador de Aragon sobre la 

madera que se podia sacar de los montes Pirineos de aqut l 
reino para construir galeras y arboladura.—Copia simple, sin 
(echa, en M. V . , legajo de papeles, sueltos ; y otra en el De
pósito hidrográfico, tomo 12 de Mss. 

MOSES J A I M E FEBRER, natural de Valencia, é hijo de 
Guillen Febrer cronista del Hey de Aragon, y á quien Don 
Jaime 11 nombró veedor general del ejércilo que formaba 
para la conquista de aquella ciudad, dándole además el es
pecial encargo de llevar noticia exacta de todos los nobles y 
personas de distinción, españoles y estranjeros, que volun
tariamente acudían ú esta empresa. Según dicen sus biógra
fos (1), parece que por fallecimiento de su padre, le suce
dió en sus empleos y encargos : que ganada la ciudad , y sa 
biendo é l , por dicha noticia , los nombres, linajes, patria, 
solar, nobleza y hazañas de cada uno, "le llamaron varias 
« veces al Consejo de Guerra para la mas justa distribución 
« de los premios ;" que dibujó en la galería de su casa todos 

los escudos de armas, así del Key, como de los caballeros 
que se hallaron en ía conquista, para perpetuar la memoria 

(I) Ximcuo, Escritores del reina de Valencia, con referencia á 
otros autores loni. I , págs. 2 á í , y ¡ítüí; y su adicionador Fusier, 
lorn. II , págs. 3 y 4. 
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<)p sus hazañas; y que en premio de sus servicios "hizo 
tí S. M. á Mosen Jaime Febrer donación de ciertas tierras en 
«la alquería de Mormany, huerta de dicha ciudad, A 14 de 
«las calendas de mayo de 1237." Pero esto es inexacto, 
pues esta fecha es anterior de un año, 4 meses y 20 dias á 
la conquista verificada en 9 de octubre de 1238, cuando 
aun no podia haber nacido, ni hecho, por tanto, servicios 
trn la conquista de la ciudad contra los moros. 

Mas para ilustrar mejor esta materia, y aclarar si es po
sible , cuando nació, debe tenerse presente que según tanrn 
bien dicen dichos escritores, fué Mosen Jaime muy esl i -
mado del Rey 1). Jaime I de Aragon y de su hijo y sucesor 
D. Pedro I I I : iba pon D . Jaime en la expedición de 1269 
para Palestina, derrotada por una furiosa borrasca sobre las 
islas Baleares: sirvió á I ) . Pedro en la campaña que por 
la ancianidad de su padre, hizo contra los moros hasta cer
ca de Almería en 1275: fué herido sobre Murcia, no h a 
biendo aun convalecido cuando murió el Rey D. Jaime en 
1276: pasó á visitarle el Rey D. Pedro, y agradándole la 
idea de los escudos de la galería, le dijo les añadiese una 
concisa explicación á cada uno; y ío hizo así , formando en 
1281 un libro, que no llegó á imprimirse, y de que se 
conservaba á mediados del siglo X V I I I en poder de D . Ma
nuel Salvador del Olmo, secretario del tribunal de la Inqui 
sicion en Valencia, la copia de algunos cuadernos mss., que 
tenían por título: ÍVoftcs de Mosscn Janme Febrer, en que 
irada deis litnajes de la conquista de Valencia y son Begne; 
y e n cada página por orden alfabético, un escudo (cuyas 
empresas estaban en el original iluminadas) y la explica
ción en diez, once ó doce versos lemosines, expresando 
los nombres, patria y proezas del caballero y persona no
ble á quien perlenecia el escudo, y los premios que habían 
recibido. 

Añaden algunas observaciones para probar, contra los 



ijue lo impugnaban, qnién era el verdadero autor de csfa 
obra; y de ellas quieren concluir que "hay baslaute motivo 
«para asegurar, que escribió las Trabas quien lo había pre-
« senctado todo, como fué Mosen Fehrer." 

D.Vicente Ximeno, que es quien nos ha trasmitido la 
mayor parte de lo que va expresado, inserta en artículo adi
cional (i) los siguientes versos que nuestro Mosen Febrer 
escribió bajo el escudo de sus armas en dicha obra: 

" Trobantse en Mallorca lo meu Pare amat 
« Servinl á son Rey, quel feu Veedor 
« De lo seu Exereit, é de alli ha pasat 
K Servinl en Valencia, 6 en ella fui nal 
« Traentme de Pila lo Rey vencedor 
« Qu'em posa son nom sobre el de Febrer 
« Naixent en Agost: en la disciplina 
« De tan bon Padrí no foncb menester 
« Que mol trehallára, puix vaix merexer 
« í>ue á la Lis de blau que nía sanch deslina, 
« Aüxca un Leó sobre plata íina." 

Dice aquí pues, no solo que nació en Valencia (que 
seria después de conquistada) sino lambien , que su naci
miento fué en agosto, y callando como calla ó suple el ano, 
es de entender el primer agosto después de ocupada aquella 
ciudad por los conquistadores, ó sea agosto de 1239: de
duciéndose por clara consecuencia, que no pudo haberlo 
presenciado todo , ni menos haber obtenido premio en 1237, 
como afirma Fuster (2); y que , á no ser años muy adclan-» 

fl) Ximeno, on su citado lom. 1, y [1%. 'Jíiíl. 
(2) Fuster, ¡Ubi. valenciana, tomo dicho, pí'ig. 3 , col. 2.a Pero en 

i*slo no rechazamos que en 1237 hubiese el Hoy D. Jmmc hecho do
naciones ó concedido hcreitainieiilos, pues consta asi en oíros arlícn-
los, y podia en efecto concederlos en aquello do que ya era dueño 
fuera d oí casco de la ciudad. Lo que repugnamos linicanicntc, es el que 



le, y para incidencias ó reclamaciones, tampoco pudo h a 
ber asistido al Consejo de guerra, como Ximeno refiere (1), 
para la mas justa distribución de los premios, hecha según 
Fuster en el mismo añq 1239 (2). 

No incumbe ni interesa á la marina la cuestión sobre el 
verdadero autor de las Trobas, de cuyo asunto prescindimos, 
ni la hemos tocado mas que como mera digresión para al 
menos venir á conocer cuando nació Mosen Jaime Febrer, 
ya que debemos dar aquí lugar á otra obra, que también 
había escrito en lemosin, con anterioridad á aquella, y es: 

Descripción- en ocíalas de la desecha borrasca que pade
ció la armada del Rey D-, Jaime I de Aragon cerca de M a 
llorca, navegando á tierra de Palesiina, cuyo suceso como ya 
queda indicado acaeció en el año 1269.rr:Véase sobre e s l o á 
MOSEN J O R G E DEL REY. 

J A I M E FERRIÍR, mallorquín.— Véase JAIME FERRER, 
natural de Vidréras en Cataluüa. 

J A I M E FERRER: 
" A mediados del siglo X I V fué á explorar las costas de 

« Guinea, según se lee en un Atlas catalán del siglo X V , re
tí cientemente encontrado en París entre los mss. de la h i -
« blioteca del Rey, en el cual se expresa en lengua catala-
« na, que partió para ir por mar al rio del Oro el dia 10 do 
« agosto de 1346. Un viajero francés me regaló un atlas se-
« mejante, cosa de cuatro ó seis anos hace , que se acababa 
« de imprimir en seis grandes mapas. Empieza as í : Mapa 
a mondi vol d i r aytan co-ymage del mon é de les regions q. son 
«sus la terra.'WTorres Amat, Escritores catalanes, p á 
gina 241. 

eçte Jaime Febrer, ahijado de çliclio Monarca, pudiera haber sido com
prendido en la donación de 1237, cuando según la troba prcii^serla, 
np nació hasta pasados míts de. dos años. 

(í) Ximeno un su citado tom. I , pág. 2 , col. 2.a 
(2j Fuster, pág. 3, y col. 2.° ya citadas. 



E n nota dirigida al mismo Sr. Torres Amat quien nos 
honró insertándola en artículo inmediato, páginas 243 á 
245 , hicimos á S, lima, las siguientes observaciones : i A 
este Jaime Ferrer le han confundido algunos escritores , ya 
cpn otros que eran valencianos, j a con el cosmógrafo cata
lán de igual nombre y apellido (de quien en seguida habla
remos). 2.a Para conocer la equivocación con respecto á es
tos dos catalanes, basta ver la notable diferencia de siglo v 
medio entre los años 1346, que el uno andaba por la cosía 
(fel Oro, y 1495 en que los Reyes Católicos consultaban al 
otro sobre demarcaciones del Océano. 3.a E n la 3.a carta del 
Adas, catalán del siglo X V , publicado por M. J . A. Buchón 
(el atlas mas antiguo que hasta ahora se conoce y que la aca
demia de Inscripciones y lieilas leiras incluiria en el to
mo X I I de las noticias y mss. de la biblioteca del Rey) se 
halla la primera noticia del viaje de Ja¡me Ferrer á las cos
tas de Guinea el año de 1346. -í.a Al lado de la figura dçi. 
buque en que iba embarcado, está escrito: 

Partlch htxer dn Jac l'erer per 
mar al rio de lar al gorn de 
sen Lorens qui es á X de agosl, 
y fó en lan mcccxlvj. 

lo cuaí prueba que fué al rio del Oro 29 años antes que sa~. 
liese de Dieppe en 1375 una expedición francesa con el mis
mo objeto, y con mucho mayor anlicipacion á ]o,s portugue
ses, pues estos no vieron aquella costa basta el año 1445, 
en que Antonio Gonzalez con un navio del Infante 1). E n r i 
que reconoció dicho rio, y Lanzarote llegó con sus carabelas 
á Cabo Verde, según se lee en Luis del Mármol, Descrip
ción de África, libro I , folio 47 vuelto, y en Martinez de la 
Puente, Compendio de la historia de ¡a India oriental, l i 
bro I I , capítulo 2. 
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MosfiN JAIME ó JAUME FERRER, cosmógrafo, natural 
de Vidréras, diócesis de Gerona, domiciliado en Blánes so-
gun dice el Sr. Torres-Amat, ó mas bien oriundo de la \ i -
lla de este nomlire , como expresa el cronista fray Juan Gas
par Roig en su Wstorla do aquella ciudad página 502.— 
Tiene Blánes por blasón una cruz roja en campo de plata, 
y las iniciales F . E . U . T . , que quieren decir según el be
nedictino Guardiola (citado por Miñano, D ice ion arto geográ 
fico, art. BLANKS, tom. 2, pág. 127), Fortitudo ejus Rhodum 
íeimíí; y Moscn Jaime apreciaba sin duda su oriundez de 
allí, pues solia firmarse Jaime Ferver de Jiiánes; como tam
bién lo dijimos al limo. Amat en la nota á que nos hemos 
contraído en el artículo precendcnle. Se ejercitó en la na\e-
gacion mas de 30 años , y era muy apreciado de nuestros 
Beyes Católicos, y de los de Nápoles y Chipre. E n 1493 
fué llamado á Barcelona, donde se hallaba la corte, por car
ta del cardenal arzobispo de Toledo D. Pedro de Mendoza, 
para algunos negocios, principalmente de cosmografía, y 
pudo muy bien ser para trazar la division del Océano (1) 
entre las coronas de Castilla y Portugal, que vino á coincidir 
no solo con la obtención de las bulas pontificias, ya vistas 
en nuestra Colección de viajes, tomo 11, números xvij, xviij, 
y el xi del Apéndice , páginas 23 , 28 , y 404, sino con los 
otros documentos que bajo el mim, LXVÜJ signen á la indi
cada caria del cardenal Mendoza, páginas 97 á 103; á 
saber: 

1.0 Letra felá ais molí calkotichs Rcis de Espamja Don 

(1) ti! limo, lioiij (lico en su rilada l¡islorla de Gerona , hnpug-
naiitlu á Barlolumó heonardo ilc Aryonsiola, Historia de las Molucus, 
cpn' en ¡lipidia lüvismn prcvalticiii el voló de. Moscn Jaime sohre i>! 
dft los diputados porlugnoses. Pero liabióudoso olorgado la division 
con aiHeriúrklnd do « t a s de medio año á su voló y atvln do 27 do 
cuero de 1-495, sin hacerse cu el lratado ninguna inencion de él , ni 
apareciendo Itasla ahora oíros documentos que pudiesen apoyar la 
aserción de su compatrioia el P. Roig, no nos es dable ni admitiila 
ni desecharla. 
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Ferrando y Dana Isabel per mossen Jaume Ferrer acerca lo 

vompartmciU que sas reais Allezas [eren ab lo Rey de f o r f u -

ifal cu ío mar Océano. Kscrifa cn Barcelona á 27 de enero 

jie 1495, y en eastellano, dirigiendoá dichos Señores Kcyes 

una forma mundi (1) en {¡gurq extensa en que podrán ver los 

dos hemisferios ártico y antárt ico ciyeolo equinocial, los dos 

trópicos y los siete climas, etc., para entender el valor de las 

370 leguas prefijadas desde las islas de Cabo Verde íiácia oc

cidente, por el tratado de 7 de junio de 1494, también pu

blicado, con cl mim. L X X V , en dicho tomo U de Viajes, 

páginas 130 á 143, y sobre el cual hemos discurrido en el 

artículo de D. Hernando Colon. 

Los Reyes, avisando el recibo do Moscn Jaime, con fe

cha en Madrid á 28 de febrero inmediato, le decían: " V í 

amos vuestra letra y la escriptura que en ella nos envias-

o les, etc." Esta rserltura probablemente debió ser: 

2.° fx vol y parer de Mossen Jaume Ferrer acerca la ca-

pitulació feta entre los molt cathoíkhs Reis, y lo Rey de Vorlu-

(i) Si la pequena figura estampada en la misrn¡t carta ^uanlaba 
semejanza (como es de infenr) con el forma-mimdi en íujura exiuma 
que remilia á lus Reyes Católicos ; iodo estaria Irazado najo la creen
cia de ser la tierra oplnnailn en el lidiador y prolongada háciu lo,s 
polos, así como cn 1717 vino à creérselo Mr. Corsini, contra lo ob
servado por el gran Newton, y confirmado mas adelante por los sa
bios académicos franceses y nuestros célebres D. Jorge .litan y |) . An
tonio llllon, expresamente enviados á lijar la teoría sobre la verdadera 
figura de este globo. 

VA Sr. Clemencin en su ]Ílo<jio de la fíeina Católica, lome fi de 
las Memorias de la academia de la Historia, página 477, y nota al 
núm. Slide las obras literarias ijue liabia en ]¡i librería de uiclia Se
ñora, bajo el cual comprende un Mapa-mumli en pergamino y pinta
do, dice : que no es inverosímil fuese este inapa el que Moscn Fer
rer envió á los Reyes Católicos á principios del añq de 1493 con oca
sión de las negociaciones ijue pendinn con Portugal sobre la division 
del Océano, señalada 370 leguas al poniente de Cabo Verde por una 
bula del Papa Alejandro VI.—Convendremos con el Sr. Cleinencin 
en cuanto al mapa ; pero respecloá lo dciu.is es de advertir, (jue la* 
leguas determinadas por el Papa se limitaban á 100, ó mas bien di
cho, no dejaban á Portugal mas que nn cuadrante de círculo de ü . ¡i 
S. con el radio de 100 leguas. Las ÍÍ70 no se establecieren sino por 
t'l tratado de 7 de junio de H9V. 
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gal en (¡ue se denwslra caanl ere lo auclor gran cosmograph y 
na raí) (eme ni pracíic/i en la mar. 

En seguida de estos documentos (páginas 103 á 105) he
mos igualmente renovado la publicación de la 

Letra de Mossen Jaume Ferrer jota al almiranle- de tas 
Indias Christofol Colon: os letra de mol!a doctrina y de m i -
rabie intelligencia é p rác t ica ; y se la escribió con focha en 
Üurgos á 5 tie agosto de 149o por mandado de la Reina Do
ña Isabel, con mucha erudición histórica y aun católica, 
diciéndole al fin: " L a vuelta del equinócio son las cosas 
« grandes y de precio , como son piedras finas y oro y espe-
«cías y drogaría; y eslo es lo que puedo yo decir acerca 
« deslo, por la mucha plática que tengo en Levante , en A l -
« caire y Domas, y poique soy lapidario, y siempre me plu-* 
« go investigar en aquellas partes, desos que de allá vienen, 
« de qué clima ó provincia traen las dichas cosas—" 

Todos eslos documenios son copiados (como lo expresa
mos en la citada página 97 del 2.° tomo de Fta/es) del libro 
ya muy raro, impres.o en Barcelona, en letra gótica ó de 
torüs, á 20 de diciembre de 1545, que según los epígrafes 
debió ser edición postuma , y contiene ademas , como obras 
del mismo Mosen Jaime, un Comento sobre las sentencias ca-
iholicas del Diví poeta Dant: un Tratado de las piedras finas, 
Meditació ó contemplació sobre lo saiilíssim loch del calvario; 
y cartas de correspondencia entre él y varios Príncipes: todo 
en un pequeño volumen en 8.°, del cual tenemos un ejem
plar,, y el Sr. Amat dice que había oiro en la librería catalana 
regalado por D. Jaime Ripoll Vilamajor.—D. Nic. Antonio 
Jfibl. hisp. nota, tom. 2.° , pág. 399, pone en Anónimos: 
K Tratado de los propiedades de ias piedras, y después una 
« exposición de los salmon, ms, en i.0 que estaba en la librería 
«de lconde de Villaumbrosa;" y acaso seria el original del 
mismo Ferrer. 

Como á csíe Jaime Ferrer de lílánes, cosmógrafo y joi e-
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lero de los Heves de Sicilia, 1c lian confundido algunos escri
tores, ya con el del artículo precedente, ya con otro valen-
ciano, no será ocioso añadir aquí, á precaución de otra pre
tension semejaute, aunque ya lo dijimos al Sr. Amat y eslá 
inserto en el artículo arriba mencionado, que "otro maestro 
« Jaime, natural de Mallorca, muy docto en las matemáticas 
« y en la náutica ó arte de navegar, llevó el Infante D. E n -
« rique de Portugal á Ságres para dirigir la academia que 
« allí estableció hacia el año de 1418, y enseñar aquellas 
« ciencias á los oficiales portugueses, según Barros, />'Asia, 
«década 1.a, capítulo último, y otros autores; pero aunque 
« este se llamase Ferrer por apellido (como me parece haber-
« le visto citado en algún escritor), no puede ni debe confun-
« dirse con los dos anteriores." 

Ignoramos cuando ni donde murió nuestro Mosen Jaime: 
el P. Roig. dice solamente (pág. 503), " qutí transportó su 
« domicilio en Sicilia por iríi por lunación es y ruegos, de aquel 
«Rey ;" pero sespechamos fuese, no una primera mudanza 
de domicilio, sino mas bien su regreso, y que como joyero 
ó lapidario que ura de S. ¡VÍ. Siciliana, se hallaría establecido 
al l í , cuando en 1-5-93, según queda expresado, le envió á 
llamar el cardenal Mendoza. 

JAIME FoiuTN-Vcasc (iASPAR MANZANAS. 

JAIME JOAN: 
Carla al Rey con fu-ha de Acapulco á 24- de marzo de 

1o8o, participándole su llegada á Nueva-España en marzo 
de 1584, habiendo estado siete meses y medio, después de 
su salida de Sevilla , en la isla de la Margarita, Cartagena 
y la Habana, haciendo las observaciones y pruebas de ins
trumentos que S. M. le había encargado acerca del nordes
tear y noroestear de las agujas, y que habia reriúfido por 
mano del arzobispo de Méjico, con la descripción del puerto 
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de la Habana , las observaciones que también hizo con d i 
chos instrumentos en Nueva-España , y la del eclipse de 
luna en Méjico á 17 de noviembre de 1584-, con las adver
tencias necesarias: que estaba de camino para las Filipinas, 
donde continuaria lo que se le mandaba en la Real instruc
ción, sin perdonar trabajo para cumplirlo, confiando en Dios 
del buen éxito de las observaciones que iba haciendo: y que 
conforme á la orden de S. M. que le habia comunicado di
cho arzobispo, iria con el capitán general Francisco Gali, 
desde Filipinas á cierta navegación y nuevo descubrimiento, 
que esperaba fuese de particular servicio a S. M. y de gran
des utilidades á sus reinos, ofreciendo llenar su obligación y 
desempeñar con toda eficacia los encargos qile se le babian 
confiado.—Origina] en Sevilla, legajo 4-8 de Carias de I n 
dian.—Véase ia página xlvi de la Introducción á la Reía-^ 
don del viaje de ha goletas Sutil y Mejicana al estrecho de Fxir 
car, donde hicimos mención del destino y encargo dado á 
este Jaime Juan para expcrimenlar los instrumentos que ha
bía inventado concernientes á conocer la variación de la 
aguja; pdro ignorándose el resultado , es de inferir no luvo 
ninguno por no haberse verificado la expedición de Gali. 

DON JAIMIÍ JUAN FALCÓ , nació en la ciudad de Valencia 
año de 1522 , siendo sus padres D. Jaime Falcó y Doña Vio
lante Segura , ambos de ilustre y antiguo linage : fué caba
llero de la orden militar de Monlesa, y comendador de Per-
punchent; mereciendo por sus brillantes prendas que el maes
tre de la misma orden Don Pedro Luis Galccran de Borja, 
hermano del santo duque de Gandía , le nombrase lugar-te
niente suyo en la mesa maestral. Desde sus primeros años 
dio pruebas de su bella disposición para el estudio de las hu
manidades ; y aunque se entibió en él distraído por el jue 
go de dados, reparó su faifa, dedicándose con tesón y sin 
maestro á estudiar la filosofía de Aristóteles, obras de P l a -
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ion, y Jas mafemáliehSi cspccialnicnltí lil geometría y la a s 
tronomía. D. Vicente Ximeno, <le quien lomamos estas noti
cias (Escritores del reino de Valencia, tomo I , páginas 193 á 
196) incluyó á Falcó en su biblioteca con honorífica mención; 
y entre las obras que cita, hay las dos siguientes: 

1. " De Quadra tu rá circuit. E u Valencia por la viuda fie 
Pedro de Huele , 1 S87, en 4 .° , y en Amberes por Juan Bc-
lleto, JoOl, 4 . ° — D . Nic. Ani . Bibt. Hsp. nova, tomo I , pá
gina 619; no habla de la edición de Amberes, y acaso sea 
la que cita como segunda por la imprenta de Huele en ese 
mismo anode 1591. E n la edición de 1Ü87 (añade Ximeno) 
« hay una carta con varios reparos sobre la cuadratura del 
« circnlo, que matfímátieos muy insignes tienen por imposi-
« ble, por mas que nuestro autur pensase haberla hallado, ni 
« que así se divulgase por el mundo, y aunque la carta está 
« sin nombre, se cree ser del V. Clavio. A ella sigue otra de 
« F a l c ó , en que procura satisfacer las dudas y dificultades 
«que le opone." Fueron muchos (dice también) y muy doc
tos sus impugnadores. 

2. a (¡eomelriae commentaria. No se sabe si llegó á im
primirse. Tampoco la cita D. Nic. Antonio ni Muiiiz, l i i -
bitoteca cislerc. pág. 119, y este supone impresas en Amberes 
las dos ediciones de la Cuadratura del circulo. 

Falleció el Sr. Falcó en Madrid á 31 de agosto de 1594, 
en la edad de 72 años, según dichos tres bibliógrafos. Don 
Nic. Ant. añade que vi \ ió célibe; y Ximeno, que fué sepul
tado en la iglesia del colegio imperial de PP. jesuítas, ahora 
San Isidro el Real. 

JAIME RASQUIN: 
Memorial que hizo al Bey en el año 1553 sobre la pobla

ción y fortificación del rio de la Plata y del puerto de San 
Francisco en el BratiL—Original en Sev., y copia en el 
1). h. , en nuestra Colección de mss. 



ÍRÀY IAIME RRBULLOSA, dominico. Fué natural de Càs-
telvell, distante una hora dé Solsona; Icctoral en Urgel se
gún un autor, ó en Lérida áegun otro (1) porque todavía lo 
eran los frailes en las iglesias de Cataluña. Murió en su con
vento de Lérida á 9 dé octubre de 1621, y Escribió: 

Descripción de lodaa las provincias y reinos del mundo, 
sacada de las relaciones toscanas de J u á n Bóter'o lienes. lírt 
Gerona por Gaspar Garrich, año 1602 según sus aprobacio
nes, aunque la poiiadd dice 1622; pero es presumible que 
la edición de este segundo año fuese una reimpresión; res 
pecto á que ya el àutor no exislia; ó bien seria primera la 
í¡üe se imprimió en Barcelona año 1603, sí acaso en Gerona 
no hábia entonces imprenta, ó en la capital del principado 
halló inas comodidad para darla á luz. 

También escribió (según dice en el prólogo de otra dé 
sus obras), é imprimió en Barcelona, año 1601 en un tomó 
en 4.°, once diferentes tratados; y entre ellos: 

1 ;tí Del mar. 
2.° De la forli[icaciont igualmente traducidos de Botero; 

mas ¿orno incluye en el propio tomo la Descripción del mundo, 
y por otra parle, como queda visto son de 1602 las datas des 
Jas aprobaciones de ditíha Descripción, no es fácil aclarar es^ 
tas disparidades, que tampoco nos interesan ahora. 

Botero fué secreíario de San Carlos Borromeo, y habla 
de él aunque poquísimo el Diccionario de hombres ilustres de 
Aloreri. No carece de mérito su geografía; pero cada parte 
es diminuta, siéndolo tanto la respectiva á España que no 
fuera digno de ningún extranjero tener de ella tan escasas 
noticias: haste decir en prueba de su concision , que á toda 
la Europa la encierra en no mas que 134 hojas. 

Kl traductor líebullosa reduce á 2o la descripción de to-

(1) 1). Nicolás Anlonio Blbliotheca hispano nova, edición de Ma
drid, tomo 1.% píigina <>2í ; y Torn's-Aniat Escritores catalanes pá-
eiiia 528. 
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tlíi Eápaiia, y de ellas gasta una cuaría parle en la tie su 
provincia Calaluña, alabándola sobre las demás de lamonar-
íjuía , por sus productos naturales y artes , é indicando dón
de se cria ó halla cada cosa* De Tarragona t dice que on 
aquellos años se había comenzado la fábrica de un muelle en 
su playa, importante si se concluía: alaba también su cam
po, frutos y abundancia, comparándolo con el paraíso, y 
valuando en mas de 17,000 ducados anuales las producciones 
de su vega. L a ciudad de Cartagena le merecia poca estima-
oion, por mal trazada. y porque su riqiieza y fama consistia 
únicamente en el trato de las lanas que de allí se exportaban 
para Italia y otras partes; bien que el Rey D. Felipe (III sin 
duda) conociendo la valía de aquel puerto, babia mandado 
fortificarlo. Habla de una pesülenf.ia en que habían muerto 
todos los gusanos de seda en el reino de Murcia , y cuya se
milla mejoraron con los de Granada: también habla de esta 
ciudad y de los caballos andaluces, Tratando de los vizcainos^ 
dice que conservan su fuero con tanta libertad, que si el Rey 
llamado solamente Señor de Vizcaya, quisiere entrar en sus 
tierras, ha de ser con un pie descalzo. Trata en fin de Por 
tugal, Frtsia, Holanda y Persia; y de que Bayaceto 2.° (fo
lio ISO vto.) admitió muchos judíos de los que echaron de 
España los Reyes Católicos, y muchos quedaron en el archi-
piiílago en la antes península de San Mauro, que llama V i r 
gilio : iVcritos áspera saxis* 

DON JOAQUÍX DE AGL'IRRE V OQITEXDO * natural de la 
ciudad de San Sebastian de Guipúzcoa; hizo sus estudios 
en la universidad de Salamanca, donde fué colegial m a 
yor, y entró después á servir en la armada. Fué su prí-* 
mer mayor general cuando se estableció en ella este em
pleo; y murió hallándose regentando el de presidente de la 
real audiencia de Guatemala, habiendo redactado antes de 

u 2 
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su destino en Ultramar , por comisión del gobierno , las 
Ordenanzas de Su Majestad <para el gobierno mil i tar •po

lítico y económico de su armada naval. Madrid: imprenta de 
D. Juan de Zúaiga año M D C C X L V I I I , 2 tomos, fol. 

Eslas noticias de Aguirre y Oqnendo las tomamos del 
Dice, geogr. Msl. de E s p a ñ a , formado por la Acad. de la 
Hist., tom. 2 . ° , pág . 343 , y del 7>icc. geogr. estadist. de Mi-
ñano, tom. 8.° , pág . 71. 

DON JOAQUIN AI AKIN Y MENDOZA , nació en la -villa de 
ISurriana, provincia de Valencia, á 22 de abril de 1727: 
hizo sus estudios en la universidad de esta ciudad: vino ¿i 
Madrid graduado en leyes, y obtuvo la cátedra de Derecho 
natural y de gentes en los estudios de San Isidro el Real: fué 
individuo de la Real academia de la Historia; y nombrado 
alcalde del crimen de la audiencia de aquel reino, quiso an
tes de ir á tomar posesión observarlas operaciones del ase
dio de Gibraltar, y murió en el campo de San Roque año 
de 1782.—Dejó escritas varias obras, de que hacen men
ción Sempere en Escritores del reinado de Cárlos I I I , lo
mo 4.0, págs. 8 á 11, y Fuster, Jílbl. valcnc., tom. 2 .° , 
págs. 109 y sig.; siendo una de ellas la 

Historia de la milicia española desde las frimeras noticias 
que se tienen por ciertas hasta los tiempos presentes. Ilustrada 
con láminas: tomo 1.° en i.0 mayor, imp. en Madrid por 
D. Antonio Sancha, año 1776: el cual comprende l.u tiem
pos anteriores á la dominación de los romanos; 2.° Milicia 
romana introducida en los españoles; 3.° Milicia del tiempo 
de los godos.—El tomo 2.° quedó inédito en poder de su fa
milia, que dice Vaster estaba en Nulcs; y comprenderia se
gún su método las épocas mas brillantes de nuestra marina. 

DON JOAQUIN NAVARRO SAXGIUN , conde de Casa-Sar-
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ria, feniente general del ejérciío y subinspeclor <lcl cuerpo 
de arlillería. Escribió en 1810 las 

Observaciones sobre los privilegios militares con referencia 
al Real cuerpo de artiileria. Impresas. Madrid, 1814.—Sa
las Memorial histórico de la artiileria española , pág. 188. 

Desde 1820 á 1828 (dice el mismo Salas) dió á luz v a 
rias Memorias relativas á su invento de cargar las piezas de 
batalla por la culata, para evitar las desgracias (jue suelen 
suceder cargándolas por la boca; el cual fué contrariado por 
la junta superior facultativa de esta arma; aplaudido por ofi
ciales franceses, en vista de las experiencias hedías el año 
de 1823 en Madrid, porque las imperfecciones (jue aun h a 
llaban las consideraban de fácil remedio; y añade Salas que 
lo cree digno de las mas continuadas experiencias, aunque 
ignora el resultado de las que el ministro de la guerra de 
Francia babia mandado hacer en Tolosa. 

DON JOAQUIN OLLÉS DE REGALES, natural de la villa 
de Alcoléa de Cinca , y de muy antigua y noble familia de 
Aragon. Hizo sus estudios de humanidades, filosofía, leyes, 
cánones, matemáticas, griego, francés é italiano, en el co
legio de Escolapios de Alcañiz, y en la universidad de Zara
goza, donde fué graduado de bachiller, y de doctor en am
bos derechos año 1802. Escribió: 

Tratado sobre la astronomia. Impreso en el Seminario de 
Zaragoza, año 1801. 

Arte de hablar desde lejos. Zaragoza, imprenta de Mie
dos , año 1801. 

Opúsculos sobre las varias parles de las malemálicas espei-
culativas y prácticas. 

—Latassa, Escritores aragoneses, tom. V I , pág. 329 y 
s ig. , que dice al fin : " Ha tenido la gloria D. Joaquin Ollés 
« de Regales de ser el primero que ha dado á luz un tratado 
« metódico sobre el telégrafo ó arte de hablar desde lejos," 
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Dox JOAQUIN PLA, jesuíta, nació en Aldo ver, obispado 
de Tortosa á C de abril de 1745 , y según una expresión del 
Sr. Torres-Amat parece que aun vivia en Italia en 1830; 
habiendo brillado mucho en aquellos estados por su sabi
duría , y sido muy amado por sus virtudes* Escribió vurias 
obras, y entre ellas 

Reflexiones sobre la caria de D. Isidoro Sosar le acerca del 
origen y significado de las voces españolas ARRÁEZ, UES , que 
se lee en el IHario curioso y crutiilo de Madr id , núm. 209.— 
Torres-Amat, Escrifom catalanes, páginas 485 y sig. 

DON JOAQUIN PE RIBERA, hijo de I ) . José-Antonio de 
Ribera y de Doña Antonia Fernandez Mangas, y natural de 
Madrid. E n 1749, á la edad de 10 años , y agraciado desde 
la de 10 con merced de hábito, ingresó en el cujjrpo del m í -
nislerio de marina en dase de oficial seguudo, destinado al 
departamento del Ferrol; ascendió á la clase de primeros an
tes del año; permaneció allí en el servicio de arsenales hasta 
1761 que se le deslinó al departamento de Cádiz: en 1764 
salió para Nueva-España embarcado como contador princi
pal de la flota que mandaba el gefe de escuadra D. Agustin 
Idiaquez y Borja: á su regreso á Cádiz en abril de 67 fué 
ascendido á comisario de marina: continuó sus servicios en 
el mismo departamento y el de Cartagena, y se halló en el 
bloqueo de la plaza de Gibraltar como ministro principal de 
las fuerzas marítimas basta enero de 1782. Hallábase en 
Madrid en 1791 (que es basta donde alcanzan las noticias 
del tom. 4.° de Hijos de Madr id ! , y dejó manuscritas v a 
rias obras políticas, y entre ellas la siguiente: 

"Ob&crvachncs sobre la marina de España en todas sus 
apartes, para su aumcnlo, y con reglamentos y pensamien-
«tos nuevos, j y 2.* parte , entregadas al Sr. Bailio Frev 
«D. Antonio Valdês, secretario de Estado de marina, por 
«órden de S. M. , año i 787."=Baena, dicho tomo 4.c de 
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liijoA de M a d r i d , págs. 390 y sig.; y sobre la merced de 
liábilo, tom. 3 . ° , art. de D. José Antonio de Ribera, padre 
delD. Joaquin, págs. 83 y 84. 

JOAQUIN' ROBERTO DE SILVA , natural de Lisboa: 
lielaçao da solemne procissão do corpo de Déos que aos 2 

de setembro de 1582 fez a irmandade do Santíssimo Sacra
mento da freguezia de S. Juliao desta cidade em acção dc gra
ças pela vitoria que as nossas armas alcançarão no mesmo 
tempo da armada franceza, extrahida dc algunas memorias 
ms. e fidedignas daquelle tempo, c dc hum libro composto na 
Ungua castelhana por Isidoro Vefazqxtez, c agora novamente 
traducida c anecentada.—Lisboa por Joseph Antonio de Sil
va. 1731. i .0=Iiarbosa, Bib. /usií. lom. 2 . ° , pág. 

DON JOAQUIN-MANUKL DK TEYA, oficial del cuerpo del 
ministerio do Marina: 

Memoria sobre los progresos, estado actual, i j medios del 
restablecimiento de las cosechas dc cáíiamo c?i ¡a vega de Gra 
nada y sus parí idos.—Ms. anlógral'o , en 4 . ° , encuadernado 
en tafileto, canto dorado, y cenefa carmesí en cada llana. 
Tiene 97 bojas, á mas de dos.de entrada, y seis estados al 
ün. Está dirijida al Príncipe generalísimo almiranle, sn fe
cha en Granada á 24 de diciembre de 1807. Sigue la Jn l ro-
duccion, epilogando en ella los deberes del hombre público, 
como una dc las causas que le movieran á escribir esta Me
mor ia ; la cual divide en ocho capítulos: 1.° Fertilidad de ¡a 
vega de Granada, ventajas para la cria de cáñamos, y esta
do en que se hallaba este ramo antes del establecimienlo de la 
comisión de acopios en ella, fol. 4."—2.° Establecimiento de 
esta comisión, su ccommia y objeto, í. 9. v .=3 .0 Progresos y 
estado (loreciente á que llegó el ramo de hilazas, g sus p r inc i 
pales causas, f. 1 5 . ~ 4 . ° Decadencia y sus causas, f. 2 3 . = 
o." Medios del restablecimiento, f. 39 v .—6. ° Eslablccimiento 
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tic -una fábrica de tejidos e?i Granada por cuenta de 5. ü / . , 
f. 52. = 7 . ° Arbitrios para realisar estos proijeclos, f. 78.— 
8.° Arbitrios permanentes para la marina, 85 v . = E S T A D O S : 
1.° Del cánamo acopiado por la comisión desde 1.° de julio 
de 1794 hasta 30 de setiembre de 1807; su costo, desem
bolso del erario, e l e . — 2 . ° De los cáñamos elaborados duran
te aquel tiempo, comparación de productos , etc.—^3.° Plan
ta , fachada y elevación del edificio de la comisión, y sus 
obradores y almacenes .—4.° Plan comparativo de costos por 
contrata y por el proyecto que se propone. —5.° Costos en 
rama, rastrillado y tejido, y los de cada pieza de velamen.— 
6.° Presupuesto de caudal para cada a ñ o , ascendente á rea
les vellón 1 1 . 9 7 7 , 0 5 6 . — H a l l ó s e esta obrita en la librería 
del Exmo. Sr. consejero honorario de estado D. Francisco 
García de Espinosa, y ahora eslá en el Depósito hidrográfico. 

DON JOAQUIN VIGESTE Y MEA VE , maestro de primeras 
letras en la villa de Muel su patria en 1782, y también en 
Zaragoza. Escribió á mas de otras obras ; 

Arüméiica especulativa y práctica, que contiene todo lo que 
pertenece al Arte mayor. Método fácil y claro para aprender á 
contar los niños, y otros que se aplican á esta ciencia; y j u n -
tameiite un compendio de todo lo necesario para los que ejercen 
el empleo de Alnmtamf. Ms. en 4.0 = Latassa, fíibl. n . de 
Escritores arag., tom. 5.°, página 429. 

JONATHAN WILLIAMS, anglo americano.—Véase DON 
CIPRIANO V l M E R C A T I . 

J O R G E ASLIN.-Véase PEDRO GOHEO, 

J O R G E (ó G E O R G E ) BASTA.—Véase PEDRO PAUDO 
DE RIVADENEIRA. 

J O R G E CATORICO , ó CATAN, y otros marineros de la 
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nao San Gabriel, una tic las do ia annaiia del comendador 
Loaisa: 

Declaración que dio con Alfonso ãe Nápoles, Machin V i z 
caino , Jiarlolomé Vizcaino, Pascual Ncgron y Gerónimo G i ~ 
noves, á petición del capitán de dicha nao Rodrigo de ^4cufia 
en la factoría de Pernambuco, á 2 de noviembre de 1528, 
acerca de su separación de aquella armada al embocar el es~ 
trecho de Magallanes, y de su forzado arribo á la costa del 
l ? r a s i í . = S e v . , legajo 10 de Autos de fiscales; ya publicada 
cu la Colección de viajes, lom. 5.°, págs, 313 ú 321. 

J O R G E CERON, maestre de campo, gobernador üe la 
Florida. 

Respuesta que dio en 19 de setiembre de 15G0 á 1). T r i s -
tan de Luna Arellano sobre la necesidad de bastimentos que se 
padecia en la Flor ida , y los medios para reparar la .^Sev. , 
legajo 44- de pleilos; y copia en el Dep. hid., tom. 14 de la 
Colección de Mss. 

DON J O R G E COF.LLO : 
Memoria del célebre yaleon iiotafofjo,—Impresa en 1734. 

.^.o^Barcia, adicionador de Pinelo, toni. 2.% lol. MCCXXXVÜ, 
col. 2.a 

MOSEN J O R G E (JORDI) caballero valenciano. Fué uno 
de los que sirvieron al Rey D. Jaime I de Aragon en la 
conquista del reino de Valencia, y le acompañaban en la ar
mada naval que habiendo salido de Barcelona para socor
rer á Tierra-Santa, fué dispersada sobre las islas Baleares 
por una borrasca eu setiembre de 1269. Tuvo celebridad 
por sus composiciones poéticas, y el lauro de que el P e -
(rarca le imitase en las suyas en el siguiente siglo. Escribió 
en lengua lemosina, introducida en el reino de Valencia pol
los muchos catalanes y provenzales que concurrieron á su 
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conquista. Pero aquí se tropieza con otro anacronismo como 
en Mosen Jaime Febrer, su conmilitón; porque hacerle na
tural de Valencia po es conciliable con haber sido uno de los 
que cooperaron á dicha conquista; pudiéndose presumir, 
que el llamarle caballero valenciano proceda solamente de 
haberse naturalizado allí, como comprendido en el hereda
miento que aquel monarca les concedió en el año 1237. Mas 
verosímil parece, que fuese catalán ó provenzal, y aquel 
mismo Mosen Jordi de quien habla el Sr. Torres Amat en sus 
Escritores catalanes, pág. 328; aunque hasta ahora quede 
en cuestión si se llamaba Jorge ó Jordi ele Sant Jordi, ó Jor
di del Rey , como discurren con copiosa erudición, así el Se
ñor Amat, como Ximeuo, Escrif. del reino de Valencia, to
mo I , págs. i . * y 2.a, y Fuster, l i ib l ia t . valenc.., tom. I , 
págs. 1 .a y 2.a 

Cuéntase como una de sus poesías: 
Ja tormenta que corrió el Rey D . Jaime en frente de M a 

llorca, navegando su armada á la conquista de la Tierra-r 
santa. 

E l Sr. Barcia, continuador de A , L . Pinelo, haciendo 
mención de esta obra en el tom. 2.Q, col. 1,122, bajo el 
mal puntuado nombre y calidad de 1). J O R G E C A B A L L E -
1ÍO, Valenciano, expresa al fin, que estaba "ms. según 
«Fr. José Rodriguez en la Biblioteca valentina, fol. 72." 

EXCELENTÍSIMO Sa. DON JORGE JUAN Y SANTACILIA , co
mendador de Aliaga en la orden de San Juan, gefe de escua
dra de la Real armada, capitán de la compañía de guardias 
marinas, director del Real Seminario de Nobles, del consejo 
de S. M. en la junta de comercio y moneda, de la Real so
ciedad de Lóndres, de las Reales academias de ciencias de 
París y Berlin, consiliario de la de San Fernando, y embaja
dor extraordinario en la corte de Alarraecos. Nació on la 
\illa de Novelda, provincia de Valencia, á 5 de enero de 
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1713, pero fué bautizado ca Monforte, distante una legua, 
por reputarse entonces calle de la ciudad do Aneante. Fue
ron sus padres D. Bernardo Juan y Doña Violante Santaci-
lia ; quedó huérfano de padre á los tres años y bajo la tutela 
de sus tios D. Antonio y D. Cipriano Joan; quienes desde 
luego le procuraron una esmerada educación ; y á los doce 
años de edad, después de haber estudiado la gramática lat i 
na en Zaragoza, le envió 1), Cipriano, que era Bailio de Cas-
pe, á que recibiese en Malta el hábito de aquella órden. Vol
vió á España á mediados de 1729; y á principios del año si
guiente se le sentó la plaza de guardia marina en la compañía 
de Cádiz. Embarcado en seguida, por tener ya hechos los 
estudios do geometría, aritmética, trigonometría, esfera, 
globos y navegación, hizo varias campañas á corso contra 
los moros, fue á Nápoles en la escuadra que condujo al Se 
ñor Infante D, Carlos, sucesor en aquel trono, como después 
en el de España, y se halló en la expedición contra Oran, 
siendo ya sub-brigadicr de guardias marinas. E n 1734, sin 
haber salido aun de esta clase, le eligió el Rey para qne jun
tamente con D. Antonio Ul lóa , también guardia marina, y 
los académicos franceses nombrados porS. M, Cristianísima, 
fuese á nuestra America meridional, para la medición de gra
dos debajo del ecuador, á fin de conocer la verdadera figura 
de la tierra. Salieron de Cádiz por mayo de 1738, graduados 
ambos de tenientes de navio, y desembarcaron en Cartage
na de Indias á principio de julio; donde se ocuparon en ob
servaciones hasta que llegaron dichos académicos en 15 de 
noviembre. Vueltos á Europa después de once años, em
pleados á costa de muchos trabajos por Guayaquil y Quito, 
no solo en aquel objeto, sino en importantes servicios, ya 
políticos, como queda visto en el artículo del Sr. Ullóa, ya 
militares contra las agresiones de los ingleses; y habiendo 
nuestro D. Jorge conferenciado en París sobre sus tareas con 
aquellos sabios, de quienes recibió honoríficos teslimonios 
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tie aprecio, vino á Madrid en 1740, donde huh o menester 
bastante paciencia hasta que un nuevo ministerio, l legó á 
conocer la alia imporlanoia de la comisión que acababa 
de cumplir. Reunidq aquí poco después su ilustre conco
lega, se repartieron entre sí el trabajo, de las obras que 
debian publicar y de las cuales haremos mención adelante. 
Ascendido ya á capitán de navio, salió con los brigadie
res de guardias marinas D, José Solano y D. Pedro de Mora 
en comisión reservada para Lómlrcs en noviembre de 1748; 
donde regrosó á Madrid pasados 18 meses, habiéndola des
empeñado, no sin dificultades y riesgos, tan á satisfacción 
del gobierno, que desde entonces le tuvo coníinuamente ocu
pado en otras á cual mas arduas y urgentes al bien del E s 
tado. " Ksceden de veinticuatro (tenemos dicho en Varones 
n iluslres) los viajes que emprendió de órden de la corte de 
« un exíreino á otro de Espafia, y en ellos proyectó y dir i -
'(gió los célebres arsenales de Cartagena y Ferrol , sus di-
irques, las bombas de fuego, las gradas para construir na-
« víos y botarlos al agua sin lesion, el método de conslniir-
« l o s , igualmente que todas las demás clases de buques, las 
« útiles mejoras en las minas de Almadén , con provecho de 
«la salud de los trabajadores y considerable aumento del 
«(erario, siendo consiguiente á esto la coníianza con que 
« lodo se le consultaba, ya de obras civiles é hidráulicas, be-
H nelicio de minas, liga y afinación de monedas, dirección 
« de canales y riegos , ya sobre materias científicas y de su 
« peculiar profesión. Nombrado capitán de la compañía de 
" guardias marinasen 1751, mejoró los esludios, buscó ex-
« célenles maestros, supo dolarlos y apreciarlos dignamen-
« le , eslablcció el famoso observatorio astronómico de C à -
«diz , y dedicado él mismo á la enseñanza, dió en su Com-
v. pendió de navegación, no solo un digno ejemplo á ios otros 
«maestros, sino un resumen claro y elegante de cuanto ha-
« liia adelantado fa navegación hasta aquella época." Mere-
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rió por la grande opinion que ya gozaba , que el almirante 
inglés Howe pasase á Cádiz en una fragata, en abril de 1753, 
solo para conocerle y tratarle, bajando muchas veces á visi
tarle en tierra, y obsequiándole á bordo con \m espléndido 
banquete, y con maniobras y otras finas confianzas y condes
cendencias facultativas. Durante su morada en Cádiz como 
capitando guardias marinas, estableció en su casa el ano de 
1755, bajo su dirección y por via de ensayo para la acade
mia de ciencias que se intentaba formar en Madrid, la qne 
denominó Asamblea amistosa li teraria, y en la cual durante al
gunos años so discutían cada jueves cuestiones de matemá
ticas, física, geografía, higiene, historia y antigüedades, y se 
examinaban y rectificaban las disertaciones que presenta
ban sus individuos; siendo el misino D. Jorge de los que mas 
cooperaron con opúsculos técnicos, como so verá por la men
ción que adelante haré mos de ellos. Presentáronse 59 sobre 
varias materias, según la noticia publicada por uno de sus 
colaboradores en el periódico matritense Efemérides de Es-
•paña, números 139 y de 18 y 19 de mayo de i 8 0 i . 
Componían la asamblea el Sr. I) . Jorge como presidente, Don 
Luis Godin, director de la academia de guardias marinas, 
D . José Diaz Infante, capitando fragata y maestro de a r 
tillería, D. Gerardo Henay y D. José de Aranda, maestros 
de malomáticas de la misma academia , 1). Luis José Velaz
quez, Sr. de Valdeflores y regidor de Málaga, D . Diego Por
cel médico de cámara, D. Pedro Virgil i , director de los co
legios de cirujía, D. Francisco Nueve-iglesias, cirujano ma
yor de la armada, D. Francisco Canivel, médico-cirujano 
de ella, D. Francisco Lopez Cárdenas, ayudante de cirujano 
mayor , D. José de Nájera , I ) . Lorenzo Koland , y como se
cretario D. José Carbonell, académico de la Real de la ITis-
foria, y después comisario honorario de marina y director 
d é l o s estudios públicos de Cádiz. También tuvo parle en (os 
escritos presentados, aunque no consta fuese individuo de 
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la Asamblea, cl contador de imvío D. Juan-Antonio Enriquez 
que á su fallecimiento era ya intendente de marina, y es 
quien en 1804 publicó eo las Efemérides la noticia que que
da indicada; de la cual haremos uso en los respeótivos artí
culos en cuanto dichos escritos tengan conexión inmediata 
con las ciencias de marina.-«-En 1766, hallándose otra vez 
en Cádiz, después de una larga alternativa en comisiones y 
viajes, se le mandó volver á Madrid para fijar aquí su resi
dencia. Pero cuando se disponía á venir, le nombró el Key 
embajador extraordinario cerca del Emperador de Marrue
cos, para donde salió en 15 de febrero de 1767, con Sydi 
Amct el Gacel, que había venido á España con igual carác
ter por el soberano marroquí; llevándole I) . Jorge magní
ficos presentes, y el muy especial de 285 esclavos moros y 
turcos de Arje). Su ventajoso desempeño en esta embajada, 
en que empleó seis meses y medio, justificó muy sactisfacto-
riamenle el acierto del gobierno en confiársela. Restituido 
por tin á Madrid en el mismo año, continuaba aquí sus ta
reas científicas, aunque interrumpidas alguna vez, por la 
repetición de cólicos biliosos que le pusieran á morir, si no 
recurriera al remedio de los aires de su pais y de baños mi
nerales ; y ademas se le ocupaba incesantemeníe en el exa
men é informe de muchos negocios por todas las secreta
rías del Despacho y por el supremo Consejo de Castilla. E n 
1770 le confirió el Rey la dirección del Real seminario de 
Nobles, de que tomó posesión en 24 de mayo, habiendo 
dado primero el conveniente plan de estudios, y logrado 
antes de su no lejano fallecimiento se aumentase hasta mas 
de seis tantos el número de seminaristas, que al-posesio
narse de la dirección quedaba reducido á l 3 ( y restaurar 
ventajosamente el crédito y la utilidad que procuraran la 
régia munificencia y sabiduría del Sr. D. Felipe V fun
dando esle grandioso liceo para la noble juventud española, 
y del Sr. D. Carlos 111 fiando su gobierno al que en toda la 
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KiH'opa era Uainado til Sábio Español . Vero aqui tuvo pron-
1o cuanto muy sensible térmiuo su apreciadísima vida, por 
un ataque cpiléctico, en 21 de julio de f 773, no todavía en 
edad tan avanzada que no pudiese prometer mas duración, 
pues solo estaba en la de 60 72 años. Hizosele magnífico v 
extraordinariamente concurrido funeral en la antigua parro
quia de San Martin de esta corle, depositándose el cadáver 
en una de sus bóvedas, hasta que pudo trasladarse á local 
mas suntuoso, como se verificó en uno de los muros de la ca
pilla de Nuestra Señora de Balbaneda; de la cual, habién
dose demolido aquel templo durante ía guerra contra Napo
leon , se ve aun el frontis de su presbiterio, que mira al nor-
1e, en el que estaba el altar con la santa imagen, trasladada 
después por su Hermandad Biojana á la iglesia parroquial 
de San Ginés. Pero habiéndose pensado en aquel tiempo 
por el gobierno intruso en el establecimiento de un pan
teón para españoles célebres en la iglesia de San Isidro el 
Beal, y que lo estrenasen los restos de nuestro I ) . Jorge, fue
ron estos trasladados en su urna y con todo el mauseolo á la 
casa municipal, depositándose en uno de sus subterráneos, 
para cuando el proyectado panteón llegase á ser realidad. 
L a lápida, único vestijio de que hoy podemos dar razón, se 
halla en el ex-convenlo de la Trinidad calzada, calle de Ato
cha, como depósito de las esculturas procedentes de los tem
plos suprimidos; y por ella hemos podido comprobar el s i 
guiente epitafio, que ya habían dadoá luz tres distinlos au
tores : 
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D. O. M. 

E X C . í ) . D. GEORG1VS IVAN E T SÂNTÀCIUÀ 

N O V E LDA E APUD V A L E X T I N O S N'ATVS 

M E L I T H X S I S ORDIXIS E Q V E S 

B E I X I G A E CLASS1S AGM1M P H A E F E C T V S 

NOÜILL1S SGI lOLAE N A V T I C A E C O I I O U T I S DVX 

E T R E G 1 I M A T R I T E N S I S SEMINAMI MODERATOK 

DOMITO K O V A E S T U V O T V R A E NAV1BVS SIAUI 

I . V S T R A T A L l i G A T I O S E AR MAROCIirVM AFRICA 

PELIAGRATA AD T E I . I . V R I S F I G VRAM ASSKRENDA M A M E R I C A 

LITTIÍUARIIÍ? I .AIlORinVS E V H O P A 

K J V S Q V E ACADKMIIS HISPANA M V I F E R D I N A M ) ! 

G A L I . I C A A S G L I C A E T líORVSSA I I . L V S T R A T I S 

QVA5I A DEO AÍXEPERAT V l T A M 

P I E T A T E O P T I M I S Q V E MORIRVS E X C V L T A M 

POST AN NOS L X DEO R E D D I D I T 

MATRITÍ X I K A L . 1 V L . A . D * M . D C C L X X Í Í Í . 

CARÍSSIMO F U A T R I 

BRRNAR1WS E T M A R G A R I T A MCKRENTES 

A N N V E N T E I L L . D . I ) . 10ANNE ZAPATA 

MARCHIONE S. M I C H A E L I S DE f.ROS S A C E L L I PATRONO 

CORPVS II1C CONDI E T MONVMENTVM PONI G V R A R V N T . 

Dospucs de esla abreviada biografía, que puede verse 

mas eslensa en otros lugares (i), procede la razón arriba 

ofrecida de las obras liferarias del Sr. 1). Jorge. Queda pues 

visto en el artículo del Sr. Ulloa, que reunidos en Madrid 

por represo de su larga comisión en el Perú, escribieron de 

mútuo acuerdo por orden del Rey la Historia de aquel viaje, 

(I) Ximrno, I-'wilurcs del reino ríe Vnlnic.ia, lom. 2.°, p/ig. 
D. Miguel S;inz, lirt'vv. mhria d:; la vido del Exrmo. Sv. }). Jortje Juan, 
ni principio de ];is Obstrvnciones asirotu'micas y físicas, edic. de 1773; 
Sempere, ft ser ¡i ores del rcinndo (/« (Virios ¡ I I , (oiii. 3." , pi'ig. 1-V8; 
Fuster, Biblioteca vtilcncnnia, loin. '2.", p:ig. 07. 



y todas las Observaciones que hablan praclioado, cncargán-
dósc D. Jorge de la redacción de estas, como el Sr. Ulloa de 
la de aquella, saliendo las dos obras á nombre de ambos, 
impresas á costa de) monarca. 

También bajo ambos nombres, como queda dicho en el 
articulo del mismo Sr. Ullóa, compuso y publicó D. Jorge 
Juan la Disertación kistórica y geaqrájica sobre el meridiano 
de demarcación entre los dominios de España y Portugal, if 
los parajes por donde pasa en la América meridional, confor
me á los tratados y derechos de cada estado , y las mas segu
ras y modernas observaciones. Impresa de órden del Hey en 
Madrid, en la imprenta de Antonio Marín, ano M D C C X L I X , 
en 8.°—Fué Iraducida al francés é impresa en Paris por An
tonio Boudet, impresor del Hey , calle de Santiago , año de 
1776, en 8.°; incluyendo una curiosa caria de Mr. Green, 
•quo representa parte de dicha América meridional, publica
da en Londres á virtud de acta del parlamento de 19 de fe-
brero de 1753, probablemente en vista de la edición de Ma
drid , y señala los dos meridianos á 370 leguas de las islas 
de Cabo Verde (1), contadas de los dos diversos punios dis
putados entre españoles y portugueses, para hacer de esto 
modo mas fácil de comprender y decidir la cuestión. Kn ol 
Apéndice n.0 1 del Discurso sobre los progresos y estado de ¡a 
hidrografia en físpaña, que escribió el Sr. 1). Luis María de 
Salazar y sirve de Introducción á las Memorias del Depósito 
hidrográfico de Madrid, se hace un precioso extracto de esta 
fti&crtacion con el objeto de generalizar mas su conocimiento, 
añadiendo las ocurrencias posteriores sobre la cuestión men
cionada entro ambas coronas; y I ) . Miguel Sauz en su lircve 
noticia de ta vida de ] ) . Jorge la había también dado del con
tenido de cada uno de los cuatro puntos que abraza. 

A'oíictas secretas de América sobre el estado na t a l , militar 

(1) Véan.-íft lo.s nrliculús do D. Ifcniantlo Coton, Ilcriimido de los 
Hios Coronel y Mos. Jaime Tcirer, el natural de Vidreras. 
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y politico de los tehxos del P e r á tj proiinelâs de Quito , costas 
de Nueva-Granada ij Ciñlc : gobierno y regimen •particular dé
los pueòios de indios: cruel opresión y extorsiones de sus corre
gidores y curas: abusos escandalosos introducidos entre estos 
/tíiíutanfes por los misioneros : causas dv sil origen y motivos de 
su continuación por el espacio de treñ siglos. Escritas fielmente 
según las instrucciones del Eccmo. Sr. margues de la Ensenada; 
primer scerdano de Estado, y presentadas en informe secreto 
á S. M . C. el Sr. I ) . Fernando V I por D. Jorge luán y D. A»" 
Ionio de Ullóa, etc.—Sacadas â luz para el verdadero cono*-
cimieiif» del gobierno de los españoles en la America meridio
nal , por I ) . David l í a r ry . — En do$ partes.—Impresas en 
Londres, en la imprenta de H . Taylor. 1826.•—Un tomo en 
fol. menor, de muy buena imjlresion , con los retratos de 
los dos Señores anlorcs riel informe perfectamente graba
dos.—La parte I , que ocupa hasta la pág. 224 en nueve 
capítulos t trata s:>bre el estado militar y político de las costas 
del mar Pacifico, La 11, en otros nueve capítulos, hasta la pá
gina 003, y con igual portada que la parle I , sobre el go
bierno, adminis(ración íícjusíícia, estado del clero, y coslurri-
bres entre los indios del iníertor. Sigue una larga ñola del 
editor, y por Apéndice desde la página G10 hasta la 690, el 
informe dado por el intendente de Guamanga D. Demetrio 
O'Higgins á 3 de agosto de 1804, de (|ue está ya hecha men
ción en el artículo del Sr. Ulloa; donde también dejamos 
consignada una Hjera defensa del gobierno español ofendido 
por la parcialidad del Sr. Barry al publicar un secreto a r 
rancado á la venaUdad. 

Compendio de navegación para el uso de loa caballeros 
guardias marinas. Por />. Jorge Juan. En Cádiz: en la aca
demia de los mismos caballeros. MDCCLVIl.-^ASa tomo en 
4 . ° , que comprende: su Dedicatoria á los guardias marinas, 
dándoles una idea de toda la obra, en once páginas, conie
cha 12 de julio de aquel año: en seguida el Compendio , di-



:Í3 

vidUlo en ocho secciones: 1.* Breve idea rtt» la navegación: 
2 . ' De las agujas de marear y del rumbo que sigue la iiavn: 
3 / De la corredera y distancia que camina la nave: 4.a De 
las carias: 5.' De la resolución de los problemas de navega
ción pot el cálculo : C.3 De las correcciones que se deben ha
cer en la navegación: 7 / De las observacionés de latitud, y 
de los instrumentos con que se practican: 8.a Método de lle
var el Diario en la navegación. Y desde la página 191: D e 
clinaciones, pasajes por el meridiano, magnitudes y dife
rencias en declinación de las jprincipales estrellas del firma-
mento, para el principio del año de 175C.—Declinaciones del 
sol para los años de 1757, 1758, 1759 y sucesivos para el 
meridiano de Cádiz.'—Amplitudes de los astros desde 0 ° has
ta 24° de declinación.—Partes meridionales paru los grados 
y minutos de latilbd desde 0 ° hasta dQn—*Apéndice 1 : so
bre la teórica y modo general dfc deducir el rumbo y distan
cia directos en las derrotas compuestas, suponiendo que las 
distancias andadas formen ¡ulgulus pequeños entre s í .—Apén
dice ¡ 1 : sobre los absurdos que eu las correcciones hasta en
tonces usadas en la navegación proceden de sola la distinla 
diferencia en latitud observada.—Acompañan á lodo G9 íi-> 
guras ( algunas de ellas repetidas en distinto supuesto) en 
varias láminas, y cnlre estas una Carta de las var'mcioncs qua 
tenia ¡a aguja ti año 174-4. 

E x á m m inaríiimo teórho-práclicoj ó tratado dé inecánica 
aplicado á la construcción, conocUníenlo y manejo de los na
vios y demás embartacionts. M a d r i d : en la imprenta de Me
na : año de 1771. 2 tomos en 4.0=^Ksta obra clásica se ha
lla traducida en inglés y francés; y en 1793 se reimprimió 
ilustrada por D. Gabriel Ciscar, como queda dicho en su ar
ticulo.-—En el Memorial literario de M a d r i d , de agosto de 
1786» m'iim X X X I I , tomo 8.°, páginas 467 y siguiente, se 
insertó un arlícillo que entra diciendo: " E n el Diario onci-
« clopédico de líuillon de julio de 1786, con motivo de ha

il 
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«berse traducido en francés por Mr. Levequc la obra ác-
«( nuestro español D. Jorge Juan intitulada Examen m a r i t i -
«jno etc., bacen estos diaristas un extracto mas extenso que 
« el que dieron en el de marzo de 1773, presentando la sus-
« tanda de la obra por la parle nías út i l , y que hace ver 
«los nuevos descubrimientos de Jorge Juan en el arte de la 
« navegación." Lo demás que sigue es referente al mérito de 
la traducción impresa á expensas del gobierno francés, apro
bada con privilegio por la lícal academia de ciencias de P a 
rís, y tan apreciada por el almirantazgo de Inglaterra, que 
regaló al Sr. Leveque las obras náuticas publicadas de su 
orden. 

Estado de la astronomía en Europa, y juicio de los funda
mentos sobre (fue se erigieron los sislcmas del mundo, para que 
sirva de, guia al método en que debe recibirlos la nación sin ries-
(¡o de su opinion y de su religiosidad.—Opúsculo impreso al 
principio de las Observaciones astronómicas, edición de 1773; 
y del cual el Sr. Sempere, en el lugar ya citado, insertó algu
nos períodos, que repitiéramos aquí con interés, si aun p u 
diese haber persona, por poco que raciocine, que pueda s u 
poner en el sistema Copernicano nada contrario á ciertos pa
sajes de la Historia sagrada.—Keimprimióse dicho opiisculo 
por separado, unido también á la Breve noticia de la v>Ída de 
su autor escrita por D. Miguel Sauz, en la imprenta Real, 
año de 1774, en folio; y el original ms. existia en el ar
chivo de la Secretaría de Estado de Marina entre los demás 
papeles del Sr. D. Jorge Juan, que á su fallecimiento mandó 
el Rey recoger, por su grande importancia, y fueron reco
gidos y sellados por el segundo mayor de la misma Secreta
ría I ) . Isidro de Granja; de donde también proceden los s i 
guientes : 

He{lc.noiie$ sobre la fábrica y uso del Cuarlo-dc-circuh. 
Las escribió con fecha 1.° de julio de 1751. Impreso como 
suplemento, páginas 253 á 320, Memoria 4.8, tomo 2 . ° de 
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las publicadas en 1809 por la Dirección de hidrografía.—El 
adelantamiento , de la astronomía (dice el autor) depende de 
la repetición y considerable número de exactas observacio
nes celestes; á las cuales se han debido los importantes des
cubrimientos de Galileo, Keplero, Huguens y Casini, que 
tan rápidos y asombrosos progresos han producido á la geo
grafía y á la náutica: el fundamento principal de la exactitud 
está en los buenos instrumentos, y el mas adecuado que se 
conocía era el cuarto-de-circulo, bajo cujo nombre pueden 
entrar los sextantes y demás instrumentos de moderna idea y 
de mayores ó menores dimensiones. Rara operación (prosigue 
diciendo) hay en la astronomía que no necesite valerse del 
cmrló-de-círculo , siendo por lo mismo de suma importanciat 
el conocimiento de su fábrica y manejo; y como él lo había 
adquirido én lós años iftíeiestuvó einpleádo en la medida de 
la meridiana y en las oí>sei<vaciorte¿ astronómicas> publíoaW 
sus Rejlexiones en obsequio del que quisiera Üédicáfsé 'á eãtas 
ciencias en España, donde ya se hallaban algunos genios qüe 
les daban la estimación que merecen; lo que no sutfedia po-1 
eos años antes, pues apenas se hallaban sugelos que ocupa
sen las cátedras de matemáticas.—Divídese esta obrita en 
siete secciones, á saber ; 1 / De la fábrica del Cuarto-de-cír
culo: 2.á De la fábrica del micrómetro: 3.a Del uso del mî -
crómetroi 4.a Del uso del cuarto-de-dfculo en los ángulos 
verticales: S." Del uso del cuarto-de-círeulo en los ángulos 
horizontales: 6.a Del exámen de las divisiones del cuarlo-de-
círculo para los ángulos horizontales: 7.a Del modo de hallar 
las correcciones de las divisiones de un mstrnmento para los 
ángulos verticales por las ya halladas para las horizontales. ; 
Y acompañan 73 figuras, en cinco láminas para la mejor in^-. 
teligencia de la fábrica y uso del instrumento y de las partes 
ó piezas que le componen. •: 

Método de levantar y dirigir el mapa o p imo general de 
España , por medio de triángulos observados por buenos 
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cuartos-de-círculo; y Reflexiones sobro las dificultades que 
pueden ofrecerse. Escrito en el año de 1 7 5 Í . Y es la 1.a de 
las Memorias del Depósito h idrográfeo , impresas en Í80Í), 
lomo 1.°, páginas Í 4 3 á 145. 

E n 1755 hizo varias observaciones en el Observatorio do 
Cádiz para determinar su lalitiul. E n el mismo año y en 1757 
observó dos eclipses de luna, y en 1761 el paso de Venus por 
el disco del sol, para deducirla diferencia de longitud entre 
aquella plaza y el meridiano de París.—Consta en dicha Me
moria l . " , páginas 156 á 160; en cuya última página prin
cipia: 

Caria de J). Jorge Juan á U. Sebastian Canterzani sobre 
las observaciones d d paso de Venus por el disco del sol. E s res
puesta (fecba en Madrid julio, 1765) á la que Can-
lerzani, secretario de la Academia del Instituto de Bolonia, 
le halda escrito en 11 del mes anterior acompañando ejem
plar impreso de la que en 23 de oclnbre de 1764 habia diri-
jido á Gerónimo Saladino , monge en L u c a , contraída á igual 
observación, y se inserta en seguida, páginas 1 6 4 á 176. 

Parecer de D . Jorge Juan sobre el relotc ó cronómetro i n 
ventado por Juan Harrison, diríjido al ministério de Marina 
en 12 de abril de 1765 , cu salisfaceio;-, á Real orden de 2 de 
dicho mes.— Páginas 176 á ?>•)• de la citada Memoria l .u 

Dos informes q m dm en los años 1764 y 1765 sobre la im
portante operación de limpiar el puerto de la Habana del bajo 
que formaban ti su boca los tres navios de guerra que se echa
ron á pique para impedir la entrada á los enemigos cuando 
atacaron aquella plaza.—Publicados á páginas 148 y si
guientes en el Apêndice mim. 3.° dela Introducción á Jas ex
presadas Memorias del Depósito hidrográfico. 

informe, ron fecha 2o tic octubre de 1770 sobre las obser
vaciones practicadas en Cavile y Manila por Mr . Beron; en 
el cual, por incidencia y con singular penetración, proponia 
la reunion de lodos aquellos documentos en un depósito. 
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para que comprobados por otros , se formase una colección 
v se tuviesen presentes en la conslruccion de cartas: anuncio 
del importante establecimiento y [laboratorio hidrográfico, 
que al cabo llegó á realizarse el año de 1797 por el celo é 
ilustración del Sr. ministro y capitán general de la armada 
I ) . Juan de Lángara.—Publicóse dicho informe desde Ja pá
gina 162 de la Introducción á las citadas Memorias t A p é n 
dice 5.° 

De los opúsculos que presentó en la Asamblea amistosa 
l i teraria , que presidia en Cádiz, no tenemos olra noticia que 
la publicada por I ) . Juan-Antonio Enriquez en 1804, según 
queda expresado, y son los siguientes: 

1. Nueva llalislica,, ó teórica de arrojar las bombas. 
2. Conslruccion de las ecuaciones del tercer grado geomé

tricamente, según el apéndice de Newton en su Aritmética uni
versal, página 230 , á que se añaden algunos corolarios de los 
casos en que no tienen lugar las construcciones del autor, con 
âemostraciones mucho mas fáciles. 

3. Método de deducir ta longitud m los problemas de n a 
vegación por los logaritmos de las scmi-taugenles de los comple
mentos de la lat i tud. 

h . Sobre el cálculo que practican los pilotos para hallar la 
longitud, tanto de un solo rumbo por la meridiana paralela, 
como de varios por las partes meridionales cuando suman todos 
tos apartamientos de meridiano y los consideran como uno solo. 

5. De un accidente nuevamente descubierto que falsifica 
(os niveles de líquidos ij de su teórica ó modo de producirse. 

(i. Método astronómico de rectificar los instrumentos de 
pasajes. 

7. Extracto de una carta escrita desde Cumaná por el ca
pi tán de fragata D. José Solano sobre observaciones de latitud 
y longitud de aquel pais. 

S. Sobre una rueda, que su inventor pretende moverse 
conlinuamenlc. 
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0. Sobre el ángulo que debe formai' el (imon de ta nave 
con ta quiíla, y tas dimensiones de este. 

10. Plan de ordenanzas para la sociedad Real de ciencias 
•proyectada en Madrid .—Véase FRAY MIGUEL DE HUALDE, 

DON JOiíGE MANKIQUE, veedor general de Jas galeras 
de España : 

Parecer que dió el año 1589, en respuesta á Real orden 
sobre materias de armadas.—Copia en la librería del C . A . , 
y en libro ms. en {'filio; y otra en el Depósito hidrográfico, 
tomo 22 de Mss. 

DON J O R G E PEREZ LASSO DE LA VEGA, oficial inayov 
que lia sido de la Secretaría de Estado de Marina: 

Exposición y proyecto para la organización y reforma del 
cuerpo de iiujenieros de marina. Cádiz. Imprenta de D . Eusé
bio Diaz Malo. Año 1821 : en 4.° 

Desahogo critico sobre cosas que atañen á la marina de 
Jíspcma, su estado decadente, y medios intentados ó propues
tos para m r e s t a u r a c i ó n . = i l Num. I.—Impúgnanse teorías 
« y principios del Excmo. señor conde de Salazar, profe-
« sados en sus escritos , realizados durante su ministerio, y 
«sostenidos por su S. E . en su novísimo Manifiesto."~ 
« Núm. |II.—Visiones de autor.—Los teóricos y los prácti-
« eos.-;—Kápida ojeada sobre lo que fué la marina de E s p a -
« ña y lo que es.—Puerto y arsenal de Cádiz.—Una de sus 
"necesidades mas urgentes."—San Fernando, imprenta de 
D. Juan Franco. Año 183o. 

Como colaborador en la parte marítima de la Enciclope
dia española del siglo X I X , lia publicado en ella el Señor 
f.asso los artículos: 

Abordaje, en su acepción de hecho de armas. 
Adrazo, ó destilador para desa'ar el agua del mar. 
Aguja náutica. 
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lislá ademas concluyendo en (1845) y debe publicar 
muy pronto la novela marílima iulilulada : 

Hernando, ó la marina Real de E s p a ñ a ; 6 sean apuntes 
para servir á la Historia de la marina, y de vindicación 
contra imputaciones de escritores extranjeros. 

E¡ mismo Sr. Lasso, con D . Manuel Posse y I ) . Manuel 
Montes de Oca; 

La España m a r í t i m a : periódico dedicado, desde 1836 á 
1840, á sostener los intereses de la marina, y que forma 
2 tomos en 4.°—Madrid: imprenta de D. Ignacio lioix. 

Dichos Señores Lasso y Posse : 
Los marinos displicentes. Correspondencia crítica episto

lar. Carta primera.—SUMARIO : "Causa y objeto de estas 
«car ias . Se bosquejan algunos caracteres.—El español cas-
alizo y el anglomano.—El colegio establecido en Sevilla. 
« para la enseñanza de los guardias marinas.-^Vindicacioi^ 
« de la marina del Estado, injustamente acusada de ignoran.-; 
« cía en este decreto.—Defensa de las glorias marítimasIAG 
«España y de su marina, contra injustas y ruines acusa-
« ciones de algunos escritores extranjeros."--Madrid, 1841. 
Imprenta de D. Ignacio lloix: en 4.° y 28 págs .— Solo l le
gó á publicarse esta primera carta por el. Sr, Lasso. 

Los mismos Señores Lasso y Posse con D. Isidoro Kuiz, 
de Albornoz: 

E l Fanal : periódico semanal, igual en objeto al de La Es--
paita marít ima.^Madrid, 1842. Impía, del Archivo Militar. 

Con referencia á los dos citados periódicos y produccio
nes suyas en estos y sus demás escritos decia el Sr. Lasso á 

1). Agustin Perez de Lerma (1) después de la muerte del au
tor de la presente Biblioteca: 

(1) Lo que aqui se dice, y lo quo mas adelaille se. cila Í1<Í Don 
•torgo Perez Lasso de la Yoga , se lia añadido á la presente Biblio
teca del Señor Navarrete, por D. Agustin Perez de Lerma, amigo ín-
limo del autor. 
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" Ku ellas b« procurado siempre liacor sentir la impor-» 
tancia de un ramo del Estado cuya necesidad se ha querido 
poner en duda en los últimos tiempos, hasta por hombres de 
gobierno; y este espíritu de cuerpo, y la justicia de tan 
buena causa, han guiado constantemente mi pluma en la 
publicación do La E t y a ñ a marí t ima y de E l Fanal . L:no 
de los objetos mas esenciales, ha sido ademas, el vindicarla 
memoria de nuestros ilustres marinos, citando con noble or
gullo los trabajos literarios de algunos. Entre estos ocupaba 
justamente un eminente lugar el Sr. D. Martin Fernandez 
de Navarrete, cuya pérdida ha dejado un vacío, difícil de 
reparar, en varios ramos de la literatura , y mas particular
mente en lo que concierne á nuestra historia marítima. 

«La osadía y petulancia de un escritor francés, Mr. U a -
bault, me proporcionó nncva ocasión en E l Fanal para acre
ditar mas todavía una importante noticia, debida á la eru
dición v celo patriótico del Sr. Navarrete; pues habiendo 
leído en La Francia Mar í t ima (obra recientemente publica
da) un artículo en que se intenta dar por falsas las razones 
con que este ha probado ser de la nación española la gloria 
de haber aplicado la primera la potencia del vapor á la na
vegación , desestimando los documentos de irrecusable val i 
dez y autoridad en que lo funda, y teniendo por otra parte 
noticia de un hecho que venia á prestar mayor fuerza á la 
opinion del Sr. I ) . Martin, publicado también en un perió-
diwo francés, escribí el artículo de que incluyo á Vd. un 
ejemplar ((), y sobre el cual le llamo únicamente la atención, 

(i) lis el m'im. 28 de 10 de noviembre cíe 1842; en el cual, tra-
Imido (lo la navegación por medio del vapor dice cl Sr. Lasso (pági-
ims 2 íi V): 

'•('liando h mayor parte de las naciones de Europa camina ra-
»• pidamente por la sentía de los progresos científicos y las mejoras 
o iiuluslriales, ocurriendo con su ausilio á facilitar de un modo admi-
K raido todas las necesidades do la vida social v las exijencias de ht 
«moderna civilización, Apor qué la nación española, (¡ue en otro 
« tiempo precedió á aquellas en casi todos los ramus del saber huma-
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gloria rfe haber sido Blasco de Caymj el primero que ima
ginó y realizó aquella aplicación." 

«tío , pcrmuucce inmóvil, é iitdifcrento al pnrecor, á este grande y 
« maravilloso espectáculo? 

« Ué aquí una pregunta que nosotros también nos hacemos, do
te seosus ele acerlar cu el exámen franco de los cargos (pie en justicia 
a puedan dirijírseuo^ por ese atraso que lanío ponderan nuestros 
« émulos, sin lomarse el trabajo de investigar las cansas que para él 
« hayan podido concurrir. Infinito es el número de españoles que s i 
ft guen paso á paso aquellos progresos, y hariamos agravio A no pocos 
« q u e , no solo aprecian y eultivaii las ciencias que los producen v 
« afimenlan, sino que jimen en silencio por ver privada á su patria du 
« los bienes que ellas procurau. Ks por otra jiarlo el colmo de la iu -
«justicia no considerar, que cuando la Europa ha gozado sin obstá-
« culo de esa paz (pie debió, en gran parte á los heroicos esfuerzos de 
« los españoles, dedicándose sin estorbo á la adquisición de aquellos 
« bienes, sufren estos los efectos y consecuencias de guerras iuee-
ii sanies, de dos invasiones extranjeras, de persecuciones y desastres 
« políticos, y por último, ía guemi civil, cáncer que por sí solo bas-
« taria á eslinguir el amor af sabec y basta (y natural inclinación á la 
« vidq social. 

« líiilre tañías invencione»; peregrinas y adelantas que señalan y 
« caracterizan nuestro siglo, niiigiina ha producido un electo mas sen-
« sible en las artes fabriles, una utilidad mas evidentoque la do 1̂  
« aplicación del vapor como potencia motriz á las máquinas, y parli-
« cularineiile á la uavogacion; medio maravilloso, no sospechado do 
« las anteriores jeneracioucs, y por el cual se aseguran las comimica-
u ciones entre puntos muy remotos, á pesar de los vienlos contrarios, 
« de las calmas tenaces y las corrientes. 

« Pretenden algunos aulores que ya on 1615 ora conocida v cm-
« picada la fuerza clástica del vapor; pero hasta los años tie 1ÒG3 y 
« 1680 no se hicieron en Inglaterra útiles aplicaciones de esle ajenio,, 
«aunque no tiene duda que desde luego se concibió la idea de po-
«derlo emplear con ventaja en la naYcgacion- Este problema fué en 
« el siguiente siglo el asunto de tentativas mas ó menos infructuosas; 
« pero solo á fines del mismo y principios del actual se hicieron en-
« sayos formales con resultados que anunciaban su próxima solución. 
« Distinguiéronse entre laníos iluslres mecánicos los americanos ó'íe-
«vens y Fulton, apireando estos á las embarcaciones que hubiau lie— 
« cbo construir con arreglo á sus peculiares observaciones y con ab-

« soluta independencia en sqs procedimientos, una máquina de va-
« por del sistema do Walt' lograron ya en 1807 ver realizadas sus es-
« peranzas; y si el último tuvo la fortuna de construir antes que su 
« competidor el primer buque de ;ujuella especie, á este locó la gloria 
« de ser el primero que navegase sobre el Ucéano, conduciendo el di; 
<( ÍU invención desdo las aguas de N. Yorlí por la costa haMa el rio 
« Delaware. 
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Mos EN JOllG E DEL UFA : 
Ximeno en sus Escritores del reino de Valencia, tomo I , 

página 1.a, dice que ignoraba su apellido, inclinándose á 

« Nos complacemos en hacer aqui justa y honrosa mención de esos 
« hombres es L i mal) les, á cuyo injenio y perseverancia debe hoy el 
« imintlo esle medio norlenloso de trasporte, este inestimnble don rjuu 
« la antigüedad no hubiera rcconipensauo solo con estatuas. Mas ¿quien 
« luvo el primer pensamiento? Sin desfraudar una gloria que tan de 
« derecho les pertenece, ¿ no hay alguno que haya antes concebido esta 
« grande ¡dea, y á quieii la intriga, la ignorancia de sus contemporá-
(( neos ú otras causas Jiayatt privado del honor que se debe á los pr i -
« meros inventores? 

«Parece de razón que en un periódico que, entre otros objetos 
« importantes, tiene el de vindicar las glorias de los marinos espaíio-
« les, .sacando del injusto olvido en que yacen tantos hechos dignos de 
« memoria , consignemos un tcstimenio que asegura á nuestra patria 
«la prioridad en esta admirable invención, debido al ilustre celo por 
«las gloriíis nacionales y laboriosas investigaciones de 0. Martin Fer-
i< nandez de Navarrete. 

«Según consta do los rejislros orijínales conservados en los ar -
« chivos de Simancas, cutre los papeles eorrespondienles á Cataluña 
<< y á la seerelaría de la guerra, del año de I ñ W , el español Blasco de 
ti (¡araij, oficial (le la maritia del Emperador Carlos V íiizo en liarce-
« lona, á presencia de este, el día 17 de junio del mismo año, la ex-
« periencia de un bajel que andaba por medio de un aparato cuya par-
« le mas importante era una gran caldera llena de agua liirviendu. E l 
« buque en que se ejecutó tenia S00 toneladas, se llamaba la Trinidad 
« y su capilan Pedro de Scarza, y acababa de hacer un viaje de trigo. 
« Fueron nombrados para presenciarla Enrique de Toledo, el goberna-
« dor Pedro dn Citrdontt, IA vicc-cancille)" Francisco Graila y otros 
<i muchos personajes castellanos y catalanes con gran concurso de ma-
« rinos y curiosos. Consta quo el proyecto luvo émulos desde luego 
« y opositores, y que sin la voluntad terminante del Emperador, es 
«probable no hubiese tenido efecto la esperieneia ; y aunque aquel 
« quedó sin nplicacioii, su mérito y escelencia debieron ser tan ma-
« iníieslos, á pesar de los manejos de sus contraríos, que el Empera-
ii dor creyó deber conceder á Garay un ascenso en su carrera con 
« otras particulares recompensas. No pudiendo dudarse de esle hecho, 
« que presenciaron tantos testigos, y se halla consignado de un modo 
« tau autêntico y jircciso en los rejislros públicos nacionales, resulta 
<> probado que Blasco de Caray fué, sin dispula, el primer inventor de 
« los lia reos de vajior, aunque causas y circunstancias, ahora descono-
« cidas, le privaron de continuar sus ensayos y del fruto que debió 
d ser la recompensa. 

« Pues sin cmUargo de lo sólido, valedero ó irrecusable de este tes-
« tinionio, no ha fnltado recienlemente algún extranjero, que no solo 
« quiere negarnos de su propia autoridad la certeza de este hecho, 
« sino que lo coloca casi en la misma categoría que la expedición do 
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que seria de SanUjordi; pero parece mas veros ími l (jue fuese 

del Rey, s e g ú n lys observaciones de Fuster adie ion ad or de 

X i m e n o , tomo i , pág iuus 1." y 2.a, aunque todav ía hay mo-

« los Argonautas. He aqui el poderoso ¡uguincnto con quo Mr. A. Hu-
u bault en un articulo que publicó en ^rancia á propósito de vapo-
« re.s ( i ) , pretende eclior por tierra el mérito de nuestro español. 

"Como en las ciencias, diet-, no se pueiLeu ¡ulinitir los hechos 
«sino cuando oslan fundados en documentos auténticos, nos será 
«permitido no asentir con entera fe á lo que refiere Fernandez de 
« Navarrete. E l documento de que habla «o ka sido impreso, ni en c! 
•i año íle 1543, ni mas tarde; por consiguiente, se puedo poner en du
ff da, y comparar lo (pie se refiere de las invenciones de Papin, de 
« Garay y de otros tnucfios, á las fábulas «pie preceden siempre á la 
« historia de una nación y consliluyeu su parlo mus poética, y por lo 
« común la mas interesante." 

« listo es lodo lo que cl esquisito criterio del escritor francés ha 
«podido hallar para negar á nuestra nación un honor lan juslificado. 
« Las antiguas reglas de crítica usüdas hasta aquí para graduar la coiv 
« teza histórica de los hechos, nada valen en comparación de esta l ó -
«jica de nuevo cuño, de esta singular piedra de toque. Según ella, 
«para que un documento, por autentico y oficial que sea, no pueda 
« reputarse por falso, ha de estar de letra de m o l d e A la verdad, 
«que tan desusado modo ile rstiimir los liedlos nos hace creer, ó quo 
« Mr. Itabault pertenece á otro siglo, ó que él solo en la república Ü-
f< [eraría ignora el descrédito en quo por desgracia ha caido e| noble 
« arte de. (i'iiffeinóm/, desde que puUihui ex'.niores sin conciencia que 
« así arremeten á escribir en folia, como en Aoja volatile. Sin embar-
»< go, haremos notar á nuestro crítico que esa misma oscuridad, y 
« aun olvido, si se quiere, en que se halLiha este hecho, como per-
« dido entre las memorias y documentos ele aquella época referentes 
« A otros asuntos ; (pie la sencillez y minuciosos incidenles de. la 
H narración, y aun lo inverosimil de la miserable superchería que so
ft ria indispensable suponer para esplicar l¡i aparición de aquel Icsli-
« inonio, deponen con sobrada fuerza en favor do su veracidad; y 
« por último, que el justificado concepto que el Sr. Navarrete (cuya 
« erudición no se estiende solo á cosas do marina), goza como escri-
« tor dentro y fuera de España, presta nueva fuerza y solidez á çstaí} 
<> razones"—Precisamente en el número 2í)7 del Comtncra:, periú-
«dico de Paris, correspondiente al 2k de octubre último, publican 
o sus redactores la misma noticia, que, aunque dada á deshora, y 
«con las inexactitudes y equivocaciones de nombres propios, quo 
« son, como una condición precisa en todo cuanto con respecto á l£s-
« paña publican nuestros vecinos viene á confirmar y reconocer tu 
« prioridad que reclamamos en favor de ella por la aplicación del va-
« por á la navegación, á pesar de. que esle invento haya sido sofut'u-
ii do, digámoslo asi , en su cuna. 

(I) Kn la ¡'ranee maritime pvimer vol., i>jg. 2G6.—Año 183-1. 
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livo de dudar, como lue^o veremos. Ambos bibliógrafos d i 
cen, que IVIosen Jorge fué uno de los que sirvieron en la 
conquista de Valencia por el Rey D. Jaime í de Aragon, y 
también de los que le acompañaban en la expedición para 
la Tierra-santa, desbaratada por una borrasca cerca de Ma
llorca en setiembre Je 1269: que fué poela insigne; y tuvo 
la gloria que el Petrarca se apropiase algunos •versos sue
vos. Escribió en verso lemosin : 

« Como esta noticia parece serla misma debida á las indagaciones 
«del Sr. Navarrete, con algunas levísimas variaciones, escusamos 
« trasladarla en su totalidad, lié aqui sin embargo como comienza. 

« Va era cosa sabida {pie hace 300 años se había hecha en Barcc-
« lona un ensayo de navegación por medio de! vapor, y este mismo 
« hecho es el que ha dado asunto para Los recursos de ta Quínola. Una 
«carta do Madrid habla del hallazgo de documentos auténticos que 
« existen en los archivos reales de Salamanca (de Simancas, si Vds. 
« gustan señores redactores), lie aqui, dice esta caria, lo que acerca 
« de eslo asunto contieno un rejislro Hevado en el ministerio de la 
" Guerra. 

« Y sigue la noticia casi idéntica á la que liemos arriba referido, 
«con (¡i adición de que á la espericacia asistieron con el Emperador, 
« su hijo Felipe II y el gran tesorero Rávayo, ó quien se atribuye el 
« haber disuadido á aquel de la adopción del invento, y su aplicación 
«¡i la marina del Estado, protestando de que la maquinaria era muy 
« coinplicada y costosa, y que, ¡ulcmas de estos inconvcnienlcs, sci 
« corría el riesgo de la esptosion de la cahiera. 

« Que la coinision especial encargada de estender el informe so-
« bre la espericncia, so limitó á hacer constar que el buque movido 
« por el vapor, hpbia hecho desde luego tres; leguas en dos horas, 
« luego una legua por hora, v que se le podia dar una velocidad do-
« ble de la de una gal era ordinaria. Que el Emperador no volvió á ocu-
« parse del invento de ¡) . ¡ilasco de Garay- pero (pie le hizo reinle-
« grar de todos los castos y darle ademas una gratificación de dos-
« cientos mil maravedis, con oferta de adelantarlo sucesivamente basta 
«los mayores grados en !.i armada española. 

« Por último dice el Commerce, que Mr. Ifaynouard, de la Ac;ide-
« mia francesa, ha consignado en sits obras tina batata ó romance en 
« honor de Garatj que se cantaba en lo'tíí por las calles de Barcelona, 

« A cscepcion de esta última noticia, que viene á ser un verdade-
« ro comprobante contra las frivolas suposiciones de 51r. Habautt, se 
« advierte que la relación l icúe, como dijimos, el mismo orijen. 

« Es necesario confesar que e! gran Cárlos V estuvo aipiel día en 
«oposición consigo uiisino, y DO poco rain et Sr. ftãvayo, à cuya 
« mezquindad sin duda, se debe el haber privado á España de la glo-
« ria de ofrecer al mundo civilizado el gran presente del vapor come» 
<( potencia aplicable á la navegación." 
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La tormenta (¡uc corrió el Hoy D. Jaime en frente de M a 
llorca año 1250, ó poco mas, navegando su armada á ¡a con
quista de la Tierra-santa. 

Ese adverbio poco-mas es lo que hace aun dudoso que el 
autor de este poema fuese Alosen Jorge del l í e y , á no ser 
que su título lo escribiera mano mas reciente; pues no deja de 
ser repugnante que uno que se hubiese hallado en la misma 
caláslrofe, no solo se hubiera olvidado del ano en que acaes-
ció , sino que la anticipase diez y nueve años , con aquel 
poco-jilas; siendo también de notar, que su amigo y comui-
liton Moscn Jaime Febrer compuso por aquel tiempo, como 
queda visto en su artículo, la Descripción en octavas de la 
misma borrasca. 

Dos JUSÉ DE ANDÍA Y VARELA , dueño, capitán y piloto 
del paquebot Júpiter, escribió: 

Relación del viaje lucho á la isla de Amat y sus adyacentes, 
de Arden del Kxmo. Sr. I ) . Manuel de Amat y Juntet, caballero 
del órden de San Juan \J del Real de San Genaro, del consejo 
de S. M , , su gentil hombre de cámara con entrada, teniente 
general de los lieales ejércitos i virey, gobernador, y capitán 
general de los reinos del P c n ^ H á l l a s e en la biblioteca del 
Exmo. Sr. Duque de Osuna, Ms. en 4.°, precedido de una 
relación anónima de otro viaje anterior á la misma isla, que 
es la de Otaiti, hecho en 1772 y 1773, así como el de que 
ahora se traía, en 1774 y 1775, por el capitán de fragata 
D. Domingo de Boenechea, comandanle de la nombrada 
Aguila, y á quien acompaño Andía en el segundo de estos 
viajes con su citado paquebot, fletado en Lima para el tras
porte de PP. misioneros, la armazón de casa para estos, otras 
personas, reses vacunas y lanares, y gallinas. ( Véase DON 
DOMINGO DE BOENECHEA). 

E l P. F r . Pedro Gonzalez de Agüeros , franciscano y pro
curador de su órden en Madrid por el Perú , al fín de su 
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Descripción hhlonal de laprovincia ij archipelago de Chile etc. 
( de que damos razón en su artículo) añade desde la p á g i 
na 251: JVoItcias práclicas ¿ m d h i à u a l e s de la* hlas nombra
das vulgarmente de O T A H I T I ó C A R O L I N A S , siíwaíías en el 
mar d d sud ó Pacífico. V en su A D V E R T E N C I A pág. 253, 
dice entre otras cosas : que agregaba aquí " los extractos de 
los Diarios del piloto I ) . José Varela" y de los religiosos 
fray Gerónimo Clota y fray Narciso Gonzalez; y ya se deja 
entender que son de la expedición de 1774, E n la pág. 257 
hablando de la de 1772, dice que reconocieron varias islas, 
y entre ellas las de .SYm Simon, .San Quintín i Todos-Santos, 
Matnlarna, San Crhfóbal , Otahiti, Morea, Genua, Japtia-
mrniií, Mnvaxá, Th'á, Pa rapo r r á , Opijá, Tajati , Oyoícá, Oa* 
<}iné, Tupa, Abayñ, ( ¡uayopé, Aíjuayú, Tauttpá y Quenuau-
r á . Desde la \ú<¿. 2;>8 principia ¡i hablar de la segunda ex
pedición , que si bien va eon forme en algunos sucesos con 
lo que Varela dice en su otro Diario, en este ya añade , ó ya 
suprime, ó discrepa; como en su separación dela fragata 
Aguila A los 15 dias de la salida del Callao, sin volver á reu
nirse hasta 52 después en Q ja t i t u r aó T a t u ü r a , y otra sepa
ración al regreso desde 23 de febrero de 1775, de envas dos 
separaciones se desentiende: y á la verdad, de esta segunda 
separación no podia dejar de desentenderse, para no impli
carse con el supuesto de que por la enfermedad del coman-
danle Boenechea, Varela (que calla su primer apellido) se 
encargó de la fragata cl dia 20 de enero en el puerto de Oja-
titura { 6 de Santa Cruz). Otros cuentos trae, que solo el 
candor del P. Agüeros podría haberlos acogido y publicado, 
(al como: " Mandó el piloto al alférez de navio 1). Nicolas de 
Toledo fuese con el bole, etc." (dia 21 de enero, pág. 290). 
Y ya queda visto en el artículo de dicho comandante por el 
Diario del mismo Varela (piloto, pero no de la armada, ni 
embarcado en la fragata) que el lenienic de esta clase Don 
Tomás Gayangos se encargó del mando, al fallecimiento del 
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Sr. Boenechea ; que la fragata llegú de regreso á Lima cinro 
<lias antes que Varela llegase con su paquebot; y que el pri 
mer piloto ile la fragata en ambos viajes era el alférez Don 
Jnan Herbó. 

DON JOSÉ PE ARANDA.—Véase DON G E R A R D O HESAY. 

DOCTOR JOSÉ ARIAS, astrólogo, publicó varios Pronónii-
ens, estimados por su exactitud y curiosidad, rontándose en
tre ellos: 

Almanac y pronóstico general del año del Señor de ICEIJ , 
para diversas parles del mumio, y en •particular para el mmj 
noble reino de Aragon, con las mudanzas del tiempo para todos 
los dias del año , con todas las conjunciones, cuartos y Unios de 
luna, y con las fiestas, etc .—En Zaragoza, por Diego Dormer 
1G50. en 8.0=Lalassa, l i ib . nueva de Escrit. arag. tom. 3 .° , 
pág. 161. 

FRAY JOSE ARIAS MIKAVETE , de la orden de San F r a n 
cisco, de la provincia de Cartagena, lector de filosofía, v 
natural de Caravaca reino de Murcia. Publicó las signienlrs 
obras, dedicando la primera al Rey D. Felipe V : 

La mas preciosa Margarita del Oréano en cuyo fondo brilla 
ú giro un fijo punto; union d d inslilulo cosmogrttfico; perla 
verdadera que identifica el de una scientifica náu t ica , que ma
nifiesta el uso pnicíico de la brújula . hasta hoy mal entendida, 
y la insigne chimera de la dicha brújula en la carta sobre línea 
paralela: delincación repugnante ¿t la que con toda natural ver
dad constituye la brújula.—Impreso en Madrid por Anionic 
Marin, año de 173 í ) , 8.°. 

Náutica disciplina. Plantea la navegación del océano por 
su ancho golfo en seis lecciones que dedica á los que la enseñan. 
Con iiecncia del ordinario. Impreso en Murcia por Felipe Diaz 
Ca vuelas, año de 1748, 8.° 
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Dos JOSÉ ASENSIO.—Véase Dos F A U S T O MARTÍNEZ nu 
LA TORRE. 

FRAY JOSÉ-MARÍA DE BARCELONA , capuchino, que huí-
rió en Sabadell año de 1719. Enlre las muchas obras que 
escribió, y cuyo catálogo se halla enire los mss. de la B i 
blioteca de Barcelona, se comprenden las siguientes , y Io
das inéditas según se infiere: 

12 volúm. I n Matiieniaticas i el 1.°, 2.", 3.° y 4.° <l de 
« ftlhcel. Él 5.° de aritmelica el algebra el niüsica especulati-1-
«.va'. 6.° Commen. m Eudidem: 7:° I n Trigonomeiriam: 
« 8 . ° I n irigonometriain logaritrmcam: 9.% 10, 11 y l ã 

JOSÉ BES RAÍSÍ ÉLEAZAR, juez de la sinagoga de Z a r a 
goza, compuso por los años 1333: 

Tablas al ciclo. Ms. en 4." que estaba en la biblioteca 
vaticana.=Lalassay Bib. ant. de Aragon, tom. 1.0, pág. 309. 

Dos JOSÉ Boxiii CAMPODÁUVE, natural de taragozas 
Tratado de aritmética, que publicó antes de cumplii* 12 

años de edad, como lo afirma D. Antonio Hugo de OmeHque 
en su Analüis geométrica impresa en Cádiz en 1698 .=La(as -
sa , Jiib. n . de Escrit. arag. , tom. 4i0, pág. 106» 

Véase el art. de Omeriquc 

DÔN JOSÉ Baiz, arquitecto civil y mililai% y socio de la 
íteaí academia de Barcelona: 

Diario y viaje para d reconocimtenfo y delincación de, los 
Yios Tajo y Guadiela, desde su nacimiento hasta Talavera, y 
comprobar el pensamiento de la navexjaoion de estos ríos, el Ja-
fama y Manzanares hasta el Santísimo Cristo deí Pardo. Hizo 
este viaje con D. Pedro Simó Gil, comisionados ambos por el 
alcalde de casa v corte D. Carlos de Simon Ponlero ; saliendo 
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de Madrid á 1 o de julio de 17o5, y concluyeu diciendo: " E n 
« Aranjuez ocupamos desde el dia 11 de noviembre hasta el 
« 9 de diciembre, porque como es sitio Real y el punto cén-
« trico de las dos navegaciones de oriente y poniente, levan-
« tamos un plan formal del rio, calle de la Reina y jardines, 
« con la exactitud que él mismo demuestra; con lo que con-
« cluimos nuestro Diario^ y certificamos que los sucesos que 
« en él sé refieren y observaciones demostradas, son ciertas v 
« seguras á nuestro entender y saber. Y para que conste lo 
« firmamos en Madrid á 10 de diciembre 1 7 5 5 = R r i z ~ S i m ó . " 

Papel de reparos á la navegación áe los rios Tajo, G m ^ 
diela. Manzanares y Jarama, formado por I ) , José l í r iz y Don 
Pedro Simó ij G i l , que lo kan reconocido, con instrucción y 
á expensas del doctor I ) . Cárlos de Simon Poniero, alcalde de 
casa y iofle, año de 1755.—Firmado en Madrid á 12 de di
ciembre del mismo año. 

Estos dos papeles están publicados en la Memoria sobre 
la navegación del Tajo , de I ) . Francisco Javier Gabanes, 
págs. 90 á 113 de la edición de 1829. 

HERMANO JOSÉ Bci t y AINAK , coadjutor jesuíta, nacirt 
en la villa de Montalban á 17 de octubre de 1712, y murió 
en Ferrara de Italia á 10 de julio de 1791. Escribió: 

Aritmética especulativa y prácticd que contiene todo lo que 
pertenece al Arte menor: método fácil y claro para aprender 
á contar los niños, y otros que comienzan. Impresa en Valen
cia por José Esteban , en 8 .° : reimpresa en Zaragoza por 
Medardo Heras: 1789, 8.0=Latassa, Bib. n . de Escrito
res aragoneses, tom. S .0 , pág. 503. 

JOSÉ DE CABRERA : 
Naufragio de la nao Nuestra Señora de Belen en el Cabo 

de Buena-Esperanza. Impreso 1634, 4.° en portugués.^* 
Barcia, Bib. oriental, tom. 1.°, col. 439. 

i i 4-
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Dos JOSÉ CALVO DE IRAZÁBAL, nació en Zaragoza á 
principios del siglo X V I I I , y era capitán tie navio por los 
anos de 1788. Escribió: 

Nociones ó c o n o c i m i e n í o s m a r í t i m o s , que c o n í i e n e n los p r e 

cisos elementos de la geometría especulativa, y p rác t i ca ; de es-
f á í i c a , mecánica , h idros tá t ica ; de la arquitectura nava l ; de 
la fortificacioi}, ar t i l ler ía , navegación y maniobra de un n a -
v i o ; ij principios de tu movimiento, esfera y navegación. Ms, 

J)iserlacion cernirá el sislemade Copérnico. Ms. 
Poema que contiene en resámen la historia de la manfla 

pn o c í a D a s , Ms. 

Poema en que se pintan los afanes de la armada en los 
combales, temporales y exped'uiones largas. Ms, 

Poema sobre la prudencia mi l i t a r , deducida y fundada 
de los sucesos que presentan las historias sagradas y profanas, 
por las cuales se advierten las verdaderas causas de las perdi
das de los generales, batallas é imperios. Ms. 

Así lo trae, con referencia á una Memoria, (6 en t i én
dase apunte ó nota) que se le exhibió , el Sr. Latassa, B i 
blioteca nueva de Escritores aragoneses, lom. 5 . ° , páginas 
461 á 463. 

EXCELENTÍSIMO SEJÍOB PON JOSÉ CANGA ARGUELLES, ex
secretario de Estado y del despacho de Hacienda. E n sus 
Observaciones sobre la l l isíoria de la guerra de E s p a ñ a que 
escribió en inglés el teniente coronel Napier, publicadas en 
fj'mdres el año de 1830, dice (págs. 80 á 84, tomo 2 . ° , edi
ción de Madrid. 1835) lo signienlc: 

« E s verdad que la suerle adversa, empeñada en probar 
« nueslra constancia , facilitó al enemigo la entrada en A n -
« dalucía y la ocupación de Sevilla. Suceso que puso en grave 
«.riesgo á Cádiz, último atrincheramiento de los leales. Su 
«pérdida habría sido inevitable si el intrépido arrojo de 
« D. Lorenzo Peravcles, que con riesgo de su vida arrebató 



«al gobierno intruso sus planes: v el noble entusiasmo^ la 
« decision y el acierto del secretario interino de Marina Don 
« J o s é Vasquez de Figueroa (!); el acendrado patriotismo, la 

fl) "No puedo dispensarme de hacer una ligera reseña de loa 
mérilos distinguidos que en estas circunstancias contrajo el Sr. Vaz
quez Figueroa. He sido testigo de muchos, y fallaría á mi deber, si 
no rindiera el debido homenaje al acendrado patriotismo, ¡i la firmeza 
y lealtad de que dio relevantes pruebas este personaje, en momentos 
tan críticos. 

« La invasion del ejército francés sobre las Andalucías produjo un 
levantamiento popular en Sevilla, acalorado por los enemigos secretos 
fie la junta central, cuyos individuos se vieron obligados á retirarse 
en dispersion y desorden á la Isla de Leon, punto que de .nHemaim 
se habia señalado como lugar de asilo contra la desgracia. Reunidos en 
ella á costa de muchos riesgos, abdicaron el mando, poniéndole en 
manos de una regencia. Dias de grande apuro y amargura fueron para 
esla los primeros de su gobierno. La Isla de Leon se hallaba casi sin 
defensa de mar y tierra; y aunque se habia corlado el puente <l« 
¡íuazo, faltaban tropas para cubrir los puntos defensibles. La eferves
cencia del pueblo ponía inocentemente obstáculos á las providencias. 
A lodo se agregaba hallarse en aquel recinto un crecido número de 
prisioneros enemigos, carecer el gobierno de ministros que atendie
ran á dar curso rápido y acertado á los negocios, y haberse repenti
namente establecido en Cádiz una junta que , si bien hizo eminentes 
servicios al estado, en aquellos momentos entorpecia algún tanto la 
marcha del gobierno supremo. 

«Fortunosamente se presentó huyendo de la opresión enemiga 
D. José Vazquez Figueroa, que habia desempeñado en Sevilla un 
puesto de preferencia en el ministerio de marina y cuya cooperación 
era á la sazón urgentísimamente importante. La singular actividad, 
Ja lealtad y sobre lodo el entusiasmo por la independencia nacional 
que le distinguían, fueron de grande ausiliopara las resoluciones qim 
tenían que acordarse en época tan azarosa. A su celo debió la regen 
cia el principio de las fortificaciones que empezaron á construirse: la 
distribución en los parajes mas oportunos de la cortísima fuerza sutil^ 
ó séase de las lanchas cañoneras que estaban listas p;ira el servicio; 
la bien entendida inteligencia con las tropas del denodado duque de 
Alburquerque que se habia retimdo sobre la Isla: el transporte á la 
misma de parte de nuestro ejército que se hallaba en Avamonte; v 
la prudente y atinada comunicación con la junta de Cádiz. Todo lo 
llevó íi cabo con la mavor felicidad, habiéndose formalizado por sus 
cuidados la defensa de la isla gaditana, último baluarte de la libertad 
de España. 

«Nombrado el Sr. Figueroa ministro de marina á despecho de su 
resistencia, el mismo dia en que los franceses entraron en la bahía 
de Cádiz hasta.el Trocadero con un número de lanchas cañoneras, 
sino superior, igual al que nosotros teníamos, no desmayó en su ar-r 
diente decision. Con 1,000 soldados del ejército que hizo pasar ¡i los 
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«actividad é inteligencia del general duque de Allmrquei'-
« que, conduciendo á marchas dobles sus tropas á la isla de 
« Leon, no hubieran detenido los pasos á los enemigos, fijando 

buques para suplir la fallí) de marineros, con algún dinero y otros re
cursos poco correspondicnles á la magnitud de la empresa, que se. 
pusieron á su disposición, aumentando con su actividad tos recursos 
para sostenerla defensa de mar, que era la principal á que debia aten
der, consiguió en pocos dias aprestar 200 barcas cañoneras, bombar-
deras y obuscras, que imponiendo al enemigo, quebrantánm su arro
gancia y reanimaniu las esperanzas de los leales. Incansable Figueroa 
pidió recursos á la Junta de Cádiz y al ministerio de Hacienda, y se 
valió de cuantos medios le sugirió su celo para poner á cubierto la 
isla gaditana de los ardides de los franceses, habiéndose valido para 
tamaña empresa, de la pericia, denuedo y decision de los generales 
ü . Juan Villavicencio, O. Cayetano Valdes y D. Juan Topete que tra
bajaron con la mayor constancia en el arma me oto, disciplina é ins
trucción de la gente reclulada. 

«No se cenia el servicio de estos buques á la defensa de Cádiz y 
de ía periferia de la isla. Por la prevision de Figueroa protegian los 
puntos de Ayamonte, Tarifa, Huelva y Aljecira?, de los cuales se 
surtian de víveres Cádiz y la Isla de Lcon: escoltaban convoyes, lle
vaban v traían tropas según convenía á la defensa de la plaza y mo
lestaban al enemigo. En medio de la completísima nulidad á que el 
abandono y las desgracias babian reducido nuestra escuadra; el mi
nistro de quien voy hablando, con los dos ó tres únicos navios hábiles 
que quedaban , y un mayor número de corbetas, fragatas * berganti
nes y goletas habilitadas en fuerza de sus providencias, hizo conducir 
mensualmente la correspondencia de oficio y la mercantil á los pa
rajes mas lejanos de las Américas; manteniendo por este medio las 
relaciones mercantiles entre la península y las posesiones ultramari
nas; sostuvo el espíritu público en ellas y desvaneció las malas im
presiones (pie causaban las falsas noticias que los malévolos esparcían 
para llevar á cabo sus planes disidentes; auxilió eficazmente el trans
porte de tos útiles de guerra á las tropas españolas de dentro y fuera 
de la Península: se sostuvieron apostaderos: se protej'eron los convo-
ves del comercio: se mantuvieron cruceros en los parajes mas arries- • 
gados y se condujeron caudales , llenando con muy pequeñas fuerzas 
las atenciones que reclamaban las circunstancias, 

« El Sr. Figueroa consiguió asegurar de tal modo los punios prin
cipales de la isla de Cádiz, que aun cuando los enemigos se hubieran 
apoderado de alguno, se podían sostener vigorosamente los restantes. 
V.sto lo logró provectando y haciendo realizar el corte del arrecife ó 
camino real por eí sitio que llaman del rio Arillo, habiéndose abier
to un ancho y profundo foso que se llenó de agua y sobre el cual se 
estableció un puente corredizo que sostenido por dos ó tres cañones 
impedia absolutamente el paso, con beneficio de muchas salinas que 
hasta allí habían sido estériles. Este corle puso al gobierno y á los 
defensores á cubierto de cualquiera sorpresa , aun en el caso que los 
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o en este punto , para siempre célebre , un coio que el poder 
«< de Napoleon no pudo pasar. Etc . 

sitiadores hubieran hecho el desembarco que medilabun m una no
che larga y oscura de invierno cutre el casiillo de Puntales y la cor
tadura de San Fernando , para tomar esta por la espalda. Proyecto 
por ellos formado y del cual tuvo noticias Figueroa. 

« N o satisfecho este con la guerra (¡uc mantenian contra los fran
ceses las fuerzas maríliuias de que disponía, hizo que tomaran parte 
activa y gloriosa en la del continente con los regimientos de marina 
que hizo salir á campaña con sus correspondientes brigadas de arti
llería mandados por gefes y oficiales valientes de la armada, los cua
les dieron dias de consuelo á la patria, cogiendo á costa de su sangre 
copiosos laureles en los campes do Cataluña, en lispinosa, Velez, Ta
layera , Tamames, Ocaña, Albuera y otros: habiendo obtenido del go
bierno los premios correspondientes A su heroica bizarría ; abrió á los 
sargentos beneméritos el camino de la fortuna, deparándoles opción 
á los grados de los oficiales de los regimientos á ipie correspondian, 
así como se hizo después con los pilotos instruidos admiliéndolos en 
el cuerpo general de oficiales de guerra. 

a E n los anos de 1810 y 1811 se formó en Sevilla una reunion 
de patriotas con el nombre de Congreso Hispaliense con el objeto de 
auxiliar con avisos oportunos, con armas, ropas y medicinas á las 
partidas de guerrillas que se levantaran contra los enemigos en los 
puntos inmediatos al congreso. Desde las cuevas y sótanos en donde 
celebraban sus sesiones, abrieron sus individuos comunicaciones im
portantes en varios puntos de las Andalucías, sosteniendo eon sus es-
i'uerzos el fuego sagrado de la insurrección. Habiendo formado el plan 
atrevido de hacer unas Vísperas sicilianas con los enemigos que 
guarnecían algunos puntos importantes, reclamaron los auxilios y pro
tección del gobierno. Presentados unos comisionados suyos á la Ue-
gencia, eslá cometió á Figueroa con la mayor reserva, el cuidado de 
Jas operaciones del congreso, dispensándoles los auxilios oportunos y 
dirigiendo con juicio sus ideas. Con dicho fin siguió una correspon
dencia interesante con dichos sugetos y con el general Ballesteros 
que á ía sazón mandaba las fuerzas mas ropctables que España rúan-
tenia en las Andalucías. E n consecuencia, se prestaron oportunos 
auxilios á aquellos beneméritos patriotas, cuyes servicios fueron im
portantísimos y muy arriesgados , especialmente cuando la toma de 
Sevilla por el general Cruz Murgeons, empresa que ellos facilitaron 
con sus avisos y operaciones. 

« Aunque Figueroa secundó sus miras dirigidas á hacer Guer
ra viva al enemigo, jamás apoyóla idea de las Vísperas sicilianas;. 
no porque la perfidia de Napoleon no las provocara con su negra con
duela; sino porque tan atroz represalia no podia caber en pechos no
blemente denodados, ni avenirse con los pensamientos de honor que 
distinguían al gobierno v á su ministro." (Nota de Canga Ar-jUellcs 
en la obra cilada} 
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DON JOSÉ CARBONEL , comisario honorario de marina: 
Extracto de una Memoria sobre la Nauscopia ó el arte de 

descubrir los nados y las tierras á una distancia considera
ble.—Presentado en la Asamblea amistosa (((eraría de Cádiz, 
((ela cual era secretario.—Véase DON J O R G E JUAN; y en 
Anónimos E X T R A C T O DE LA MEMOÍUV MR. BOTTINEAU, 

I'ADBE JOSÉ CASSAM , jesuíta : 
Tratado de la naturaleza, origen y causas de los cometas, 

con la historia de ellos, etc. Madrid: 1737, en 8.° 
Escuela mili tar de fortificación ofensiva y defensiva, arte 

defucgosy de escuadronar. Madrid: 1705, en 4.0=De esta 
obra hace mención Huerta en su fíiblioteca mili tar española, 
página 90. 

Dox JOSÉ CIGANAL y ANGULO : 
Astronomía para todos en doce lecciones, ó sea Demostra

ción del mecanismo celeste en términos claros y palpables sin 
necesidad de estudios geométricos. Con aíefe láminas que f a c i 
l i tan suiníeligencia.—Impreso en Gerona, en la oficina de 
A , Oliva, impresor de S. M . : 1829, 8.° en 266 páginas, so
bro ocho de entrada.=Segun el prólogo, es traducción , con 
algunas alteraciones, de la Astronomia de la juventud p u 
blicada por el inglés Jaime Ferguson,—Está en forma de 
diálogo entre Carlos y F l o r a , tratando las doce lecciones: 
1 / Del movimiento, figura y dimensiones de la tierra: 2.aDel 
equilihrio del universo y del sistema del mundo : 3.a sobre la 
gravedad, la luz y la atracción de los cuerpos: 4.* Del paso 
de Vénus por el sol, y de los medios que se emplean para 
medir las distancias del sol á la tierra y á los planetas: 5.a Del 
modo de terminar las latitudes y longitudes de los diferentes 
lugares de la tierra: 6.a Causas de la diferente proporción 
de los dias y las noches, de la variedad de temperatura de 
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las estaciones del a ñ o , y de las diversas fases de la luna: 
T." Sobre el movimiento de la luna al rededor de la (ierra y 
del sol, y sobre los eclipses de sol y de luna: 8.a sobre las 
cansas de las mareas y sobre los climas y las zonas: 9.a De 
los años sideral y trópico, de las constelaciones y de varias 
cuestiones astronómicas. 10. Método de conocer las conste
laciones y sus principales estrellas por sus alineaciones res
pectivas: l i . D e los globos artificiales celeste y terrestre, de 
los modos mas fáciles de trazar una línea meridiana, y de 
algunos problemas; y 12. Del globo terrestre, de algunos 
problemas curiosos que por su medio se resuelven, y de oíros 
para cuya resolución no es menester el auxilio de los globos. 

DON JOSÉ-ANTONIO CONDE.—Véase X E K I F ALRDRIS. 

DON JOSÉ CORNIDE, regidor de la ciudad de Santiago, 
académico supernumerario de la Real Academia de la Histo
ria , y después secretario perpetuo de ella: nació en la c iu
dad de la Coruña á 25 de abril de 1734, y murió en Ma
drid á 22 de febrero de 1803, según artículo necrológico 
inserto en el Mercurio de E s p a ñ a , de marzo siguiente , pá
ginas 318 á 320; en el cual se da también noticia muy s u 
cinta de varias de sus obras literarias, y entre las impresas: 
las cartésides ó islas de Bayona. Investigación sobre la anti
güedad de la torre de Hércules: Ensayo sobre los peces de la 
costa de Galicia, inéd i ta : Descripción de la costa de Galicia. 
Dos de dichas obras se publicaron con los títulos siguientes: 

Memoria sobre la pesca de sardina en las costas de Galicia: 
Madr id en la imprenta de D. Joaquin de Iba r r a : año 1774, 
en 4 . ° . 

Ensayo de una Historia de los peces y otras producciones 
marinas de la costa de Galicia; con ttn Tratado de las diver
sas pescas, y de las redes y aparejos con que se practican: 
Madrid 1788 8.°. 
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Investiyaciones sobre la fundación \j fábrica de la torre 
llamada de H É R C U L E S , situada á la entrada del puerto de 
la Coruña. Impreso en Madr id , en la oficina de D. Benito 
Cano, año 1792, en 4.0 = Esía obra fué presentada al Rey 
por el Exmo. Sr. Bailio frey ü , Antonio Valdês ministro du 
la marina. Refiere las vicisitudes que ha experimentado este 
famoso monumento de la antigüedad, y la reparación que se
le hizo á propuesta y con los fondos del consulado de aquel 
puerto, por los planos y dirección del ingeniero de marina 
D. Eustaquio Gianini, á fin de que con la luz de reverbero 
que debia colocarse en su linterna, sirviese de guia á los na
vegantes, Y contiene las dos inscripciones, castellana y l a 
tina, que se fijaron en ella, compuestas por la Real Acade
mia de la Historia en virtud de Real órden comunicada por 
dicho Señor ministro, para trasmitirá la posteridad la no
ticia de tan antiguo monumento y de su reparación; una 
cabecera, al frente de la obra, que presenta la vista de la 
ciudad y puerto; y al fin sei§ láminas que figuran el estado 
antiguo de la torre, el que tenia cuando se propuso la repa
ración, y el en que quedó con ella.—Diósc este anuncio en 
la Gaceta de 1.0 de mayo de 1702. 

DON JOSÉ COBONÉS, natural de la ciudad de Valencia, 
principió á servir con plaza de guardia marina de la compañía 
de Cartagena , y fué retirado por sus achaques con el grado 
(le tenienle de fragata. Publicó la siguiente obra anónima. 

Observaciones aobre la pesca llamada de Parejas de bou; 
utilidad i/ necesidad de su uso en el goifu de Vaioicifl. Impreso 
en la misma ciudad, oficina de José Ferrer dç Orga: 1821, 
foi.=Fuster, nib. v a l . , tomo 2.°, pág. 423. 

DON J O S E nE i \ CCKSTA, capitán de fragata, alférez de 
la compañía de guardias marinas del departamenío de Cádiz: 

Extracto de /os cálculos del eclipse de sol del 16 de jun io 
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de 1806, hechas en M a d r i d , Pamplona, Y a l a i á a , Palma en 
Mallorca, é Isla de Lcon, convn breve dtsevrso sobre las lon
gitudes que resultan para los lugares en que ha sido observado. 
Fecha en Ja Isla de Leon 3 de marzo (le 1 8 0 7 = A r t í c u l o del 
jWcrcurio de España de abril del mismo aiio, tomo 1,0, pági-r 
nas 489 á 523. 

Observaciones astronómicas, extractadas en el almavaque 
náutico de 1807, pág. 188. 

UON JOSÉ CitAi'itjox, nació en la ciudad de Valencia 
año de 1653; y á los 18 de edad, habiendo estudiado en su 
patria las primeras letras y la filosofía, pasó á liorna llevado 
de su amor á las ciencias: allí se aplicó á las matemáticas, y 
mereció tan grande estimación del obispo D. fray Juan de 
Caramuel, su maestro, que le dejó heredero de su seleclísi-
ma librería. Dedicado después á la arquitcclnra militar, s ir 
vió al Rey Carlos II en el estado de Milan, primera como ca
pitán del tercio de Lombardia, poco después on clase do c a 
pitán de corazas, mas adelante como edecán del gobernador 
del mismo estado marqués de Leganés: fué herido en la ba
talla de Estafarda: se halló en la demolición de Guaslala y 
en el sitio de Casal de Monfcrrato: vino de ingeniero mayor 
al ejército de Cataluña, con el grado de maestre de campo 
de infantería y cuartcl-maestrc-gencrai: fortificó á Monjuí 
y demás plazas del Principado : se halló en la batalla del Ter 
y en todas las acciones contf-a los franceses desde 1691 ó 92 
hasta el 97; y satisfecho el Rey de sus servicios mandó se 
le pagase el sueldo anticipado todos los meses , le señaló una 
pension , y le hizo sargento mayor de batalla en dicho estado 
de Milan. Murió en Barcelona á 10 de julio de 1098, y fué 
sepultado en la capilla de la Virgen de los Dolores del con
vento de servitas según testifica el epitafio, á Ja cual fué 
llevado en hombros por cuatro generales. Escribió las obras 
siguientes: 



Plantas de las furlifieaciones de las ciudades, plazas y 
rastillos- del estado de Sitian. Impreso en esta ciudad , 1687, 
en 4.°—Dedicó esta obra á Cárlos I I , ornadas las llanas con 
mucho primor, y hechas de su misma mano todas las deli
ncaciones. 

Escuela de Palas, ó curso malemáíico. Tomo J , dividido 
en once tratados, que contienen la ariímc'íica, geometria espe
culat iva-práct ica, lugares planos. Dados de Euclides, esfera, 
geografía, álgebra numerosa y especiosa, trigonometría, loga
rítmica y arte mili tar . E n Milan, por Mareos Antonio Pandul-
fo Malatesta: 1693, folio. 

Dejó escritos otros Tratados matemáticos acaso para for-, 
mar el lomo H ; pero se los llevaron algunos oficiales espa
ñoles é ingleses en las guerras de entonces, 

Ximeno, Escritores del reino de Valencia, tomo 2 , p á 
gina 126. De la primera de dichas obras, hace también men
ción Huerta, Biblioteca mil i tar española, página 90 ; y de la 
segunda, Barcia, tom. 2 , col, 985. 

DON J O S E CHAIX, natural de S. Felipe de Játiva, vice-
director del cuerpo de ingenieros cosmógrafos de Estado, 
comisario de guerra honorario, y comisario y profesor de 
los estudios de la inspección de caminos; murió en su patria 
año 1811 ; y escribió: 

Instituciones del cáicuío diferenciai é integral, con sus apli
caciones á las matemáticas puras y mixtas. Madrid, imprenta 
Real 1801: lomo I , que contiene el cálenlo diferencial y sus 
aplicaciones. Su análisis se halla en el tomo 2.° del Memorial 
literario, pág. 158 del núm. 14. 

Memoria sohre un nuevo método general para tranformar 
rn series las funciones trascendentes, precedido de otro método 
particular para las funciones logaritmicas y exponenciales. Ma
drid , imprenta Real , 1807 , 8.Q mayor. 

Observaciones astronómicas desde 1,° de noviembre hasta 
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21 (if diciembre de 1800: publicadas en A na íes de ciencias 
naturales, tomo 4.° , julio de 1801 , mim. 11 j y otras en d 
núm, 12,=?Fuster, Bib. Val. tomo 2.° , pág, 344. 

CAPITÁN DON JOSÉ DÍAZ INFANTE, siendo teniente de IVa-
gafa obtuvo el magisterio de artillería de la academia de 
guardias marinas de Cádiz (única entonces), y se le formó su 
asiento en 12 de setiembre de 1752: ascendió á teniente de 
navio en 27 de mayo de 1754; y pasó á ser ayudante general 
de artillería de marina en 19 de febrero de 1760. Escribió; 

Geometría 'práctica para instrucción del cuerpo de las br i 
gadas de artil lería de manna, sieíido su comisario general el 
capitán de navio D . Joaquin María de Villena. Ano 1752. Im
preso en Cádiz por D. Pedro Gomez de Ueqoena , impresor 
mayor por S. M, Un tomo en 4.ü 

Salas, en su Memorial histérico de la art i l lería española, 
página 198, dice lo siguiente: 41 Don José Diaz Infante, lo-
« niente de navío de la Real armada, maestro de artillería 
« de ios caballeros guardias marinas, y socio de erudición 
«de la rógia sociedad de Sevilla. Siendo comisario estraor-
«dinario de artillería, con destino al sitio de Mahon, pu-
« blicó la Pirometalia absoluta, ó arte de fundidores. Palma 
« e n Mallorca: 1740. Un tomo en 8.Q con láminas. Este 
«l ibro tiene una cosa original» y es la censura do un padre 
« capuchino en que compara la doctrina de los minerales 
« que expone el autor, con el sistema analítico y sintético 
« del caos» del venerable maestro Raimundo Lulio. Está de-
« dicado á Santa Bárbara. Mas adelante dió á luz el Compen-
« dio de arti l lería para el servicio de ¡a marina. Cádiz 1754." 
— E s t á citado por D. Vicente de los Rios, Discurso sobre 
los ilustres autores é intentares de arti l lería, página 87, y por 
D. Francisco Javier Rovira , Tratada de arti l lería para el uso 
de los guardias marinas, llana 1.a de la Introducción, y p á 
ginas 44, 56 y 249, edición de 1773. 
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Quoíla visto en el artículo <íc i). Jorge Juan, que cJ Se-
fior üiaz Infante era uno de los que componian la Asamblea 
amistosa lUeraria de Cádiz, presidida por aquel gefe, y fué 
unq de los que alimentaron sus sesiones con opúsculos fa
cultativos, presentando los siguientes: 

Sobre if* comparación de los meta.les, que hace la "pólvora 
en las recámaras de kts piezas de bronce , y la cansa á que se 
puede atribuir ía curvatura que loman las mismas piezas. 

Sobre elplanlioy [omento y conservación de «ròofe.s, tiempo, 
y modo de cortarlos, y aplicación de sus maderas á varios mos. 

Dos JOSÉ nií ECHEGARAY, teniente do navio, primer 
construclor de marina en el departamento de Cádiz, y d i 
rector principal interino del cuerpo de conslruclores. Kemi-r 
lió al ministerio en junio de 1830 el precioso : 

/Krc ion ario de arquitectura naval, de que ya dimos no
ticia en nuestro prólogo al /diccionario marítimo español, pá-̂  
gina X L I V , 

DON JOSÉ ESCOFET» natural de Barcelona, y escribana 
de cámara de su audiencia, tradujo del francés: 

/ns/rucciones cristianas para los militares. Impresas en 
Barcelona: 1735 , en 8.° 

En 1807 las reimprimió con adiciones D. Juan Manuel 
de Bedoya, canónigo penitenciario de la colegiata del Real 
sitio de San Ildefonso. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ DE ESPINOSA Y TELLO, 
teniente general de la armada. Nació en Sevilla á 25 de mar
zo de 1763: fueron sus padres D. Miguel de Espinosa, con
de del Águila , y Doña Isabel María Tello de Portugal, mar
quesa de Paredes y de Saceda; contándose entre su esclare
cida ascendencia, sin que él hubiese llegado á saberlo en 
toda su vida , por línea paterna el hábil y valiente general 



de marina Melchor de Maldonado, obligado por Real carta 
de los Señores Reyes Católicos de 3 de agosto de 1403 
(tomo 2.° de Viajes, pág. 87) á acompañar al almirante 
D. Cristóbal Colon en su segundo viaje á las Indias; y por la 
materna, este mismo almirante, séptimo de sus ascendien
tes por esta línea. Un escritor de nuestro tiempo, y gadita
no, en el elogio que preparaba del Sr. Espinosa Tello, aña
de que corria por sus venas la sangre de Ia régia dinastía 
de los Borbones.—El conde su padre , era un caballero muy 
ilustrado, y tenido por uno de los restauradores del buen 
gusto en la literatura y en las artes, que tanto se babia es
tragado en España en el siglo X V I I , como lo prueba su cor
respondencia literaria con Don Gregorio Mayans, con el 
M. Enrique Florez, con I) . Antonio Pons y otros sabios, 
cuya publicación seria de desear. Durante medio siglo fué 
sn casa asilo de las musas y mansion de los doctos j era r i 
quísima y selecta su librería, singular en mss., especial
mente de antigüedades sevillanas y de ingenios andaluces; 
copioso y coordinado su monetario ; esquisita y numerosa su 
colección de pinturas; y todo le preconizaba por uno de los 
españoles que honraban á su patria y á toda la nación. L a 
marquesa Doña Isabel era (dice el insinuado escritor) " mas 
« recomendable todavía, atendido el ejemplar desempeño de 
«su deber en todos los estados de su vida, y su ardiente y 
«discreta candad hacia sus semejantes, rayando su virtud 
n en grado tan heróico, que no es temeridad , y mucho me
ce nos prevención, el persuadirse que algún dia se venere en 
<( los templos." 

Las noticias que leñemos á la vista sobre la primera 
educación de D. José , son estraña y absolutamente contra
dictorias: según unas, nada habia aprendido, ni aun casi 
escribir á los quince años de su edad, aunque no por culpa 
suya: según otras, antes del término de su infancia, ya sabia 
escribir perfectamente; halda aprendido la retórica á la edad 
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de nueve anos ; á los 13 habia t'oncUiido la gramática latind; 
á los t 5 , también habia aprendido perfectamente el dibujo, 
el francés, la aritmética y la geometría. Lo cierto es , y á 
juicio nuestro, argumento favorable á estas segundas noti
cias, que habiendo obtenido plaza de guardia marina ( apenas 
cumplida esa misma edad , es decir el año 1778 , mereció en 
su primer cuatrimestre * y último de esíe propio año , las no
tas de; examinado de ari tmélica y geometría en grado de 
sobresaliente: 'grande talentoj grande aplicación, excelente con
ducta: á otro cuatrimestre, primero de 1779, examinado da 
cosmografía y navegación en grado de sobresaliente, excelente 
talento, excelente aplicación, excelente conducta: fué embaí*-* 
cado á los nueve meses de ser guardia marind; y á poco mas 
de otro mes, ascendido á oficial * 

Declarada la guerra á Inglaterra en dicho último año, 
"se halló (según expresamos en artículo necrológico, en 
una de las Gacetas del año de 1816) Cn las principales cam
pañas de América y Europa, especialmente en la toma de 
Panzacola y en el combate naval de Cabo-Espartel en las 
escuadras mandadas por el marqués del Socorro y D . Luis 
de Córdoba. Hecha la paz en 1783, y habiéndose ejercitado 
algún tiempo en la práctica de la astronomía cn el observa
torio de Cádiz, fué destinado á las ordénes de D. Vicente 
Tofmo para ayudarle en la comisión de levantar y trazar las 
cartas hidrográficas de la costa de España é islas adyacen*-
tes, contribuyendo con sus observaciones y trabajos, parti
cularmente en toda la costa que corre desde Fuenterrabía al 
Ferrol, á la perfecta conclusion de un atlas marítimo tan 
apreciado en toda Europa como monumento de la ilustrada 
generosidad de nuestro gobierno y de la sabiduría de ios 
marinos españoles. Hallándose el año 1788 en Madrid con 
otros oficiales coordinando esta gran obra para publicarla, 
tuvo encargo superior de adquirir y recoger noticias para la 
expedición de darla vuelta al mundo, que se preparaba á 
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las órdenes de D. Alejandro Malaspina; encargo que desem
peñó cumplidamente, pero sin poder tener entonces parte 
activa en la expedición por el quebranto de su salud. Res
tablecido ya en 1790 pasó de real órden á Méjico y Acapulco 
á unirse con Malaspina, conduciendo desde Cádiz, algunos 
instrumentos; con los cuales situó á su paso varios bajos pe
ligrosos y los beriles de la Sonda de Campeche, y determinó 
por observaciones astronómicas la situación geográfica de 
Veracruz, Méjico, Acapulco y otros puntos principales. Uni
do á la expedición, desempeñó el encargo que le dió su co
mandante de reconocer con dos lanchas los canales de Nutka 
en la costa septentrional de la América, y continuó los via
jes y reconocimientos que se hicieron en el Océano-Pacífico, 
en los mares de la India y en Filipinas, hasta que regresando 
desde allí á Lima en octubre de 1793 con una enfermedad 
escorbútica, tuvo que separarse de los buques de ía expe
dición para restiíuirse á Europa, juntamente con D. Fe
lipe Bausa, por Chile y Buenos-aires. Hízolo así atravesando 
las grandes cordilleras de los Andes, y practicando muchas 
observaciones astronómicas con que ilustró la geografía de 
aquellas provincias. E n Montevideo encontró á las corbetas 
de Malaspina, y embarcado en la corbeta Gertrudis, regresó 
á Europa en setiembre de 1794. Embarcóse poco tiempo 
después en la escuadra del Océano , de primer ayudante del 
general Mazarredo; y en el año 90 fué destinado á Filipinas 
á solicitud del capitán general de aquellas islas; pero tran-
siíando en 1797 por la corte para embarcarse en la Coruña, 
quiso el Rey aprovechar la instrucción y talentos de este ofi
cial en destinos de mayor influencia en benelicio de su arma^ 
da naval, y mas compatibles con su delicada salud; y con este 
objeto le nombró primer ayudante-secretario de la Dirección 
general de la armada» y gefe de la Dirección de hidrografía: 
establecimiento que comenzó entonces, y que con sus traba
jos, con su ejemplo, y su atinado gobierno, llevó á un alio 



grado de lustre y esplendor, con tanta utilidad de la navega
ción y comercio, como buen crédito de nuestra nación entre 
las extrangeras. Basta leer las Memoriòs que coordinó y pu
blicó en dos volúmenes , para Conocer el mérito y exaetittul 
de las cartas publicadas en el tiempo de su dirección. Con 
no menot* acierto y consumada prudencia matíejó los mas a r 
duos asuntos de ía marina, como secretario de la Dirección 
general, en dnítmstancias las mas críticas y arriesgadas ; y 
lo ntismo puede decirse de la Secretaría del Almirantazgo , á 
Cuyo Consejo fué promovido en 1807. Durante la invasion 
tínemiga se manluvo constante en no reconocer al Rey intru
so, haciendo dimisión de todos ¡sus empleos y comisiones; 
hasla que viendo frustrado su proyecto de salvar las obras y 
láminas del Depósito hidrográfico trasladándolas á Cadiz, se 
fugó de Madrid, y se presentó al gobierno en Sevilla, que 
satisfecho de su conducía política le comisionó á Londres 
para dirigir allí la formación y el grabado de las cartas ma
rítimas mas necesarias á nuestra navegación. Al mismo tiem
po (pie desempeñaba este encargo, sé le pedían por el mismo 
gobierno otros informes y noticias, ya sobre marina, comer
cio y pesca j ya sobre varias máquinas para Uso de los arse
nales, casas de moneda y oíros establecimientos; dando en 
estas ocasiones continuas pruebas de su juicio, de su instruc
ción y laboriosidad. Concluida la guerra y restablecido el 
Almirantazgo, fué llamado por el Rey á ocuparen él su an
terior plaza; dela cual hizo dimisión á su llegada á España 
por «1 mal estado de su salud, conservando solo la Dirección 
de hidrografía basta su fallecimiento (en Madrid á 6 de se
tiembre de 1815). E l carácter de D. José de Espinosa, mo
desto, sufrido y reservado; su exactitud y esmero en el ser
vicio y desempeño de sus obligaciones; su propensión á ha
cer el bien, ocultando siempre que le hacia; su constancia v 
buena fe en ía amistad ; su ingenuidad y dulzura en el trato 
familiar; su pundonor, prudencia y rectitud, son virtudes 
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ípie así como le captaron el aprecio y considèracioii de los 
hombres de mérito en las naciones extrangeras, harán lam
inen por siempre esiimable su memoria, parlicularmenle en
tre los que como compañeros, amigos, ó subalternos, tu
vieron ocasión de tratarle y conocerle con mayor inmedia
ción é intimidad.'' 

Escribió el Sr Espinosa las obras siguientes : 
Relación del viaje hecho por las goleias Sutil y Mejicana 

en el año de 1792 para reconocer el estrecho de l u c a . Con una 
INTRODUCCION ( la escribió el autor de esla Biblioteca) 
en que se da noticia de las expediciones ejecutadas anterior
mente por los españoles en busca del paso del Noroeste de la 
Aindrica. Impresa de orden del Key en Madrid en la impren-
la Real, año de 1802, en i.0 

Memoria mhre las observaciones untrortámicas que han ser
vida de fundamento á l a s cartas de la costa NO, de América, 
publicadas por la dirección de trabajos hidroffráficos, á confi-
nwacion del viaje de las (¡oletas Sutil ?/ Mejicana al estrecho 
de Juan de Fúcar . E s un cuaderno en 4.°, que publicó con 
lecha 31 de diciembre de 1805, Como Apéndice á la Relación 
del mismo viaje, en 20 páginas, de letra menuda, y con
tiene preciosas noticias, observaciones y cálculos para fijar 
las situaciones geográficas de los principales puntos de aque
lla costa. 

Memorias sobre las observaciones astronómicas hechas por 
Ins navegantes españoles en distintos lugares del globo, las nui
les han servido de fundamento para la formación de las car
tas de marear publicadas por la dirección de trabajos hidro
gráficos de Madr id . Madrid, en la imprenta Heal, año de 
1809: 2 tomos en 4.° que contienen cuatro Memorias, va
rios Apéndices curiosos é importantes (de los cuales damos 
razón en los artículos de sus respectivos autores), prece
diéndolas un Discurso sobre la hidrografía española escrito 
por I ) . Luis María de Salazar.—Uno de dichos Apéndices, 

n 5 



06 

lo es á la 2.11 de las Memorias, toni. 1.°, páginas 169 á 182 
<le ella, con el epígrafe de: Observaciones de la velocidad 
del sonido, de la l i tud, longitud y variación, hechas enSaniiago 
de Chile por el teniente de navio D. José de Espinosa, y alférez 
de navio D , Felipe Bausa en 1794. Y por nota en la misma 
página 169 dice : " Las observaciones que incluye este m í -
«mero las hicimos por mera afición, con motivo de res l i -
* luirnos de Valparaíso á línenos-Aires por tierra, á procu-
« rar nuestra incorporación con las corbetas Descubierta y 
«Atrevida, de cuyos buques desembarcamos en Lima por 
« enfermos. Practicumos asimismo en nuestro viaje muchas 
« operaciones geodésicas, y adquirimos varios planos , des-
« cripciones y noticias geográficas, que corregidos con aque-
«lias latitudes y longitudes observadas, han servido para 
n formar una carta particular de la cordillera y las Pampas, 
i la cual se está grabando actualmente en la dirección h i -
« drográíica." 

Idea de la marina inglesa, escrita -por el teniente general 
de la armada nocíonai Don José Espinosa Tello. Mandada 
imprimir y publicar por las Córtes. Impresa en Madrid, en la 
imprenta nacional, año de 1821. Un cuaderno de 67 p á g i 
nas en 4 . °—Es la obrita la formó por la lectura de varios 
documentos originales y otras noticias fidedignas que adqui
rió visitando arsenales y otros establecimientos ingleses, por 
encargo especial del ministerio de Marina , durante su man
sion en Inglaterra desde 1810 á 1815. 

Escribió ademas varios discursos sobre astronomía, náu
tica é hidrografía, que se han publicado en los Almanaques 
náuticos. 

FRAY JOSÉ FAYAL , mercenario: 
Relación de los varios sucesos de mar y tierra en estos ú l 

timos años hasta el temblor y ruina del dia de San Andrés de 
IG^S, y las peleas y victorias navales contra el holandés. Año 
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de 1646.—Impresa en Manila, i 6 4 7 , folio.—Barcia, I i ¡ -
Uioteca occ. tom. 2 .° , col. 637. 

DON JOSÉ FERNANDEZ ROMERO, célebre náutico, natural 
de la isla de Palma, después de haber surcado todos los ma
res occidentales, paró en Buenos-Aires, donde, animado del 
amor de la patria consiguió que la ciudad de la Trinidad ele
vase una representación al Rey manifestando la estrema ne
cesidad de población que allí había, y que los canarios sola
mente podrían hacer este servicio al Estado, si se les permi
tiese el comercio libre. E l mismo Romero pasó luego á la 
corte en calidad de diputado de la provincia. Concedióse á 
sus instancias un registro anual á las islas. Cincuenta fami
lias cananas poblaron á Montevideo; y el náutico patriota 
considerando la poca práctica de sus paisanos en el gran rio 
de la Plata en la condición de los bajeles y equipages, en 
la naturaleza de aquel comercio y en el genio de los mora
dores, se dedicó á escribir una obra, que consagró á las tres 
islas de Canaria, Tenerife y la Palma, con este título: 

Instrucción exacta y útil de las derrotas ij navegacionet de 
ida y vuelta desde la gran bahía de Cádiz hasta la boca del 
gran rio de la Plata. Se hallan también las derrotas y navega
ciones de dicha boca hasta Montevideo , y de este á la boca del 
mencionado r io, costas, islas, bajos, fondos, variedad de cor
rientes, con las advertencias y precauciones que en sus navega
ciones se deben 'practicar; y asimismo las islas y bajos peligro
sos que hay al Norte y Sur de la equinocial, latitud y longitud 
de sus situaciones. Impresa en Cádiz por Gerónimo Peralta, 
año de 1 7 3 0 . = V i e r a , Noticia de la Historia de Canarias. 
Libro X I X . Biblioteca de los autores canarios, tom. 4.°, pá
gina 548. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ FERNANDEZ I>E ROMERO 
•y LANDA, teniente general é ingeniero general de marina. 
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Reglamento de maderas necesarias pora la fábrica de ¡os 
hajeles del Rey y (lemas atenciones de sus arsenales y depar
tamentos.—Madrid, año do. 1784. Por D . Joaquin Ibarra, 
impresor de cámara de S. M. : un lomo en folio.—Comienza 
por nnas prevenciones sobre el objeto de esta obra y el mo
do de labrar la madera y marcar sus piezas para recibirlas: 
sigue una tabla cu 24 páginas , de los largos, gruesos y an
chos de las maderas de roble y pino correspondientes á los 
navios de 100 cañones para arriba, de 74 y de 64, fragatas 
de 34 para arriba y menores, paquebotes, etc., y para otros 
usos. Consta el reglamento de maderas de roble para un n a 
vio de 100 cañones, de 18 folios y 18 láminas: idem para 
navio de 74, desde el folio 19 al 37, y hasta la lámina 37 : 
idem para uno de 64, folios y láminas 38 á 54: idem de 
fragatas de 36 , folios y láminas 5o á 05 : de fragatas meno
res, paquebotes y sus semejantes, folios y láminas 66 á 7 i : 
de lanchones, embarcaciones menores, y otros varios portes, 
folios y láminas 7 2 , 73 y 74; y perchas de pino para las 
arboladuras , folios y láminas 75 , 76 y 77. 

DON JOSÉ FERRAGUT Y SANGUIXO, teniente de navio de la 
Real armada, caballero de la orden de San Juan, natural de 
la ciudad de. Valencia, hijo de D. Francisco Ferragut y Doña 
Teresa Sanguino: fué muy dedicado á las matemáticas, y 
acreditó su valor y fidelidad en el Real servicio, especialmen-
1e en la desgraciada expedición de Sicilia el año de 1719. 
Kstando en Cartagena de Indias fué comandante de una fra-
«rala. Murió en su patria á 9 de julio de 1732, y dejó es
crito : 

Tratado de dejiniciones matemáticas, de álgebra, de defini
ciones de s tá t ica , hidrostática y su mecánica, para mayor inteli
gencia de las teóricas demostraciones, con que se explica la teó
rica de la maniobra, particularmente para ios que no tienen 
ningún conocimiento de estas ciencias.—Ms. en 4.° que exis-
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lia en poder de B . Crispiniano Fcrragat, horrnano del autor. 
=» Ximeno, Escritores de Vaienc'ta, lom. 2.° , página 235. 

DON JOSÉ-JOAQUÍN FERRKR: 
Of liie longitude oi" the Havanali. Ms. en 4.° en el De

pósito hidrográfico de Madrid. 

DON JOSÉ-MAKÍA FBRRKR : 
Situaciones geográficas. Ms. en ful. en el observatorio as

tronómico de San Fernando, año 1838; y copia en e] De
pósito hidrográfico de Madrid. 

DON JOSÉ DE FLOTAS, natural de Sevilla y vecino de 
Cádiz, escribió: 

E l maestre á bordo. Donde se contienen tas retjlas y funda
mentos con que pueden los maestres y cargadores ejercer su o f i 
cio, en lo que mira á carga de naos, sin el mas leve cargo de 
conciencia, ajustado á el M A E S T R E D E P L A T A que com
puso I ) . Tirso Isidoro año de 1729. JÁcva añadidos ¡os capí
tulos 5 , 0 , 7 , 8 del proijecto, y algunas laidas y modos fáciles 
de ajustar las cuentas. Dirigido al Sr. D . Amonio Martinez de 
Ortega, procurador de la Real audiencia de Cádiz. Impreso 
en Sevilla por Juan Francisco lilas de Quesada, impresor ma
yor, año de 1736, en 8.° 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ DE GALVEZ : 
Diario histórico de los viajes de mar y tierra hechos al 

norte de la California, de órden del Exino. Sr. Marqués de 
Croix, virey de Nueva España. Méjico, 1770 , fol. 

DON JOSÉ GARCÍA SEVILLANO, capitán y piloto mayor del 
mar Océano: 

Nuevo régimen de navegación, Madrid , por Joaquin San
chez: 1736, en 4.° 
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Está dedicado al Príncipe de Asturias. E n el prólogo da 
á entender que tenia por mas seguro el cuadrante de re 
ducción que las escalas y tablas de los senos, aunque no opi
naba, como el vulgo náutico, que desde que había senistas 
se perdían las naves; pues tan evidentes son las resoluciones 
por los senos y escalas , como las propuestas por el cuadran
te ; empero este es mas seguro, porque evita el yerro á que 
se está expuesto con la confusion de tanto número y tanto 
usar el compás para la resolución de los problemas por lo 
otros instrumentos. E n la Introducción dice, que el mas ex
celente para la náutica es el cuadrante de reducción que dió 
á luz D . Antonio de Gaztañela, así por lo general de sus 
operaciones en la náutica y astronomía, pues no hay proble
ma que por él no se resuelva , como por lo fácil de sus reso
luciones etc. 

DON JOSÉ GAUCÍA DE VILLALTA , tradujo al castellano: 
Historia de la vida y de los viajes de Cristóbal Colon, es

crita en inglés for el caballero Washington I rv ing. Madrid. 
Imprenta de D . José Palacios. 1834. Cuatro tomos en 4." 

E n el prospecto que salió para la suscripción á esta obra, 
se dijo lo siguiente : 

"Entre las muchas y grandes empresas que ilustraron 
al décimo quinto siglo, ninguna fué de mas explendor, ni 
tuvo consecuencias mas trascendentales, que el descubri
miento de las Américas. Cuando se contempla la dilatada se
rie de años que estuvieron aquellas regiones separadas de la 
civilización africana, asiática y europea; cuando se recuerda 
que ni la opulencia de los antiguos persas y egipcios, ni la 
sabiduría griega, ni el poder y fortaleza romana, bastaron 
á vencer el horror y majestad misteriosa del Océano Atlán
tico, y se ven después de tantas edades y generaciones lan
zarse al mar las frágiles barcas de un puñado de españoles; 
y siguiendo al sol en su carrera, hollar ignotos, y al pare-
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cer inacabables mares, llegar en efecto al Nuevo-Mundo, 
arrancar á la naturaleza su secreto, y unir en comunión so
cial los dos bemisferios del globo, se llena de admiración la 
mente, y el pecho de patriótico entusiasmo. 

« L a obra que se anuncia contiene la vida y los viajes del 
hombre extraordinario que fué capaz de concebir y llevar á 
cabo esta sublime empresa. Argumento de por sí tan fe
cundo y ameno, y de tanto lustre para la nación española, 
no podria menos de ser grato al público, aun cuando no lo 
recomendase el nombre de VASUINGTON IRVING. L a verdad, 
riqueza v lozanía que caracterizan todas las composiciones 
de este escritor distinguido, tienen sin igual realce en la 
VIDA DE COLON'. Sin apartarse en lo mas leve de la preci
sion histórica, antes bien, conformándose á la letra con el 
testo de los autores españoles que cila , ha logrado imprimir 
tan justa y notable iisonomía á sus caracteres, situar los he
chos en puntos de vista tan naturales y perceptibles, darles 
tal enlace y union entre sí , y conservar tal armonía en las 
partes, y grandeza en el conjunto, que acaso no presenta la 
historia cuadro mas suntuoso y acabado. 

« Inútil seria recomendar la lectura de semejante obra: 
todas deben descansar en su mérito intrínseco, y es el p ú 
blico juez imparcial y sabio, que jamás niega su favor al que 
le instruye ó le divierte, ni se lo concede nunca al que no 
sabe merecerlo. L a VIDA DE COLON es asunto tan profundo 
como ameno; indispensable su lectura al literato; de útilí
simo recreo para la juventud de ambos sexos; de especial 
interés para el navegante; lección viva para los príncipes y 
los magistrados ; importantísimo y luminoso documento para 
los gefes y caballeros de la distinguida órden de Isabel la 
Católica, y para cuantos funcionarios tengan alguna relación 
con los asuntos del Nuevo-Mundo; y monumento en fin de 
gloria para los españoles todos. Ni es este uno de aquellos ar
gumentos de efímero interés, que se dan al público hoy, y 
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y al olvido mañana. Kn lanío que España e.vista, en lanío 
que exista el mundo, habrá en ambos emisferios quien de
see conocer al hombre inmortal que abrió camino entre ellos. 

«Constará esla obra de cuatro tomos, que contienen» 
entre otros, los asuntos siguientes: 

í oit o PU m un o. 

uimo PIUMUKO. Introducción. — Nacimiento, linaje y 
educación de Colon.—?Su juventud.—Progresos de los des
cubrimientos bajo el Príncipe Enrique de Portugal.—Ke-
sidencia de Colon en Lisboa.—Idea respecto á las islas del 
Océano.—Razones en que fundaba Colon su creencia de que 
existían tierras desconocidas en el occidente.—Correspon
dencia de Colon con Paolo Toscanelli. — Proposiciones de Co
lon á la corte de Portugal.—Salida de Colon de Portugal y 
sus instancias á otras cortes. 

Mimo ii . Primera llegada de Colon á España,—Caracte
res do Fernando é Isabel,—Proposiciones de Colon á la cor
te de Castilla.—Colon ante el consejo de Salamanca.—Si
gue Colon la corte en sus campañas.—Capitulación con los. 
soberanos españoles.—Preparativos para la expedición en 
el puerío de Palos. 

LIBRO ni- Salida de Colon en su primer viaje.—Varia
ción de la aguja.—Continuación del viaje.—Terror de los 
marineros.—Descubrimiento de tierra. 

LIBRO iv. Desembarco primero de Colon en el Nuevo-? 
Mundo.—Crucero por entre las islas Bahamas.—Descubri
miento y costeo de Cuba.—Deserción de Ja Pinta.—Descu
brimiento de Española—Naufragio.—Transacciones con los 
naturales.—Edificación del fuerte de la Navidad. — Salida de 
Colon para España. 

LIBRO v. Encuentro con Pinzón. — Escaramuza con los 
naturales cu el golfo de Samaná. — Viaje de vuelta.—Violen
tas tempestades —Llegada á las Azores.—Transacciones eit. 
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Sania María.—Llegada á Portugal.—Visita á la corle.— 
Uecibiinientu hecho á Colon en Paios. — Uccihimienlo hecho 
á Colon por la corte española en Barcelona.—Atenciones de 
los Reyes y de los cortesanos.—Bula papal (le repartición,— 
Preparativos para el segundo viaje.—Carácter de Alonso de 
Ojeda.—Diferencias de Colon con Soria y Fonseca. 

TOMO ir. 

LIBRO vi. Segundo viaje de Colon.—Descubrimienlo de 
las islas Caribes.—Llegada al puerto de la Navidad.—De
sastres de la fortaleza.—Transacciones con los naturales.— 
Sospechosa conduela del cacique Guacanagarí.— Fundación 
de la ciudad de Isabela.—Enfermedades de los españoles .— 
Exploración de la isla por Alonso de Ojeda.—Alotin de Berna) 
Diaz de Pisa.—Expedición de Colon á las montañas de Cibao. 
—Excursion de Juan de Lujan á las montañas.—Costumbres 
de los naturales.—Llegada de Colon á Isabela.—Enferme
dades de la colonia.—Distribución delas fuerzas españolas 
en el interior.—Preparativos para el viaje de Cuba.-

LIBRO vir. Viaje al oriente de Cuba.—Descubrimiento 
de Jamaica.—Navegación por los jardines de la Reina.— 
Viajes.por el Sur de Cuba, de Jamaica y de Española. 

LIBRO vm. Llegada á Isabela.—Carácter de Bartolomé 
Colon.—Conducta de I ) . Pedro Margante y su salida de la 
isla. — Alonso de Ojeda sitiado por Caonabo.—Medidas do 
Colon.para restablecer la quietud dela isla,—Expedición de 
Ojeda para sorprender á Caonabo. — Expedición contra los 
indios de la Vega.—Batalla. — Sujeción de los naturales.— 
Imposición del tributo. — Intrigas contraColon en la corte.— 
Comisión de Aguado para investigar los negocios de Espa
ñola.—Llegada de Aguado á Isabela.—Su arrogante con-
dacla. — Tempestad en el puerto. — Descubrimientoí de Jas 
minas de Hayna. 

LIBRO ix. Vuelta de Colon á España con Aguado.—De-
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cadencia de la popularidad de Colon ea España.—Recib í -
miento que le hicieron los Reyes en Burgos.—Propone otro 
viaje.—Preparativos para el tercer viaje.—Dilaciones. 

LIBRO x. Tercer viaje de Colon.—Descubrimiento de la 
Trinidad.—Viaje del golfo de Pária.—Vuelta á Española.— 
Especulaciones de Colon relativas á la costa de Pária. 

Liúdo xi . Administración del Adelantado.—Expedición 
á la provincia de Jaragua.—Establecimiento de una cadena 
depuestos militares. — Insurrección de Guarionex, cacique 
de la Vega.—Jornada del Adelantado á Jaragua para recibir 
el tributo.—-Conspiración de Roldan.—Entrevista de R o l 
dan y el Adelantado.—Segunda insurrección de Guarionex. 
—Su huida á las montañas de Ciguay.—Campaña del Ade
lantado en las montañas de Ciguay. 

TOMO I I I . 

LIBRO xii . Confusion en Española. — Procedimiento de 
los rebeldes en Jaragua.—Negociación del Almirante con 
los rebeldes.—Otro motín de los rebeldes y segundo conve
nio con ellos.—Concesiones hechas á Roldan y sus compa
ñeros.—Llegada de Ojeda con una escuadra al occidente de 
la isla.—Sale Roldan á buscarlo.—Maniobras de Roldan y 
Ojeda.—Conspiración de Guevara y Mojica. 

LIBRO x m . Representaciones á la corte contra Colon. 
—Comisión de Bobadilla para examinar su conduela.—Lle
gada de Bobadilla á Santo Domingo. — Colon llamado ante 
Bobadilla.—Prisión de Colon y sus hermanos.—Se les envia 
á España en cadenas, 

LIBRO xiv. Sensación en España al llegar Colon enca
denado.—Su presentación en la corte.—Viajes contemporá
neos de descubrimientos.—Nicolás de Ovando nombrado su
cesor de Bobadilla. — Proposiciones de Colon relativas al 
rescate del Santo Sepulcro.—Preparativos para el cuarto 
viaje de descubrimientos. 
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LIBRO x.v. Salida du Colon en el cuarto viaje.—Se Je 
niega la admisión en el puerto de Santo Domingo.—Viólenla 
tempestad.—Viajes por las costas de Honduras, del Mos
quito y de Gosta-lUca.—Especulaciones acerca del istmo de 
Veragua—Descubrimiento de Puerto-líelo.—Vuelta á Vera
gua.—Principio de la colonia del Rio de Belen.—Conspira
ción de los naturales.—Expedición del Adelantado para sor
prender á Quibian. — Desastres y socorros de la colonia.— 
Salida de la costa de Veragua.—Llegada á Jamaica.—En
calladura de los buques. * 

Linito xvi. Negociaciones de Diego Mendez con los ca
ciques para el abasto de provisiones.—Motin de Porras.— 
Escasez de provisiones.—Estratagema de Colon para obtener 
provisiones de los naturales.—Misión de Diego de Escobar 
al Almirante.—Viaje de Diego Mendez y Bartolomé Fiesco 
en una canoa desde Jamaica á Santo Domingo.—Batalla del 
Adelantado con el rebelde Porras y su gente. 

LIIÍUO xvii. Administración de Ovando en Española.— 
Matanza en Jaragua.—Destino de Anacaona.—Guerra con 
los naturales de í í i guey .— Destino de Colabanamá. 

TOMO IV. 

LIBRO xviii. Viaje de Colon de Santo Domingo á Espa
ña .—Su enfermedad en Sevilla.—Sus instancias para la res
titución de sus honores.—Muerte de Isabel,—Llegada de 
Colon á la corte.—Infructuosas instancias al Rey.—Muerte 
de Colon.—Observaciones sobre su caracter. 

APÉNDICE 

ó Colección de ilustraciones, entre las cuales se hallan las 
que siguen: 

« Traslación de los restos de Colon desde Santo Domin
go á la Habana.—Descendientes de Colon.—Linaje de C o -
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Ion. — Fernando Colon.—Lugar del nacimiento de Colon.— 
Los Colones.—Expedición de Juan do Ánjou.—Captura de 
las galeras venecianas por Colonel Mozo.—Amerigo Ves
pucci— Marlin Alonso Pinzón.— Kumor del piloto que se di
ce haber muerto en casa de Colon.—Martin l í ehem.—Via
jes de los Escandinavos.—Circunnavegación del Africa pol
los antiguos.—Los buques de Colon.—Derrotero de Colon 
en su primer viaje.—Marco Polo. — L a obra de Marco Po-
]„.—Sir John Mandeville.—Las Zonas.—La Atalante de 
Platón. — La isla imaginaria de San Brandan.—La isla de 
las siele ciudades.—Descubrimiento de Madeira.—Las-Ca
sas.—Pedro Mártir.—Oviedo.—Cura de los Palacios.—An
tonio de Herrera. — Obispo Fonseca.—De la situación del 
Paraíso terrenal.—Testamento de Colon.'' 

DON JOSÉ G A R U I G A : 
Cronologia teórica y práctica. Madrid, Imprenlá de Ue-

pullés. 1827: en 4.° y 56 páginas, sin contar la portada, 
ni 19 tablas que trae al fin en 7 hojas.—Efctá dedicada al 
ministro de Gracia y Justicia D. Francisco Tadeo Calomar-
de; conteniendo la parte teórica 221 artículos, y la práctica 
los demás hasta el 266 inclusive.—Las 19 tablas pertene
cientes á la Cronología ó ciencia del tiempo, comprenden : la 
correspondencia del Calendario republicano francés con el 
nuestro, y dé los meses griegos antiguos: el nuevo calen
dario gregoriano: las Epaclas pertenecientes á los Números 
de oro en distintas séries: Ja ecuación de las epactas: tablas 
pascuales antigua y nueva; letras del martirologio; tabla 
general extensa de las epaclas; letras dominicales; áureo 
número , etc. 

Dos JOSE GONZALEZ CAÍUUÍBA IÍCKNO , natural de la isla 
de Tenerife, almirante y piloto mayor de la carrera de F i 
lipinas; adquirió mucha práctica desde los años 1701 en 
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los mares y en la ciencia náutica ; y eseribió un tratado de 
Navegación especulativa y 'práctica > con la eor-plicacion t h 

algunos in&trumenlos r/ne están man en mo entre los navegan
tes i con la i reglas necesarias para su verdadero uso: tatúa ilfí 
las declinaciones del sol computadas al meridiano de San her-
nardlno: el modo da navegar por la geometria , por el cuadran
te de reducción, por los senos loijarümkos y comunes: con las 
estampan y figuras pertenecientes á lo dicho, y otros tratados 
curiosos. E u Manila, en la imprenta del eomenlo de San 
Francisco, año 1734: un tomo en folio.=Vie ra , Biblioteca 
de autores canarios, (orno 4.°, libro X I X de sus Noticias de la 
Historia general de Canarias, página 551. 

PADRE JOSÉ G U M I L L A ; 
E l Orinoco ilustrado. fUstoria na tura l , civil y geográfica 

de este gran ñ o y de sus caudalosas vertientes, Madrid. 1741, 
<(n 4.° 

DON JOSÉ GUTIEKKEZ DE UUBALCAVA , profesor de De
recho canónico y civil , y asesor de Marina de la comisión de 
monies y plantíos del departamento de Cádiz. Escribid: 

Tratado histórico, politico y leged del comercio de las I n 
dias occidentales pertenecientes a los Reyes Católicos, conforme, 
a l tiempo de paz y guerra, en interpretación de las leyes de la 
Nueva Recopilación á ellas. P R I M E R A P A U T E . Compendio 
histórico del comercio de las Indias desde su principio hasta su 
actual estado. Un tomo en 8.°—No diee cuándo ni dónde se 
imprimió. Pero debió ser en Cádiz, donde el aulor firma su 
Dedicatoria al marqués de la Ensenada con fecha 28 de j u 
nio de 1750. Las aprobaciones por el fiscal de la contratación 
y fray Erancisco Juan capuchino, están dadas en la misma 
ciudad á 9 y 22 de marzo, así como la licencia del provisor 
del obispado para la impresión, en 11 de mayo del propio 
año. Consta de 351 págs. sin contarlas hojas de estos prece-
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«tentes.—Hallábase el autor dirigiendo la secretaría de su 
tío D. Alejo Gutierrez de Rubalcava, presidenle de la Real 
audiencia de la contratación é intendente general de marina; 
y aprovechando esta oportunidad, entresacó de nuestros me
jores historiadores, y de selectos papeles, cuantas noticias da 
sohre el origen de 'a conquista y comercio de las Indias , su 
progreso y el estado que tenia en su tiempo; tratando tam
bién del antiguo comercio de la India oriental hasta el des-
cuhrimienlo de la occidental, y particularmente del que se 
entabló con esta ; así como de la creación del Consejo de in
dias , casa de la Contratación , disposiciones de armadas , flo
tas, registros y navios sueltos, con otras muchas noticias re
lativas á estos objetos históricos y de pública utilidad. 

JOSÉ INDIO: 
Relación del viaje que hizo de Cananor, en la Ind ia , á Por-

ingal el año de 1501: en portugués, impreso 1532, folio. = 
Leon Pínelo, Epítome de Biblioteca, página 9, y del apéndi
ce, página 1 . * — Y su adicionador Barcia, tomo 1.°, cois. 26 
y 27 , dice: impreso 1533, añadiendo: 

" Luis ó Aloisio Cadamusto parece le tradujo en italia-
« n o , y así se halla impreso con sus Viajes. Juan Parvo le 
« incluyó en el Nuevo Orhe, impreso 1555, folio lat." 

DON JOSÉ JORUAN Y FRAGO, natural de la ciudad de 
Huesca, presbítero y doctoral del monasterio de la Encar 
nación de Madrid, donde murió en 1792. Tradujo la 

Geografia moderna escrita en francés por el abad Nicollè 
de la Croix. Con una Geografia nueva de España . E n Ma
drid, por D. Joaquin Ibarra, 1799 : 8 tomos en 8.° mayor. 
= L a t a s s a , Bib. n. de Escritores aragonesestom. 5 . ° , p á 
ginas 509 y 510. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ LUYANDO. Nació en 
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Guadalajara de Nueva-España á 22 de julio de 1773, siendo 
hijo de D. Ruperto Vicente de Lujando y Beltran , que era 
oidor de aquella Real audiencia y después de la de Méjico, 
natural de Zaragoza , y de Doña María Diez Pueyo de Urríes, 
de noble linaje en Aragon. Sentó plaza de guardia-marina 
en 10 de diciembre de 1788, ascendió á oficial en 17 de 
mayo de 1790, y obtuvo los ascensos sucesivos con regula
res intervalos basta el de teniente de navio, en 8 de diciem
bre de 1804; siendo alférez de navio fué también teniente 
de la 1.a compañía del 5.° batallón de marina, nombrado por 
Real orden de 3 de julio de 1797 : navegó mas de doce 
años en Europa y América, y en especial en la escuadra de 
evoluciones al mando del" general ;:D. Felix de Tejada en 
1789; en un viaje á Constantinopla y de retorno á Tanger, 
conduciendo á los embajadores entrante y saliente del Empe 
rador de Marruecos; á corso en el Mediterráneo, embarcado 
en la balandra 1.a Resolución y navio Gallardo basta agosto 
de 1792; y á Lima en la fragata Astréa, de donde volvió á 
España en el navio San Ildefonso en mayo de 1802, desem
barcando entonces en el Ferrol: hizo algún servicio en arse
nales : vino después á Madrid, nombrado ayudante de la ma
yoría general de la armada por Real orden de 10 de marzo 
de 1804, para el negociado de montes: en 2 de febrero de 
180a le destinó el Generalísimo á los trabajos de la Direc
ción de hidrografía, y en 28 de marzo de 1807 le nombró 
el Rey oficial de la secretaría del almirantazgo, continuando 
sin embargo en el deslino anterior; en 21 de diciembre de 

1809 fué nombrado oficial de la secretaría de Estado de Ma
rina; promovido á capitán de fragata en 11 de febrero de 
1810 ; y enviado á Méjico con comisión de mucha importan
cia, en las arduas exigencias de la guerra contra Napoleon 
y sus planes; habiendo merecido en todo la aprobación de 
la Regencia del Reino por oficio de 16 de agosto del mismo 
año y por otros consecutivos hasta su regreso á Cádiz en 
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jirincipios <lc 1811: á la ida para atjucllos dominios en la 
goleta Retribución, aprovechó el tiempo en oliservaciones y 
rectificaciones de diferentes puntos, de las cuales dio uiia 
J í m o r í a á la Dirección de hidrografia. E u i .u de julio dn 
1812 Je nombróla Hegencia secretario del Consejo de E s 
tado: encargósele en noviembre de 1813 el despacho de la 
primera secretaría de Estado i que siguió desempeñando has
ta el trastorno político en mayo de 1814, en que el Key lo 
separó como á sus cólegas, y le mandó trasladarse á Cartage
na: en 22 de setiembre de 1815 , le nombró S, M. cónsul 
general v encargado de negócios de España en Marruecos; 
y cslando allí se le confirió ademas el reconocimiento y rec-
lificacion, con otro oficial de la armada, de la situación de 
algunos puntos del estrecho de Gibraltar, y también otro 
cneargo sobre reforma de nuestros establecimientos de ma
rina en Indias. Heslablecida la Constitución en 1820, volvió 
el Sr. Layando á su plaza de secretario del Consejo de E s 
tado, y á poco después se la concedió el Key de consejero 
efectivo en el mismo: en 4 de setiembre de 1823, estando 
en Cádiz, le nombró ministro de Estado, y consiguiente al 
memorahle Real decreto de 1.° de octubre, quedó sin des
tino en aquella plaza; en donde entregándose de nuevo á 
sus tarcas científicas, escribió un ri'íjinmenU) de arboladu
ras para ios bajeles, que fué aprobado por el gobierno v 
mandado observar: entendió en el arreglo del observatorio 
astronómico de marina con su actual director D. José San
chez Cerqucro en varias ocasiones, y con este motivo r e 
mitió al minislerio algunos cscrilos é informes. Hahia es
crito antes diversos opúsculos sobre la única contribución d i -
reda, de que era firme defensor. Fué generalmente apre
ciado en todas las épocas de su vida, por su saber y mérito, 
y siempre era consultado por el gobierno en los asuntos 
cienlíficos de su facultad, hasta que por su quebrantada sa • 
lud obtuvo Rea! licencia en mayo de 1833 para pasar á Ita-
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l i a , y habiéndole acometido en Roma un agudo ataque al 
pecho, murió allí á 5 de febrero (íe 1834. Durante su última 
mansion en Cádiz escribió también, y envió al ministerio, 
según se nos ha informado, aunque no lo hemos visto, un 

Examen astronómico > para demostrar que la rotación tí ¿ur
na del firmamento de oriente á occidente, es la causa, agente, 
ó principio de todas las fuerzas centrífugas. 

Pero de todos los trabajos literarios de este ilustre mari
no, no sabemos se hayan impreso mas que los siguientes: 

Tablas lineales para resolver los problemas del pilotage as
tronómico con exaclitud y facilidad, inventadas y delineadas 
por el teniente de fragata D. J. L . Madrid en la imprenta 
Heal, año de 1803: un tomo en gran folio. 

Jilétodo para hallar la l aú lud . Inserto en el Almanaque 
náutico de 1807, al fin. 

Razón de los gastos de la marina mi lha r , y reformas de 
(¡ue son susceptibles. Memoria escrita por el E x m o ¡ Sr. Dòn 
J . remitida â las córtes c impresa de orden de S. M . M a 
drid en la imprenta nacional, año de 1821, en folio, con 
67 páginas y varios estados: es datada en Cartagena á fí 
de agosto de 1815. 

Memoria en que se manifiestan las operaciones practicadas 
para levantar fundamentalmente la carta del estrecho de G i * 
braltar.—Madrid, 1826. 

DON JOSÉ MALTES ÁLAMO , maestro mayor de arbola
dura en el astillero de Cartagena en el año 1754. Escribió: 

Estado que manifiesta los largos y gruesos de los árboles, 
masteleros, vergas y demás piezas pertenecientes á la arbolar-
dura de trece navios, arregladas á sus mangas, que se com
prenden desde los 16 codos hasta 28. Dedicado a l muy ilus
tre Sr. D . Francisco Barrero Pelaez, del Consejo de S. M . y 
su intendente general de marina en el deparlamenlo de Carta-' 
gena* Un tomo en 8 . ° , sin lugar ui año de impresión, 

n 6 
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DON JOSÉ DE MAZARREDO , teniente general de marina. 
Nació en Bilbao á 8 de marzo de 1745, y principió su car
rera con plaza de guardia marina. Embarcado en el cham-
bequin nombrado el Andaluzt que mandaba el capitán de 
fragata D. Francisco de Vera , impidió hallándose aun en 
aquella clase, y cu la corta edad de 16 años, que el bajel 
se estrellase en la noche de 1-3 de abril de 1701 contra las sa
linas de la Mata, y por sus acertadas disposiciones, sil firme
za en sostenerlas contra el senlir de hombres mas prácticos, 
su osadía en ir de noche y con furioso temporal, embarcado 
en nn bote poqueñuelo , á recojer la lancha perdida y ver de 
salvar el buque, logró á lo menos sacar á salvo toda la tripu
lación de 300 hombres. Este y otros ensayos de su genio ma
rinero le granjearon el mas distinguido concepto , y ya á los 
doce años de servicio fué nombrado ayudante mayor general 
deldepartamenio de Cartagena; pero anhelando adelantar en 
su profesión , consiguió embarcarse en la fragata Venus, y 
hacer el viaje á Filipinas en 1772 á las órdenes de D. Juan 
de Lángara. Durante esta navegación introdujo por primera 
vez entre los marinos españoles el método de las distancias 
lunares para determinar la longitud en el mar, valiéndose 
de su penetración y de cálculos muy complicados y proli
jos, instigado del anuncio que cinco años antes había Jeido 
en una Gaceta inglesa, de unas tablas concernientes á este 
objeto, las cuales habiendo procurado adquirirlas cuando se 
aprestaba para dicho viaje, no pudo lograrlas por mas dili
gencias y encargos que hizo al efecto. Pero ocurre aquí la 
observación, de que algunos años antes se habia impreso en 
Madrid, como se ve en el artículo de D. José Ignacio Porras, 
un Régimen de hallar la longitud en el mar. Por regreso de 
aquella campaña, volvió á embarcarse, y con él D. José V a 
rela, el año 1774, en la fragata Santa Hosalía, mandada 
también por el mismo Sr. Lángara; y persistiendo en su zelo 
por hacer usuales en la marina española los nuevos métodos 
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y adelàntamicntús de la astronomía náutica, se ocuparon en 
reconocer y situar bien la isla de Trinidad del Sur en los 
mares del Brasil, y en asegurarse de la existencia de otra, 
llamada de la Ascension, que se suponía mas hacia la costa 
y como cien leguas O. de esa otra. E n 1775 fué de ayudante 
del mayor general de la escuadra que condujo la expedición 
de Argel , habiendo dado él los planes para la navegación, 
ancladero, y el tan feliz desembarco del ejército expediciona
rio, que constaba de 20,000 hombres; y logrado después 
reembarcarlo, por el malogro de la empresa en tierra, con 
l.t inteligencia y actividad que siempre recordaba con gra
titud el gefe principal conde de O-Reiíly. E n premio de tan 
importante servicio, le nombró el Rey alférez de la compa
ñía de guardias marinas de! Cádiz; obtuvo después los aseen-1 
aos á capitán de fragata, de navio, y de la nueva compañía de 
guardias marinas creada en el departamento de Cartagena, 
llevando aquí su zelo por la enseñanza hasta hacer él mismo 
de maestro, explicándoles la náutica y la maniobra para 
adiestrarlos en sus prácticas, c m cuyo objeto escribió ade
mas en aquel tiempo las Lecciones y las Tablas de que ade
lante se hará mención. En 1778 se le dio el mando del na
vio San Juan Bautista, destinado á la práctica de los guar
dias marinas para su perfecta instrucción; y en esta campana, 
con el auxilio de un relox de faltriquera, de longitud, cons
truido para él por Arnold en 1776, con el número 12, á 
imitación del que habia hecho en 1773 para la expedición 
que hizo al polo boreal el capitán Phops, situó el Sr. Ma-
zarredo en sus verdaderas latitudes y longitudes muchos 
puntos importantes de la costa de España y sus fronterizas 
de África en el Mediterráneo, que después sirvieron á Don 
Vicente Tofmo para corregir los errores de sus relojes al si
tuar la costa de Berbería desde 20 leguas al E . de Argel 
basta Oran en las cartas de su Atlas maril'mo. E n 1779 fuó 
nombrado mayor general de la escuadra mandada por el ge-
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ncral Gaston ; y estableció en ella los Rudimentos de táclica, 
y las Instrucciones y señales, de que también se hará luego 
mención, cuyo sistema mejoró con suma diligencia, pene
trado de cuanto importaba facililar en la mar las comunica
ciones entre buques apartados que deben obrar en union y 
sujetos á los mandatos del caudillo en gefe. La aplicación 
de estos y otros conocimientos, hizo mas evidente sü impor
tancia, cuando en el año inmediato, siendo mayor general 
de la escuadra que mandaba D. Luis de Córdoba, se debió 
el apresamiento de un gran convoy inglés el dia !) de agos
to, á una maniobra atrevida, dispuesta por Mazarredo, que 
todos graduaban de temeraria. Debiósele también en 1.° de 
noviembre del mismo año la salvación de las escuadras, es
pañola de 28 navios y 4 fragatas, y francesa de otros 38 na
vios y 20 fragatas, y de un convoy riquísimo de 130 buques, 
expuestos todos á perderse , por la inlcmpestiva salida que 
dispuso el conde de Estaing contra el voto y dictamen de Ma
zarredo, que reparó tal desacierto con la pericia propia de un 
consumado hombre de mar. E n 1781, cruzando en el canal 
de la Mancha la escuadra combinada de 30 navios españoles 
y 19 franceses al mando del Sr. Córdoba, y hallándose cerca 
de las Sorlingas en la noche del 31 de agosto con un gran 
temporal, hizo y repetia la almiranla francesa la señal de 
riesgo en la derrota; pero Mazarredo asegurado por las ob
servaciones-astronómicas que frecuentemente hacia, de que 
el rumbo que llevaba era el que convenia, y muy arriesgado 
el variarle, le siguió con firmeza y sin arredrarle los anun
cios fatales que oponían los mas prácticos de aquellas costas. 
Vióse luego el acierto de esta resolución; y el conde de Gui-
chen, general de la escuadra francesa, decia después con 
ingenuidad al conde de Artois, hallándose en Algeciras: Yo 
iba à perder una armada que Mr . Mazarredo salvó. A prin
cipios del siguiente ano 1782 le debió igual beneficio la es
cuadra española de 40 navios y 7 fragatas, que después de 



8o 

haber escoltado una expedición de tropas y pertrechos que 
iba para América, se restituía á Cádiz en el rigor del i n 
vierno. Observando por el movimiento de su relox en los 
dias 26 de enero y 4 de febrero los grandes efectos de las 
corrientes para el estrecho de Gibraltar, y el consiguiente 
error de la estima; y asegurado por estos conocimientos de 
su verdadera posición , dispuso las maniobras convenientes 
para poder tomar á Cádiz en las criticas circunstancias de un 
temporal previsto. Esta seguridad y acierto, que se debia á 
su consumada inteligencia en aplicar á la navegación los co
nocimientos astronómicos, la acreditó también en el propio 
año 82 , dirigiendo la derrota de la escuadra combinada á 
los mares de Inglaterra y Vizcaya; pues habiendo anunciado 
próxima la vista del cabo Finistcrre, del cual se creían todos 
á Í20 leguas de distancia, se cumplió puntualmente el anun
cio del Sr. Mazarredo á hs. ocho de la mañana del 27 de 
agosto. Al fin de esta campaña, terminada con la paz de 
1783, fué promovido á gefe de escuadra. Su descanso con 
esle ascenso á general, se convirtió en promover los esludios 
náuticos; y apenas hubo por entonces expedición científica, 
que no fuese á propuesta suya, ó á consecuencia de sus i n 
formes: tal fué la que se envió á las Antillas y Costa-firme 
en 1791 para levantar sus cartas hidrográficas, como, puede 
verse en el artículo de DON COSME. CHÜBUÜCA, y en la 4-.a 
de las Memorias del Depósito hidrográfico, tomo 2 . ° , pá
gina 1 / : los planes de estudios para los guardias mari
nas , el arreglo del observatorio astronómico, y otros muchos 
asuntos de construcción naval, gobierno de la armada, ar
mamento de buques, etc., todos se adoptaron ó resolvieron 
después de oir su dictámen. Y a capitán comandante de las 
tres compañías de guardias marinas, formó el plan de un 
curso de estudios en sus academias para que un competente 
número de oficiales de cada departamento aprovechase el 
tiempo de paz en adquirir los conocimientos mas sublimes de 
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su profesión. Ningún ramo de la marina militar se oculló ú 
su inteligencia y á su zelo: ya en Í 7 8 3 había informado so
bre lá construcción de buques, dando la preferencia al plano 
que sirvió en la del San Ildefonso sobre otros dos que se 
presenlaron. Construido este navio, se le cometió el pro
barlo con otro y dos fragatas nuevas en el verano de 1785, 
v ol éxilo correspondió al juicio ÍJUC desde el principio h a -
bia formado. Entonces fué cuando se le confió la primera 
negociación diplomática, que produjo la paz con Ja regencia 
de Argel. Declarada la guerra en 1795 á la Francia revolu
cionada, y ya teniente general desde 1789, pasó á Cádiz á 
mandar una division que debia unirse á la escuadra del Se
ñor Lángara en el Mediterráneo; cuyo mando recayó des
pués en el mismo Mazarredo. l'ero mudado el ministerio, 
viendo desatendidas sus repelidas y enérgicas representacio
nes sobre el mal estado de la escuadra y la necesidad de re
ponerla , hizo dimisión del mando; y dándose á este paso una 
interpretación siniestra, por la preponderancia de un priva
do , le fué admitida Xa, renuncia y se le destinó al Ferrol con 
prohibición de entrar en la corte, ¡Qué costosa fué á E s 
paña esta separación! y sin ella ¡cuán otro hubiera sido el 
resultado del combate entre las escuadras española é inglesa 
sobre cabo San Vicente en 14 de febrero de 1797! O h a 
bría sabido eludirlo, ó aportar á Cadiz, según hubiese juz
gado mas acertado ó posible. E l éxito desgraciado de este 
combate, y ocupado ya el ministerio de marina por quien 
tan conocido tenia ol mérito del Sr. Mazarredo, proporcionó 
á este general nna solemne reparación del desaire que sufría. 
Mandóselc pues volver á Cádiz, reorganizar los restos de Ja 
escuadra, y libertar aquella rica población de la ruina que 
la amenazaba, si los ingleses intentaban un bombardeo. E n 
menos de dos meses puso en ejercicio todas las fuerzas suti
les necesarias para rechazar las tentativas del enemigo como 
lo consiguió en las noches del 3 y 5 de julio; habilitóla es-
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cuadra, haciéiiilula respetable á Jos ingleses; y cu febrero 
de 1708 salió repentinamente á sorprender una division de 
once navios que cruzaba á la vista, aunque lo frustró un 
temporal de S E . que sobrevino; y cauteloso por estar en 
Lisboa el cuerpo fuerte de la escuadra del almirante Gérvis, 
que podria venir sobre é l , se mantuvo cerca de la costa en
de Ayainonte y Sanlúcar, basta que cediendo la tormenta, 
pudo regresar á Cádiz , poco antes de volver los enemigos 
con fuerzas superiores, Entretanto habia sido nombrado ca
pitán general del departamento de Cádiz; y desde luego pro
puso al gobierno se trasladasen al Observatorio astronómico 
de la Isla de Leon, erigido antes á propuesta suya, los ins
trumentos del antiguo de Cádiz, y los oficiales destinados á 
la redacción de las Efemérides; agregándole dos obradores 
de relojes marinos y uno de instrumentos, á cargo de artis
tas que á petición suya habían sido enviados á instruirse con 
los mejores maestros ingleses y franceses. E n 1799 condujo 
su escuadra desde Cádiz á Brest; y dejándola al mando i n 
terino de D. Federico Gravina, pasó á París con carácter de 
plenipotenciario para concertar con el gobierno directorial 
las operaciones marítimas. L a llegada de Napoleon y su ele 
vaciou al consulado lucieron que Mazarrcdo luvicra que en
tenderse con él: el candor y la astucia luebaron entónces 
diplomáticamente; la verdad con la ficción, la franqueza 
con el disimulo; el honrado bilbaíno con la ambición de un 
hombre que aspiraba al mando universal. L a oposición de 
Mazarrcdo á los planes que le presentaba Bonaparte para 
disponer arbitrariamente de las fuerzas marítimas de E s p a 
ña , fué retribuida por la corle de Madrid , ya sometida á la 
de París, con mandarle en 9 de febrero de 1801 se restitu
yese á su departamento de Cádiz. Su permanencia en él fué 
de muy corta duración, pues desatendidas sus vigorosas re
clamaciones para el remedio de los grandes apuros y nece
sidades del departamento, solicitó ir de cuartel á su patria, 
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y lo obtuvo en setiembre del mismo ano. E n agosto de 1 8 ü i 
ocurrió en Bilbao una de aquellas conmociones que suele 
abortar la rivalidad del poder y de los intereses; y aunque 
el Sr. Mazarredo no tuvo mas parte que la de impedir los fu
nestos efectos del furor popular, su conducta fué mal pinta
da en la corte, y sin miramientos á su edad , á sus servicios 
v méritos se le mandó salir de las provincias Vascongadas, 
por lo que se trasladó á Santoña y después á Pamplona, sur 
friendo con magnanimidad este destierro, liasta que en 1807 
se le permitió volver al suelo patrio, donde le halló la revolu
ción de Í 8 0 8 dedicado al ejercicio de las virtudes privadas. 
Í'"né uno de los muchos notables llamados por Bonaparte á Ha-
vona; y como esle conocía su mérito y el justo concepto que 
gozaba en España, logró ladearle á su partido, creyendo Ma
zarredo, como tantos otros, que debia ceder á una necesi
dad inevitable. Empero en el ejercicio de su compromiso per
sonal, desplegó su carácter benéfico para aliviar la suerte de 
algunos pueblos y de infinidad do personas, hasta su falleci
miento en Madrid á 29 de julio de 1812. 

Débese añadir, en prueba de su amor á los conocimien
tos útiles y de su zelo en fomentarlos, que cuando en sus 
viajes y destierros atravesaba de unas á otras partes de E s 
paña , iba observando la respectiva situación geográfica de 
los lugares, así como en los pueblos de su permanencia cuan
tos fenómenos celestes ocurrían. E n Madrid hizo repetidísimas 
observaciones para fijar su latitud y longitud: en Santoña 
observó en 20 de marzo de 1805 la ocultación de Antares por 
la luna, que luvo correspondiente en Cádiz; y así en otras 
parles, como lo dice D. Isidoro Antillon en el prólogo de 
sus Elementos de la geografía de España y Portugal. " Pero 
« á nadie (pág. X X X I ) debe mas la geografía astronómica 
« del interior de España que al Esmo. Sr. D. José de Ma-
« zarredo. Con un quintante ó sextante de reflexión y hori-
«zonle artificial de azogue y por alturas meridianas de sol. 
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« luna , Júpiter, Marie y algunas estrellas, ha delerminado 
<• la latitud geográfica de Alcalá de Henares, de ios pueblos 
«del çamino de Murcia al Ferrol , de \arios pueblos del de 
« Madrid á Bilbao por Somosierra, de algunos de la oarre-
« lera de Andalucía, y de otros nuidios de Navarra» provin-
« vincias Vascongadas y costa Cantábrica , entro los cuales 
«se cuentan Pamplona, Roncesvalles, Iriin, Vergara, Los -
«Pasages , Dilbao, Portugalcte y Marrón en la ria do L im-
« pias y Colindres. Débesele ademas la longitud de Pam-
«p ion a , deducida del eclipse de sol de 1806, que observó 
« en aquella ciudad. Estos trabajos ejecutados la mayor parte 
«en viajes de tránsito accidental desde 1792 basta 1806, 
<« reunidos con tantos como le debe nuestra hidrografía, dan 
<i con justicia al Sr. Mazarredo una gloria eterna en los ana-
«les de la ilustración de la patria," E l Sr. Antillon encarece 
ademas la generosidad y galantería con que esto general y 
el capitán de navio D. Juan Francisoo Aguirre se prestaron 
á comunicarle cuantas observaciones habían hecho y no se 
habian publicado, para dar mayor perfección á sus ElemnHafi 
de geografia.-^-Dedúcese, por recapitulación de lodo lo di
cho, que la historia del general Mazarredo está ínliniamcnle 
unida con la de la marina española durante los últimos cua
renta años de su vida; porque pocos han hecho aplicaciones 
mas útiles de los conocimientos astronómicos á la náutica y 
á la dirección de las grandes escuadras en la mar; debién
dole sin duda la misma marina, no solo la formación do los 
mas excelentes oficiales que entonces tuvo, los cuales le 
amaban y respetaban como padre y maestro, sino la mejora 
de sus estudios, prácticas é instrumentos, así como los pro
gresos de la hidrografía, de la construcción naval y de la po
licía en los buques; y le debe también la patria la conserva
ción de un ejército, de tres grandes escuadras, y en parte la 
superioridad marítima en la guerra de 1779 á 1783; y la 
restauración de las reliquias de su gloria en la de (ines del 
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siglo X V i l l . L a huma ni dad perdió en él un corazón dulce, 
candoroso y benéfico: la marina el genio que mas la i lus-
irára en su época; y la nación mi hombre ingenuo, activo y 
celoso, y que siempre decía al gobierno la verdad sin disi
mulo ni reticencias. 

Jístan lomadas eslas noticias en su mayor parte de un 
articulo publicado en el Censor del sábado 20 de abril de 
J822, núm. 90 , ajustado en un todo al necrológico de este 
sabio marino que se inseríó en la Gaceta de Madrid de 6 de 
agosto de 1812, núfn. 219. 

Las obras que escribió son las siguientes: 
Hud'mentos de táctica naval para instrucción de los oficia

les suballernos de marina. Madrid, ano de 1770; imprenta 
de íbarra, un (oinoeni.0 

Instrucciones y señales para el regimen y maniobras de la 
escuadra del mando del Exmo. Sr. t ) . Luis de Córdoba. I m 
presas en Cádiz, año de 1780, en folio: reimpresas alli , con 
muchas adiciones en 1781, en 4.w: en Cartagena por D. Pedro 
Gimenez y Lopez, 1790, en 4 . ° ; y en Madrid en la imprenta 
Real, expresando ser tercera edición, año 1793 , en í-." 

Colección cíe labios para ios «sos mas necesarios de la na
vegación. Madrid, en la imprenta líeal de la Gacela, año de 
1779 (sin nombre de su autor). Comprende entre otras las 
tablas do declinaciones, amplitudes, variación de altura y 
azimut de los astros cerca del horizonte, ele,, con la explica
ción del uso de cada tabla arregladas al meridiano de C a r 
tagena. 

Informe sobre conslntccion de navios y fragatas, dado 
cotí relación á las pruebas hechas de ónlcn del Rey con los n a 
vios San Ildefonso y San Juan A'epomuceno, y fragatas Santa 
lírUjida y Sania Casilda en el año de 1785. Ms. 

Lecciones de navegación para el aso de las compañías de 
guardias marinas* Isla de Leon, en la imprenta de la Acade
mia de Guardias marinas, aflo de 1798.—Este tratado lo ha-
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bia compuesto para los de Cartagena en 1777, siendo capitán 
de aquella compañía ; donde en efecto se estudiaba nianuscri-
lo, con el título de Jíesümen del compendio de mvegaclou del 
E.vino. Sr. D. Jorge Juan, cuyas seis primeras secciones con
tiene en extracto, intercalando algunos descubrimientos mo
dernos , y añadiendo la 7,il sobre los varios métodos de ob
tener la longitud en la mar ó por las distancias lunares ó por 
los relojes marinos, tan perfeccionados en nuestros días. 

Ordenanzas generales de la armada naval. Madrid , 17í)3, 
2 tomos folio—-Las escribió de Heal orden, habiéndole ocu
pado siete años su formación. 

Y añadiré mos, siquiera por ser cscrilo suyo y concer
niente á su persona, aunque parezca menos análogo á la pre
sente liiblioleca, la lieprcse.ntación que dirigió al licy i ) . Vár
ios I V desde Saittoiia á 8 de diciembre de 1804, üoíirc su as-
rracismo en Bilbao. Impreso en Madrid, año de 1810, con 
80 páginas en 4.° 

DON JOSÉ DE MKSDOZA Y RÍOS, natural de la ciudad de 
Sevilla. E r a cadete del regimiento de dragones del Uey , v 
obluvo su pase á la marina en clase de alférez de fragata á 
1G de marzo de 1770, ascendiendo á las domas con interva
los regulares hasta la de brigadier efectivo, que se le con
cedió en 1.° de febrero de 1704. Principió á navegar en el 
navio Oriente, en el mismo año de su ingreso en la armada, 
y desembarcó en 29 de octubre de 1777. E n 17 de diciem
bre siguiente salió para Manila en la urca Santa Inés , quo 
en 24 de agosto de 1779 fué apresada por dos corsarios in
gleses; y en 20 de diciembre 1780, regresó Mendoza á Cá
diz , procedente de Cork en Irlanda donde había estado pri
sionero. E n 9 de abril de 1782, siendo teniente de fragata, 
se le dió el mando del navio mercante el Rosario, en cuyo 
buque, y como comandante segundo de la division de notan
tes contra Gibraltar, permaneció basta el 1.° de setiembre 
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on que pasó de edecán del dutjue de CvíHon: destino que 
apenas desempeñó, pues por el desastroso suceso de aquella 
tentativa , que nunca fué de la aprobación de este general, 
Mendoza se presentó en Cádiz á los ocho días de ella, en 20 
del mismo selicmbre. Tuvo otros embarcos, pero de poca du
ración por su falla de salud. Nombrado ayudante de la capi
tanía del puerto de Cádiz en 1.° de enero de 1786, la sirvió 
diez meses y diez dias como capitán interino hasta 22 de d i 
ciembre. Vor Reales órdenes de 17 y 22 de mayo de 1787 se 
le mandó venir á Madrid luego que lo permitieran sus ma
les, para corregir y dirigir la impresión de la primera de sus 
obras. Vino otra vez á la corte, tamliien de órden del Rey, 
en enero de 1789; y en octubre del propio año se le dio una 
comisión para países extranjeros, habiéndosele librado des
pués mas de un millón y trescientos mil reales para la adqui
sición de artículos con que formar una biblioteca para nues
tra marina, y esla es la procedencia de los que recibió el 
Depósito hidrográfico hacia el año de 1798. Posteriormente 
y con repetición hubo de mandársele restituirse á España, y 
al fin fué dado de baja en la marina, sin sueldo, fuero ni uni
forme , por Real despacho de 21 de mayo de 1800. Mas es
tablecido ya en Inglaterra no solo cultivó allí la astronomía 
náutica con la aplicación y el acierto que acredita su Memo
r i a sobre las. observaciones de longitud , y la célebre Colee-
cion de tablas, que los cuerpos científicos y los sabios de 
aquella nación y de Francia han recibido con tanto aprecio, 
sino que inventó para las observaciones en mar y en tierra 
unos círculos astronómicos manuales , tan ingeniosos como 
exactos, que lie visto construidos por afamados artistas i n 
gleses. 

OBRAS QUE DIO Á L U Z . 

Tratado de navegación. Madrid, en la imprenta Real, 
año de 1787: 2 tomos en .i.tí 
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Memoria sohre algunos métodos nuevos de calcular la l o n 
gitud por las distancias lunares, y aplicación de su teórica á 
la solución de otros problemas de navegación. Madrid, en ]a 
imprenta Real , año de 1795, en folio. 

Recherches sur les solutions des principaux problémcs de 
l'Astronomie nauúque . Par M r , dt Mendoza y Ji'ws, capifa'me 
de vaisseau de la marine Royale d'Espagne, membre de la So-
ciélé Royale de Londres, etc. Lues à ceite Sociélé et pubUées 
dans ses Iramactions philo&ophigues. A Londres, 1797: 4.° 
mayor .^Su lectura en aquella sociedad habia sido en 1796, 
y la inserción en las transacciones fué en la Parte I . E l autoi' 
anunciaba un Tratado de astronomía náifíica, el cual publica
ria unido á sus Tablas para el uso de la navegación ^ y com
prendería, con ma>or extension que en estas Memorias, los 
principios que comprueban las soluciones de cada problema. 

Colección de tablas para varios usos de la navegación, con 
un Apéndice que comprende otras tablas para despejar de la 
paralage y refracción las distancias aparentes de la luna al 
sol, ô a u n a estrella. Madrid, en la imprenta Heal, año de 
1801: un lomo en folio. 

Colección completa de tablas para la navegación y astrono
mia náuíica, ele. Lóndres, 1805; y sfígunda edición allí, en 
1809; un tomo en folio. 

" L a Secretaría de longitudes de Lóndres (dijo el M é r -
« curio de E s p a ñ a , de junio de 1803, página. 166) ha conce-
« dido á D. José de Mendoza y Rios, individuo de la socie-
« dad Real, la suma de 700 libras esterlinas para que pueda 
«imprimir las tablas que tiene calculadas, y vendiéndose 
« á precio moderado sin delrímenlo de los intereses del au-
« tor, se difunda su uso mas fácilmente éntrelos navegantes." 

Llevado el arte de navegar hasta el punto de exactitud 
debido á los conocimientos astronómicos y á la perfección de 
sus instrumentos, todo el estudio y anhelo de los sabios se 
iba ya reduciendo á simplificar los métodos y establecer los 
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que sio necesidad de grandes teorías diesen seguridad dt' 
resultados en la práctica. Así pues, las tablas ó cuartieres d« 
Ciscar, las labias lineales de Luyando y las colecciones de 
tablas de Mendoza, deben ser de grande auvilio á los mari
nos , que entre las faenas y demás estorbos de la navega
ción no pueden aplicarse á la prolijidad de los cálculos, inex
cusables liasla entonces para fijar el punto en que se hallase 
la nave, y determinar con precision sus derrotas y recaladas. 
Las tablas del Sr. Mendoza, aunque ya tan conocidas, no 
nos relevarían de consignar en este artículo alguna mas de
tenida idea para mayor testimonio y publicidad de su méri 
to; pero habiéndola va dado, y con bastante anticipación, 
nuestro sabio Vimercati en su Prefación al almanaque náutico 
ile i 7 í ) o , con fecha 30 de setiembre 1794, nos ceñirémos á 
Insertarla, como tan digna do ambos autores v de la obra 
que este anunciaba: "Finalmente (decía el Sr. Vimercati) 
« para satisfacción del púhlico marino, v de todos los que se 
-< dedican á la astronomía práctica, aprovecharnos esta oca-
n sion de hacerles un lisonjero anuncio de la publicación que 
« se prepara sin tardanza de una obra cuyo título es Colee-
« íion de tablas para variou mos de la navegación, por el ca
ff pitan de navio í ) . José Mendoza y Uios , individuo de la 
« Heal sociedad de Londres y de las academias de ciencias de 
« París y Lisboa.—Este digno oficial de nuestra marina, des-
«pues del excelente tratado de navegación que publicó en 
« 1787 , ha dedicado una parte de su atención en el viaje que 
« de órden superior hace en reinos extrangeros de cinco años 
« á esta parte, en realizar la oferta que había hecho en aqne-
« lia obra , de juntar en un tomo las tablas mas necesarias 
« al uso de la navegación y de la astronomía. La Europa ca-
'i rece hasta ahora de una obra semejante, cuya empresa pa
ir rece dehia haberla inspirado tiempo há la comodidad de 
«los mismos astrónomos y navegantes, y la gloria de aque-
«llas mismas naciones que por otra parte se muestran mas 
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<( celosas de sus adelairtamientos, y contribuyen mas á Jos 
« progresos de ambas profesiones.-—-Esta colección, que r e 
ft milití el autor á nuestro ministerio en fin del año pasado 
« de 1793, consta de 50 tablas que formarán un lomo en 4.° 
« de uso bien cómodo. Casi todas ellas se puede decir que se 
« reducen á dos clases : á saber , tablas que presentan gene-
« ralizada la aplicación de una teoría, y tablas cuyo objeto 
« principal es ahorrar en la práctica cálculos proli jos y pe-
nnosos. Unas y otras se aplican ó á la solución directa de 
" varios problemas, ó á hacer una corrección, ó á abreviar 
«los cálculos y disminuir el trabajo y riesgo de errar, (jnc 
« siempre acompaña á una serie de tales operaciones, cuales 
« diariamente ocupan en el mar á un oficial ó á un piloto. Las 
« tablas (una vez bien entendidos sus principios y su uso) sus-
«lituidas al mecanismo de la operación, dan el resultado sin 
« exponer al error y sin fatigar la atención que es necesario 
« conservar para otros objetos. Algunas de ellas oslan calcu-
« ladas sobre teorías nuevamente rectificadas, y todas lo están 
« con la exactitud y escrupulosidad que hace recomendables 
« las obras de este género, y que caracteriza también el só -
« lido tálenlo del autor, que las ha comparado y comprobado 
« por sí mismo. A dicha colección precede un índice cxplica-
« torio de las tablas y de la manera de usarlas: y ademas una 
« colección de problemas en que puedan adiestrarse los ma
il rinos; y forman como un tratado práctico de astronomía 
« y navegación.—No se incluyen en die lia colección Jas ía-
« bias para la reducción de las distancias limares; porque 
« habiendo examinado el autor las hechas hasta aquí, se lia 
<< convencido de que esta empresa necesita desempeñarse 
« e n obra separada, cuvo plan tiene formado, y promete 
«llevar á efecto. Esta empresa deseamos tanto mas verla 
« concluida, cuanto no dudamos afirmar en vista de la co-
« lección que ahora anunciamos , que en su publicación ha
ft rá nuestro ministerio un imporlante servicio á la marina 
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«de Europa, debiéndole la navegación estos nuevos a u x í -
« l i o s . . . . — L a s tablas auxiliares <]ue damos en este alma na-
« que , y las que hemos publicado ért los anteriores, se h a -
« lian harto mas detalladas en dicha colección, con ol ías irm-
« chas que la impresión de aquella obra nos excusará de 
« insertar en los almanaques sucesivos á su publicación." 

" E l último método del sabio español Mendoza (nos dice 
otro bien conocido) para corregir las distancias limares; 
atínque no es rigoroso, porque en él se desprecian las cor-e
recciones /lebidas al estado variable de la aímósfera, es el 
mas exacto de cuantos se han publicado, no rigorosos, antes 
y después; y el mas breve de todos, á escepcion del dado por 
Lnvando en 1800 en cualrò estampas, que es tan exac ío 
como el de Mendoza, de cuyas Tablas está deducido. Puedp 
verse lo que sobre el parliculaí escribió I ) . José Sanchez 
Ocrquero al director del Depósito hidrográfico en informe de 
22 do noviembre de 18'i3, que se insertó de Real orden en 
la Gacela de Madrid de 13 de marzo de 1844." 

Murió el Sr. Mendoza eñ Brighton cerca de Lóndrtís, sui
cidado por est ra vio menial, causado según parece por sin
sabores domésticos, en 3 de marzo de 1816. 

DON JOSÉ DE MERINO , capitán de buques córíeos : 
Manifiesto de las propiedades experimentadas en la fragata 

correo de 5. M . t nombrada el Bey, del mando de D, J. de. M . , 
en e»ÍE yr'mor viaje yentt y vinientt, que acaba de hacer des
de este puerto al de Montevideo.-—Ms. en folio en poder de 
Leslau.—Se hizo esfe viaje desde la Coruña año de 1778; 
y la mayor parte del Manifieslo solo contiene las derrotas 6 
faldas de la navegación. 

DON JOSÉ Moa DE FUENTES, natural de la villa de Mon
zon en el reino de Aragon , y de ilustre familia: ha escrito 
su biografía en estilo divertido, ya serio, j a festivo y pican-* 
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vida y escritos de D. J . ftl. de l ' . delineado por él mismo, liar-
cclona, imprenta de D . Anlonio Bergncs, calle de Kscudi-
Jlers, mim. 36. Año de 183G: en 16 y 288 páginas. 

Aficionado desde su niñez á la lectura de nuestros escri
tores clásicos, y habiendo estudiado el latin, le enviaron á la 
universidad de Zaragoza, donde repugnando la rancia íiloso-
f'ía peripatética, salió (dice) en tres años absolutameníe vir
gen de los asaltos de la barbarie. Pasó á Tolosa de Francia, 
donde se perfeccionó en el latin y francés, y aprendió el grie
go ; y á su regreso vino por Bayona á Vergara. 

Sirvió en la marina en destinos propios do su clase de 
ingeniero, tanto por el ramo de montes, como en arsenales 
y en campañas de mar durante la guerra con la república 
francesa; separándose después de la armada voluntariamen
te en el año 1800; y quedó según dice " reducido á Ja 
« tristísima situación de un literato desvalido y menesteroso." 

Entre las muchas obras que ha dado á luz, principal
mente poéticas, hace también mención de algunas, que mas 
ó menos entran en el fuero de la presente Üibliolcca, á 
saber : 

Dice página 2 2 , quo quiso trabajar una disertación la
tina con el título: l)c causis pluviarum el ventor am in i / í s -
partía íenlamen. Pero se ignora si en efecto la escribió y pu
blicó. 

Cita pág. /i-6 su Poema hi&lúrico cun nioliro del comíate 
naval sobre cabo de Trafalgar en 1805; y el 

" Elogio del Exmo. Sr. D . Federico Gravino, capitán gc-
« n e r a l de la Real armada, etc. Por I) . José Mor de Fuen
tes.—Madrid por Repullés , frente á la Merced, 1806." Un 
cuaderno ó folleto en 8.° de 57 páginas.—De este Elogio se 
hizo un interesante extracto en el anuncio que se insertó en 
el Afercurio de España de 15 de noviembre del mismo año, 
páginas 73 á 80. 

i i 7 
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" Método fácil \j económico faro, l impiar los canales n a -
« vegables y Jas rías y -puerlos, especialmente del océano. Por 
«Don José Mor <le Fuentes.—Madrid en la imprenta Real 
« año de 1806 ."=Es un cuadernilo en 8.° de 15 páginas á 
las que acompaña una lámina con su explicación sobre los 
barcos y máquinas que propone para el objeto de la presente 
noticia " que aunque escasa (añade) puede considerarse como 
« «na muestra Ô un preliminar del tratado general de maqu i -
« nar'ta práct ica y original que, una vez que he empezado à 
« cultivar con ahinco este ramo, pienso completar con el í t em-
upo." No sabemos si este plan se llevó á efecto, porque en 
la página 15 Iiabia dicho: " Desde que dejé el servicio de la 
« marino me he dedicado casi únicamente â estudios amenos, 
« cuales son todos los ramos de las Humanidades, y mi e rud i -
« cion en descubrimientos modernos de maquinaria es tan es-
« casa, que apenas ha llegado nada en este género á mi no-
« íícia." 

Hace cariosa descripción de los parajes y pueblos por 
donde ha viajado; en especial y mas detenidamente de París 
y sus reales adyacencias, en 113 páginas desde la 1S8; y 
dice (pág. 222 á 225) que habiendo visto en una encrucijada 
de la ciudad la máquina de po/os artesianos, que tienen por 
objeto el hacer brotar el agua en cualquier sequeral, entabló 
su diálogo con los operarios que á la sazón estaban con eí 
afán del taladro, ya á mas de 80 varas de profundidad; y 
aunque pudo columbrar allá abajo un charquito, no daba el 
agua ninguna apariencia de bullir hacia arriba. E l artificio 
consistia en " unas barrenas ó taladros enormes, cuyas pie-
« zas , ó mas bien trozos, por medio de agujeros y chavetas 
«muy ajustadas se iban empalmando, y alargaban á díscre-
« cion la primera pieza: la última, que era la verdadera bar-
« rena, aunque hecha en espiral y retemplada ó construida 
«de acero, con el encuentro incesante de pedernales, peñas 
«y otras materias durísimas, se embotaba y aun destroza-
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« ha con facilidad, y así habia CJIIC mudarla á cada paso." V 
de lodo " inferi (concluye diciendo) que el inteiUo paraba y 
pararia siempre en nada." 

Dos JOSÉ-ISIDORO MORALES, preshilerò teniente de 
ayo de los caballeros pages del Rey: 

Memoria matemática sobre el cálculo de la opinion en las 
elecciones. Madrid eu la imprenta Rea l , año 1797. l ín éúa-
derno en 4.° marquilla. 

E l objeto de esta Memoria (dice) interesa generalmente, 
pero muy en particular á los Iribunales, cabildos, uuivèrsi-
dades, y demás comunidades y cuerpos, así seculares como 
eclesiásticos y literarios, donde las elecciones se hacen por 
votos; y en ella verán demostrado analíticamente, que los 
métodos empleados hasta ahora en las elecciones son erró-? 
neos y falsos, porque estriban principalmente sobré la supo
sición de que elegir {esto eá, designar entre muchoá candi
datos cual tiene á su favor mayor cantidad de opihionj esdO 
mismo que decirla afirmativa ó negativa de una'proposi
ción; al paso que bailarán una segura regla para \olar y 
elegir con entera independencia de las circunstancias. 

DON JOSÉ MORUNO, Nació el año de 1748 en Madrid pía-
xa Mayor, en la Real casa llamada de Ja Panadería. Estudió 
las humanidades y las matemáticas, y después so dedicó-íl 
la.arquitectura bajo la dirección de D. Ventura Rodrigmty: 
fué creado académico de mérito de la Real academia de San, 
Fernando en 23 de setiembre do 1773: nombrado à prprr 
puesta de ella, y por Real órden de 19 de marzo de 1777,t 
segundo director de la cátedra de matemáticas, vic,e-seçre-
tario de la misma academia, y secretario de la juntare có-
mision de arquitectura, en 23 de marzo de 178G..;En:alen~ 
cion á Sus méritos, obtuvo los honores de scoretyrio.-de'S. M. 
hacia el año 89 , ó después: por Real órden de ¡3 de enero 
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de 1791 enlró -á'servir la secretaría de la expresada acade
mia, y murió en 5 de enero del año siguiente. " Escribía 
« D . José Moreno con facilidad y juicio, y lo que eonslituve 
« su mérito particular, es haber reunido en su genio la in-
« clinaoion á las ciencias con la del buen gusto en las huma
nidades." Compuso (se dice antes) un Tratado de ari tmética 
para el uso fie las.escuelas de primeras letras de San Isidro 
y sitios Reales,—Estas noticias están consignadas en la Me
moria ó acta de distribución de •premios por la citada academia 
de 20 de agosto de 1793 , páginas 30 á 32—Redactó el 

Kta/í? á Constantinopla en el año de 1784 escriío de orden 
superior. Madrid ; 1790. Un tomo en 4.° mayor, adornado 
con vibettis, cabeceras, un mapa grande, y 24 estampas de 
planos, vistas, antigüedades, trages y otros asuntos útiles y 
curiosos.—Anunciado así en el Mercurio de España de 15 de 
junio de 1806, tomo 2.°, página 405. 

Y la obra está dividida en 3 partes, con 2 apéndices al 
fin. Preceden á tòdà ella, una muy atenta y fina exposi
ción ó cqrtai del autor al primer secretario de Kstado conde 
Ae FloridablQnctt ; ^ Int roducción, el índice, y la explicación 
de las v i ñ e t a s t o d o en ocho hojas. 

E n la Introducción explica el Sr. Moreno el objeto de 
aquel viaje ,: al cual había precedido la paz, firmada en la 
corté dé Turquía á 14 de setierahre de 1782, y publicada 
en Madrid á 14 de noviembre de 1783, que abriendo las es
calas marítimas de levante, adelantaba el comercio español 
con la Rusia y la Polonia, y protegia el de todo el Mediterrá
neo. A las pruebas reciprocas de sinceridad entre ambas cór-
tcs, quísose añadir la de " aquellas exterioridades que tiran 
« á ganar los ojos, cuando solo por ellos se pueden grangear 
« los corazones. Para esto dispuso nuestra corle enviar sus 
« regalos á la Otomana, conformándose con la costumbre de 
«làs demás potencias de Europa." Confióse esta misión á 

oficiales de marina activos é instruidos, para que aprove-



101 

chando esla navegación, observasen también las costas del 
Mediterráneo, el Archipiélago, los Dardanelos, etc. Eran 
los principales, el brigadier Arislizábal como comandante en 
gefe ; los capitanes de navio ü . Sebastian Ruiz de Apodaca, 
comandante del navio Triunfante, y D. Fxancisco Javier de 
Winthuiseit, del San Pascual, y el teniente de navio D. Juan 
María de Villavicencio, comandante del berganlin Infante. 
A estos buques, estando ya sobre Menorca, se agregó la fra
gata Clotilde, de que era comandante el capitán de esta clase 
]). Bartolomé de Ribera. E l ár. Aristizabal, á luego de su re
greso á España, presentó al Rey un extracto circunstanciado 
de todo el viaje, con dibujos y observaciones sobre el sis
tema político, militar, económico, costumbres, etc., de los 
turcos: por cuyos documentos, y otros que franqueó la prir-
mera secretaría de Estado, independíenles, ó sin relación á 
dicho viaje, escribió el Sr . Moreno esta ol)ra, y ^ n tal con-i 
cepto estima justamente que ellos le sacan de la clase de 
mero editor.—La parte 1." comprende en 5 capítulos, el 
apresto en Cartagena de la escuadra destinada á Constantino-
pía, al mando de D. Gabriel de Aristizabal; su salida, es
cala y sucesos de la navegación; llegada á Constantinopla; 
brillante desempeño de la comisión, etc .—La parle 2.a en 
13 capítulos, es casi toda de lo político y religioso, y de las 
costumbres de aquel imperio; y solo concierne á nuestro ob
jeto una digresión que pone en ef capítulo X sobre el comçr-r 
cio activo y pasivo de los europeos de Turquia, para noticia 
del que los españoles pueden entablar al l í , y . extender por todo 
levante: el cap. X I , de la Consliíucion mil i lar de Turquíaj 
y el X U , del uso y estado de la marina otomana, con- otra 
digresión sobre el comercio del mar Negro, ^ la parte que 
puede caber al de los e spaño les .—La Parte S.* en tres* capí
tulos , contiene el regreso de la escuadra á Cartagena con 
escala en Malta; y noticias de estas islas y de la r d e n de San 
Juan. — L o s Apéndices al fin, en X X X I I I páginas, son de 
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Derroteros del viaje á Constantinopla , y ilesúmen de otro v ia 
je Chipre y las costas de Siria en 1788, en obsequio de! 
Emperador de Marruecos, yendo primero á Constantinopla 
coirtrasporle de personajes turcos en la fragata Cecilia y 
bergantih Ardilla, al mando del brigadier D . Felipe Lopez 
de Carrizosa. = Hay al principio después del índice una carta 
plana del Mediterráneo y litorales de Europa y Africa, con 
las islas interpuestas de 26° 40' á 41c 30' latitud N. , y lon-
gittid E ; desde el meridiano de Cartagena hasta 30°; y entro 
las 24 dstampas arriba indicadas, Vista del puerto de Augits-
tá : Plano del puerto y ciudad de Siracusa: Fortalezas de tos 
Dardanelos: Piano del contorno de los Dardanclo$: Estrecho 
de los Dardanclos y mar de M á r m a r a : Embocadura del mar 
Negro: Planos y vistas de Conslantimpld y sus aiiijacmcias; 
figuras de artillería: máquina de arbolar en el arsenal de 
Constantinopla: plano del canal del mar Negro; -vistas de 
caslillos de diversa construcción ; y plano de las islas de Mal
la , Gozo Cumin-. 

' Éñ lá última página de los Apéndices dice: E n la i m 
prenta-Réül: de Madrid : siendo su regente D . Lázaro Gay-
í/tór MDCCXC. 

5! Dos JOSÉ-MARIANO Mozixo, botánico naturalista de 
la fexpediôion de Nneva-España y Goalemala, y de la de l í 
mites del norte de California: 

JVoíicidS de Nullta. Bajo de este epígrafe se publican las 
dadas por Moziño en la relación que escribió por el año de 
1793 y después de su viaje á Nulka, en el M E R C U R I O D E 
ESPAÑA de 31 de mayo de 1804, tomo 2.° , páginas 273 á 
284; dé 15 y 30 de junio, páginas 357 á 368, y 432 á 437, 
y de 1ÍS y 31 de julio, tomo 3.°, páginas È>2 á 70 , y 124 á 
132; y aunque parece que no concluye aquí, pues dice al fin 
íjüe se continuará , no se halla la continuación en todo el 
resto del mismo año 1804. 
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E l viaje de Mozifio á Nutka, dice el editor del Mercurio 
en la pág. 272 citada, que lo hizo coa el capitán de navio 
I). Juan Francisco de la Bodega. Dos fueron los viajes de 
esle oficial, muy antes de ser capitán de navio , el primero 
en el año de 1775, y el otro en 1779; y salta á los ojos 
que Mozino no fué en ninguno de eslos: fué sí en la expedi
ción de D. Francisco El isa año 1790; pues en esta, y no en 
otra anterior , cooperó el paquebot San Carlos mandado por 
eí teniente de navio D, Salvador Fidalgo, á cuya presencia 
y la de Moziño liubo un incidente que este cuenta al fin de su 
artículo 2.° 

Las noticias insertas en el Mercurio están repartidas en 
siete artículos, á saber: I . Descubrimiento de Nutka, ó isla 
deMazarredo, su situación, temperamento, producciones, 
talla, figura, adornos, trajes y armas ue sus habitantes. 
H. Descripción de las habitaciones, muebles y utensilios, sus 
manjares y behidas. I H . Sistema de gobierno, religion, etc. 
IV . Dignidad del gefe supremo; de los nobles, casamientos 
\ costumbres. V . Sacrificios, pesca y ranciierias. V I . Admi
nistración de justicia, artes, pesca de la ballena, nutrias etc. 
caza, y ocupación de las mujeres. V I I . Idioma, discurso del 
príncipe Macuina, retórica y poética de los nulkeses, y sus 
bailes. Pero Jo que mas hace á nuestro propósito, es el prin
cipio del art. 1.0, que dice así: " L a pequeña isla que en el 
« dia conocemos con el nombre de Mazarredo, y en cuya cos-
« ta oriental está el fondeadero de Nulka, sin embargo de 
« haber sido vista por el piloto español I ) . Juan Perez en el 
« año de 1774 , no comenzó á tener celebridad hasta el de 
« 7 8 , en que el infatigable Santiago Cook la reconoció, y 
« halló en ella abundante peletería, cuyo comercio presumió 
«justamente que seria ventajoso á su nación. Está situada 
<( entre los 49° 35' 16", y 49° 50' 00 de latitud norte, y 
«los 4210 21' y 21° 51' al O. de San Blas. Forma una espe-
« cie de trapecio ó trapezoide irregular, cuyo lado mayor 
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« corre al O.N'O. tie la isla de los Puercos hasta la bahía de la 
« Esperanza por e! espacio de cerca de 23 ifa millas, siendo 
« d e lo la que tiene al K . , de cerca de 21 la de la banda 
« del N . , y de 15, ó 5 leguas la del 0 .=Cuando se ve des-
« de la mar presenta el golpe de vista mas pintoresco; pues 
« sus elevadas montañas, cubiertas siempre de pinos y c i -
« preses, parece ÍJUC jamas sufren se marchite su verdor. 
«Vero al saltar en tierra no se descubren por todas partes 
« mas que playas arenosas de poca estension, malezas, pre-
« cipicios, peñascos vivos, moles inmensas de piedras colo-
« cadas en desorden, y aun lavas volcánicas en las orillas de 
« un lago, que dista menos de un cuarto de milla del l'ondea-
« dero." 

Sobre los viajes de D. Juan Perez , U . Juan de la Bode
ga, D. Francisco El isa , D. Salvador Fidalgo y oíros oficia
les, puede verse mi Introducción al viaje de las goletas S u 
til y Mejicana en 1792, págs. XCH á C X I I . 

DON JOSÉ MUÑOZ Y RAZO, teniente-vicario castrense de 
ejército y marina en Cádiz : 

Exhor tac ión convocai orí a á todos los fieles, y especialmenlr 
á los individuos de la jurisdicción castrense, con motivo de 
la exaltación del Príncipe de la Paz á la dignidad de Gran 
Almirante, para que nieguen á Dios por el acierto de S. A . 
en bien de la marina, etc.—Cádiz, 1807: en 4-.° y 12 págs. 

DON JOSÉ OOMOZOLA , capitán de artillería del ejército, 
académico de mérito de la Academia de Nobles Arles de San 
Fernando. Escribió: 

Compendio de ar t i l ler ía , ó instrucción sobre armas y m u 
niciones de guerra, aprobada para el «so de los caballeros ca
detes del colegio militar de Segovia, Madrid : 1827. Un tomo 
en 8." prolongado de 280 páginas. 

Curso completo de matemáticas puras. 4 tomos en 8.° ma-
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yor: 1,° de arilmétkra y algebra elemental: 2." do geo-
fíieíríaelemental y trigonometría, impresos en 1827: 3."al
gebra sublime y geonitítría analítica; 4.° cálculo diferencial 
é integral: impresos en 1829: todos en Madrid, imprenta 
que fué de García: cuya obra se mandó sirviese de texto eu 
el colegio de artillería de Alcalá de Henares. = Salas, Memo
rial histórico de la ar t i l ler ía española, pág. 190. 

DON JOSÉ-VICENTE DEL OLMO , nació en Valencia el 
año 1611 : fué matemático, amenísimo en letras humanas v 
muy elegante poeta: juntó en su librería muchos preciosos 
mss.: l legó á ser en su patria uno de los políticos mas j u i 
ciosos , á quien se consultaban expedientes y asuntos diver
sos; y murió en aquella ciudad , de 85 años, á 11 de agosto 
de 1696, según dice Ximeno, Escr'tt. de Valencia, lomo 2.°, 
pág. 124.—Escribió entre otras obras: 

Nueva descripción del orbe de la tierra, en que se trata de 
todas sus partes inleriores y exteriores y círculos de la esfera, 
y de la inteligencia y uso y fábrica de los mapas y tablas yeo-
yráfcaSy así universales y generales como particulares, E x p l i -
canse sus diferencias, se corrigen los errores y mperfecciones 
de las antiguas, y se añaden otras modernas, con la fábrica y 
uso del globo terrestre artificial y de las cartas de navegar. 7o-
ranse muchas y varias ruriosidades de filosofía natural y de 
Historia sagrada y profana, con las noticias y fundamentos de 
¡a cronología, y origen y principio de las mas principales eras 
y épocas del mundo. Dedicada al Rey Nuestro Señor í ) . Car
los I I . monarca de España . Imp. en Valencia por Juan Lo
renzo Cabrera, año 1681: un tomo en folio. 

DON JOSÉ ORTIZ CANELA : 
Defensa en favor del capitán de navio D. Juan de Aguir 

re , comandante del navio Glorioso en el combate del Cabo de 
San Vicente.—Cádiz 1797, fol. 
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DON JOSÉ-LUPERCIO PAKZANO IBANIÍZ DE AOYZ, que 
nació en Zaragoza anles de la milad del siglo X V I I , v mu
rió allí en 26 de enero de 170o, siendo secretario del S u 
premo Consejo de Aragon y cronisla del mismo reino. E s 
cribió varias obras, y entre ellas: 

Un fÀbro de ar i tméi ica , que recogió su hermano fray 
Diego Panzano, de la órden de San Agustin. —Latassa, tft-
blioteca nueva de Escril . arag., t. 4-.0, págs. 177 á 180. 

Exito. SIÍNOIÍ DON JOSÉ PATINO. Por real título expe
dido en Madrid á 28 de enero de 1717, con muy extensa 
designación de facultades concernientes á restablecer la ma
rina y el comercio de las Indias ; " Y teniendo (dice) cum-
<• plida satisfacción y confianza de vos D. José Patino, de mi 
« Consejo de Ordenes, por los particulares servicios que me 
« habéis hecho en los empleos que hasta ahora babeis servi-
« do, y de vuestro zelo y experiencia; l í e resuello elegiros 
« y nombraros por intendente general de mi marina de E s -
« paña, poniendo á vuestro cargo, en virtud de la facultad 
« que os concedo, el fomentar y velar sohre todo lo referi-
« do, etc., etc. 

Y por woía á continuación de copia de dicho Ueal título, 
dijo el comisario ordenador D. Rafael Gomez Koubaud en 
cierta representación al Rey (de qoe se da razón en su ar
ticulo) , que "en los nueve años que el Sr. Patiño sirvió la 
« intendencia general de marina , desempeñó tan completa-
« mente la confianza del Sr. D. Felipe V en la nueva planta 
« de la armada, formando la compañía de Guardias marinas 
« y su academia, los balallones de infantería y las brigadas 
« de arlillería , la comisaría de ordenación y coníaduría prin-
« cipal de marina, el arsenal de la Carraca y los astilleros 
«•de la cosía de Cantabria y de Cataluña, en que hizo cons-
«truir muchos buques de guerra que sirvieron para las ex-
« pediciones de la conquista de Cerdeña, Sicilia, Panzacola 
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«y Ceuta, y socorro de Malla, etc.; que mereció á S. M. !« 
H elevase en el año 1726 á secretario de estado y del despa-
<( cho de marina é indias, á que se le fué agregando después 
«la secretaría del despacho de hacienda, el gobierno de su 
«Consejo y tribunales, la superintendencia general de ren-
« tus reales, la secretaría de guerra y despacho de los negó
te cios de estado, la plaza de consejero de estado, el collar 
«del insigne orden del Toisón de oro, y finalmente fué de-
« clarado grande de España de primera clase por Real decre
cí to de 30 de octubre de 1736 , falleciendo en 3 de noviem-
«bre siguiente, colmado de honores , tío menos que de gran 
«crédito en toda la Europa, en que se proclamaron sus l a -
«lentos ministeriales con el mole siguiente; 

« Pr iüs ruet mnndus, 
* Quam surgat Patinnius secitndus," 

Consecuente A las facnllades que se le eonferian por el 
expresado Real t í tulo, expidió con fecha en Cádiz h 1G de 
junio del propio año de 1717, según ejemplar que poseo: 

Ordenanzas é imtmccmics que se han de observar en el 
cuerpo de la marina de España , Reimpresas en Cádiz (no dice 
el año) por Gerónimo de Peralta impresor mayor ,=La pá
gina 1." después de la portada empieza con este epígrafe: 
«Instrucción sobre diferentes puntos que se han de observar 
« en el cuerpo de la marina de España ; y lia de tener fuerza 
« de ordenanzas, hasta que S. M. mande publicar las que 
«inviolablemente han de practicarse." Consta de 25 capítu
los , á saber: I del capitán general y oficiales generales de la 
armada: I I del mayor general y ayudantes mayores: III de 
los capitanes de navio: IV de los tenientes de navio: V de 
los alféreces: V I de los cadetes ó guardiamarina: V H dé las 
guardias: VIH de la precedencia, grado y mando de los oti-
cialcs generales y particulares: I X de los honores: X de 
saludos: X I de las insignias: X I I de los-pilotos: X I U de 
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los contramaestres: X I V del armero: X V del condestable: 
X V I de las penas: X V I I del comisario ordenador ú ordina
rio : X V I I I del escribano: X I X del maestre de jarcia y r a 
ciones: X X de la forma y distribución de las raciones de 
mar: X X I del capellán: X X H del hospital: X X I I I del c iru
jano; X X I V de los sueldos: X X V del tesorero. 

Un año antes de su elevación á secretario del despacho 
de marina, ó sea con fecha de 1.° de enero de 1725, expidió 
en Cádiz un decreto, pasando á la comisaría de ordenación 
y contaduría principal de marina, que él habia establecido 
por especial comisión del Rey, ejemplares iguales al que ha
bia dirijido á S. M. , de la ordenanza que habia formado, ó 

/nsfruccion para la cuenta y razón de la marina; que aca
so porque exigiese mayor notoriedad ó circulación, parece 
se imprimió dos años después del fallecimiento del Sr. Pati
no. Y según el ms. que tenemos á la vista, comprendía en 
17 capítulos las funciones del intendente general y del inten
dente de departamento: obligaciones del ordenador, del 
contador principal y de los comisarios y oficiales: la forma 
de las cuentas de pertrechos de los bajeles, de hospitales, 
de tesorerós y pagadores, y de guarda-almacenes: justifican
tes de los pagos: ministros de revistas y pagamentos en ba
jeles y arsenales: gefes de las dependencias de los cuerpos 
militares y tripulaciones: de la de asentistas y otras adhe
rencias: ministros inspectores de hospitales y de v íveres : y 
ministros de escuadras, y contadores de buques en Europa y 
en las Indias: Pero según se nos ha informado, no está di
cho ms. conforme exactamente con el impreso, que no he
mos logrado ver, por ser ya muy raro. 

DON JOSÉ PELLICER DE OSAU Y TOVAR. Nació en Zarago
za á 22 de abril de 1602: fué cronista mayor de España , y 
murió en Madrid á 16 de diciembre de 1679. Escribió varias 
obras, de las cuales corresponden aquí: 
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Comercio impedido: con dos proposiciones: 1 $ i es útil á 
la monarquia de España el cbmercio con Francia y Holanda y 
ms aliados, asi en tiempo de guerra como de paz. 2.a St con-
vienc castigar conforme á los bandos y leyes de eslos reinos á los 
que incurran en ellos, ó induharlos. Impreso en Madrid 1639, 
y en Sevilla, en 4 . ° , según el adicionador de L . Pinelo to
mo 2 . ° , col. 767; y Latassa, Bib. nueva arag. tomo 3.° , pá
gina 516. Existia un ejemplar, entre mss., en xin libro en 
fol. en la libreHa del Señor conde del Águila en Sevilla. 

Mapa geográfico de Calalüña, con algunas puntualidades 
añadidas al Gerardo Mercalor. E n Madrid, 1643.=Latassa, 
Bib. nueva de E s c ñ t . A r a g . , tom. 3 .° , págs. 510 á 536. • 

iVofas y observaciones sobre la fácíica é instrucción militar 
gue escribió en griego Leon emperador de Constantinopla. Ma
nuscrito en la librería del mismo adicionador Barcia, que lo 
citacií su tomo 2.° , col 1081. También Huerta, B ib . militar 
espafwla, pág. 91. 

jYoíícia de José de Montelobo y mercedes que se le hicieron 
por la invención de la altura del este a l oeste. Discurso de la 
altura referida, ó de levante á poniente. Ms. fol. en la librería 
de Barcia, según él dice en el mismo tomo 2.°, col. 1138.— 
Mas el Sr. Latassa en la pág. 534- de dicho lomo 3.° de su 
Bib. 'nueva arag. habla de este escrito del modo siguiente: 
" La altura del E . á O. ó de levante á poniente, donde se ave
riguan muchos primores de la aguja f i ja , que hoy con nombre 
de S. M . esíá descubriendo José Moura Lobo, que habiendo 
dado vuelta al globo dos veces , continuó el tercer viaje para, 
examiiiar este secreto." 

DON JOSÉ PIZABRO : ' 
Prendas del soldado. Toledo, 1649.—Huerta, Bibliote

ca mil i tar española, pag. 91. 

FKAY JOSÉ-DOMINGO PONTI. Nació en Valencia aüo de 
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1629: tomó el hábito de religioso dominico en la misma ciu
dad á 3 de agosto de 1645: fué Ponti de completa carrera 
en su orden: escribió muchas obras; y murió á los 69 años 
de edad, en 13 de julio de 1698. — De sus escritos corres
pondeu aqui: 

Matemáticas noticias de geometría, astronomía y a r i tmét i 
ca, para entender la gengrafía y delincación de los mapas, re--
lojes solares, cartas de navegar en todos los mares, y dimension 
del orhe en sus cwaíro parles, sacadas de varios autores a n t i 
guos y modernos, singularmente de los mas experimentados en 
estas últ imas edades.=Ms. según Ximeno, E ser i t . de Valen
cia, tomo 2.% pág. 132. 

Y Fuster, fíib. valenciana, lomo I , págs. 281 y 282, 
añade, también como mss. 

iYoíicia.s necesarias así á los que leen comú á los que escriben 
historias, cómputos y cronologías, que son primeros jprincifios 
para este fut. 

Noticias matemáticas, diferente (dice el mismo Fusler) 
de las Matemáticas noticias ciladas por Ximeno. 

DON JOSÉ-ANTONIO PORTUGUÉS Y MONBNTE , caballero 
de la órden de Santiago, nació en Exea de los Caballeros á 
25 de octubre de 1708, y murió en Madrid á 1.° de agosto 
de 1781. Escribió: 

Colección general de ordenanzas militares del ejército de 
E s paña , desde el año 15ul hasta 1758. Madrid, por Anto
nio Marin: 10 tomos en 4 . ° : los cuatro primeros en 1746, 
y sucesivamente los demás hasta 1765: cuya obra, previa 
consulta de la junta nombrada para su examen, mereció en 
1758 la aprobación del Rey. — Latassa, Bib. n . de Escr i 
tores aragoneses-, tom. 5 .° , pág. 331. 

DON JOSÉ-IGNACIO DE PORRAS, natural de la ciudad de 
Málaga. Escribió 
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Náutica lacónicat ó régimen de hallar la longitud en el 
war por los rumbos y variación de la aguja. Imp. en Madrid, 
oficina de Miguel Escribano: año 1765. 

Manifiesta en su Introducción los deberes que todos tie
nen de contribuir con sus tareas á la utilidad pública , y él 
los cumple facilitando un Arle de navegar mas científico y 
breve en la práctica, que el de la fantasía usado basta enton
ces: habla de la protección que este arte ha debido á nuestros 
Beyes, en especial los Señores Beyes Católicos, y el Sr. Don 
Felipe IV que ofreció 200,000 pesos á quien propusiese re
suelta la longitud en el mar. Añade que varios Príncipes 
de Europa ofrecieron también otros premios, dando ocasión 
A varias tentativas infructuosas por la luna, satélites de J ú 
piter, aguja y relox; y que los ingleses anunciaron en abril 
de 1705, que habían remunerado cuantiosamente á navegan
tes hábiles que pretendían haber hallado con ciertas máqui
nas la longitud, determinando la junta encargada de este 
negocio gratificar con diez mil libras esterlinas al que com-
plelamentc resolviese este problema; pero habían sido i n 
fructuosos todos los medios adoptados al intento: que por el 
método que él establecia, con solo la observación de la altu
ra de un astro, y por los rumbos y variación de la aguja, 
se hallaba en todo instante la longitud en el mar; dando ade
mas importantes doctrinas no conocidas hasta entonces en 
la navegación, y haciendo menos peligrosas las derrotas, 
excusando la multitud de preceptos, y allanando las dificul
tades cuanto necesita la práctica fundada en los inventos del 
cuadrante sobre la aguja, tablas perpetuas, é instrumento 
aéreo, aunque omitiendo este, si solo se atiende á deducir 
la longitud por la aguja , etc. 

PADRE JOSÉ QUIROGA, natural del reino de Galicia. 
Nació en el año 1706. E n su juventud sirvió al Bey por 
mar y tierra: después mudó de estado, entrando en la com-
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pama de Jesus; pero la corle le confió sin embargo la direc
ción de varias expediciones, siendo una de ellas á la tier
ra de los Patagones, de cuya relación daremos luego algu
na idea; otra á determinar ios límites entre los estados de 
España y Portugal, 800 leguas mas arriba de la ciudad de 
Buenos-Aires; á mas de otros muchos viajes, en que mos
tró, principalmente por mar, su gran pericia náutica. En 
1784, hallándose en Italia por la expulsion de los jesuítas 
de España, y ya en edad de 78 años , era lastimosa su an
cianidad por falla de salud, dimanada de sus viajes, tra
bajos y continuo estudio; y conmovido el Rey le libró un 
socorro por medio del Sr. 1). José Nicolas de Azara, minis
tro por S. M. en la corle de liorna. Escribió el P. Quiroga: 

Relación diaria que hace al Rey N . Sr. el P, José Quiro
ga , de la compañía de Jema, del viaje que hizo de orden de 
S. M . á la costa de los Patagones en el navio San Antonin 
mandado por D. Joaquin Olivares, que saltó del Rio de la 
Plata, siendo gobernador y capitán general de esta provincia 
D . José de Andonaegui, el año 174S.=Ms. original, en 8.u 
y firmado del autor, que existe en el Dep. hid. 

Tratado del arle verdadero de navegar por círculo para
lelo á la equinocial; que para utilidad de la marina española, 
d a á luz pública D. Manuel Mendez y Quiroga - con dos figu
ras matemáticas, y un tratadiilo al fin sobre la aguja de ma
rear. E n Bolonia, año M D C C L X X X I V , en la imprentada 
santo Tomas de Aquino \ un tomo en 8.°. mayor, de 4-2 p á 
g i n a s . = E s t á dedicado á dicho Sr. ministro Azara, por el 
edilor, á quien lo habia regalado el P. Quiroga, acaso tio 
suyo según induce á creerlo el apellido. Dió la licencia para 
la impresión, á 21 de julio del mismo año , fray Luis María 
Cerruti, vicario general de la inquisición en Bolonia; y s i 
gue una advertencia ai T.etor, en que se dan las noticias bio
gráficas arriba expresadas, añadiendo que si la obra que 
daba á luz redundase en utilidad de nuestra nación, se ani -
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maria á publicar otra del mismo P. Quiroga, escrita eu l a 
tin, sobre el Modo de hallar la longitud en el mar por el sol, 
luna, planeias y estrellas fijas; pero ignoramos sí llegó á 
publicarla. 

E n la Relación del viaje á la costa Patagónica, refiere 
él P. Quiroga su salida de Buenos-Aires á 5 de diciembre de 
1745, acompañándole el P . M a t í a s Strobe), alemán, que 
iba para prelado de aquella misión , y el P. Cardiel natural 
de Victoria i por compañero del P. Matías; y que habiendo 
zarpado de la ensenada de Montevideo el 17 , doblaron el dia 
20 sin peligro el cabo de San Antonio , y siguieron su nave
gación. E l 6 de enero de 1746 entraron en Puerto Deseado, 
cuyo reconocimiento y descripción lucieron : continuaron su 
navegación para el sur el dia 12: el 23 se hallaban sóbrela 
costa que corre al sur del rio de Santa Cruz: fondearon á su 
entrada; y hecha su descripción siguieron el 24 á \ pue r to de 
San Julian , donde permanecieron hasta 1.° de marzo en 
igual ocupación: pasaron á la bahía de San Gregorio, que 
también describieron, así como el cabo de Matas y la bahía 
de Camarones; y el 4 de abril fondearon de regreso en el 
rio de la Piala á tres leguas de Buenos-Aires. Concluye ha
ciendo una descripción general de dicha costa Patagónica, y 
copia en seguida una carta que babia escrito al ministro de 
estado D. Jos6 de Carvajal y Lancáster desde aquella capital 
á t8 de febrero de 1747 , diciéndole: que habiendo supueslo 
la longitud de la Isla de Lobos ka 326 . ° del meridiano de 
Tenerife, que noes la verdadera, debia corregirse en las 
cartas y diarios que había remitido, por las observaciones 
que después babia hecho de algunos eclipses en Buenos-Ai
res, por los cuales halló que la longitud de esta ciudad, 
contada de la isla del Hierro , es de 321 . ° 3'; y en esta con
formidad el cabo de Santa María está en 32i.0 39'; la boca 
del rio de San Pedro en 327.039/, y la Ida de Lobos en 
324,° 3 V , ó contada de Tenerife en 322.° 4 9 d e b i é n d o s e 

i i 8 
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rebajar 3.° 11' á todos los mapas ó carias que había envia
do, para (juedar en su verdadera longitud contada desde Te
nerife. Añade que el P. Provincial le habia mandado subiese 
por el rio Uruguay á Jas misiones de los Guaranis para ha
cer allí algunas observaciones. E l Diario en Gn contiene 
ademas seis hojas de las vistas de la costa, cabos é islas que 
reconocieron en aquel viaje; y á continuación otro Diario 
de la misma navegación, llevado por O. Diego Tomás de 
Andia y Varela, que fué en ella de piloto mayor, según 
queda expresado en su respectivo artículo. 

DON JOSÉ REBOLLO V MORALES, catedrático de los caba
lleros pajes de S. M. 

Traindo elemental de trigonomelrúi rectilínea y esférica, 
t/ de la aplicación del álgebra á la geometria: dispuesta en 
francés por S. I - \ Lacroix. 6.a edición. Traducido por los ca
tedráticos de matemáticas de los caballeros pajes de S. ilf. Ma
drid en la imprenta Real. Año de 1820. 

Tratado elemental de ari tmética, compuesto en francés por 
S. F i Lacroix para el uso de la escuela central de las cuatro 
naciones, y traducido segunda vez por D . J . R. y ¡llórales, 
catedrático etc. Cuarta edición. Madrid en la imprenta UeaU 
año 1835. Tomo I , en 4.° y 368 p á g s . = D e s p n c s de la cla
ra y extensa explicación con que ensena todas las operacio
nes de la aritmética y sus vastas é importantes aplicaciones, 
trata en un Apéndice sobre las medidas francesas y su corres
pondencia con las españolas, y sobre las de otras naciones; 
así como de sus respectivas monedas, y otros asuntos no me
nos útiles que curiosos. Y es por tanto, libro elemental de 
ensftíiftiizn en muchos colegios y academias de cuerpos facul
tativos; lo mismo que el 

Curso completo elemental de matemáticas puras, compues
to en francés por S. F . Lacroix: traducido al castellano por 
D. J. R. y M . catedrático etc. Tomo H. ÁLGEBRA. Quinta 
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fííícími. íladrid en la imprenta nacional, año 1840: en 4." 
y 4-46 pags.=No solo explica con mucha claridad los méto
dos que los mas célebres matemáticos como Neuton, Eulero 
y Lagrange usaron para facilitar la resolución de algunas 
operaciones algebraicas, sino que pone al fin cuestiones re
lativas á los intereses 6 réditos fiel dinero, y algunas notas 
para ilustrar doctrinas del autor. 

DON JOSÉ SANCHEZ CEROI'IÍRO . brigadier de marina y di
rector del Observatorio astronómico en la ciudad de S. F e r 
nando, individuo de la Real sociedad astronómica dcLóndres. 

Tabla para facilitar el cálculo de la ecuación de alturas 
correspondientes; precedida de una exposición científica para 
demostrar la exactitud de esta tabla, examinando las equi
vocaciones que Iiabia hallado en anteriores fórmulas de au
tores respetables.—inserta en el Almanaque náutico de 1823. 

üc/lfiariones sobre el método de hallar ía lati tud en el mar 
por medio de dos alturas del sol, observadas fuera del meri
diano.—En el Almanaque jiáulico de 1826. 

.Fórmulas nuevas para calcular la aberración de los pla
netas en íoiigilud y íalifwíi.— E n el de 1828; en el cual se 
insertó también una Tabla de logaritmos proporcionales, que 
remitió al Sr. Sanche?, Cerquero el Sr. D. Andrés Livings
ton, traductor inglés de la citada memoria sobre Ecuación 
de alturas correspondientes; publicada después en el núm. 3." 
del Diario fdosófico de Edimburgo; cuya tabla tradujo el 
Sr. Sanchez Cerquero, con alguna variación, así en ella co
mo en la explicación inglesa, creyendo útil su publicación 
para auxilio de nuestros navegantes, por presentar el medio 
mas sencillo de hallar para cualquier hora la declinación del 
sol, su ascension recta y la ecuación del tiempo. 

Memoria sobre, el uso de las alturas circunmeridianas del 
sol y estrellas, para la determinación de la latitud. Este mé
todo lo había dado á luz por primera vez en el Almanaque 
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íiáulico de 1821; pero habiendo advertido en él algunas 
equivocaciones , quiso su autor el Sr. Sanchez Cerquero pti-
hlicarlo mas correcto y mas general, dándole mayor sen
cillez y exactitud.—Almanaque náutico de 1829. 

Fórmulas nuevas de aberración de los cometas en longitud 
y l a t i t ud .—En el Almanaque náutico de 1830. 

Memoria sohre el cálculo de los eclipses sujetos á yara la-
jes. E n el mismo Almanaque. 

Tabla de la ecuación de segundas diferencias»—En el 

de 1831. 
ConítiiUactoii de la Memoria sobre el cálculo de los eclipses 

sujetos á paralajes. Parte 2.a, y concluye con 4 tablas : 1." de 
los ángulos de la vertical con el radio terrestre y logarit
mos de este, suponiendo el aplanamiento = 5-5; 2.* que 
da el aumento del semidiámetro de la luna en altura; 3.* pa
ra correjir la hora de la conjunción en ascension recta; 
-i." para hallar la aberración de las estrellas en longitud v 
latitud.—En dicho Almanaque de 1831. 

Continuación ó parle 3.a de la Memoria sobre el cálculo 
de los eclipses sujetos á paralajes.—En el Almanaque de 1832. 

Observaciones de eclipses de sol , luna, estrellas y satélites 
de Júpiter en el Observatorio Real de San Fernando. Contie
ne las hechas desde 7 de febrero de 1805 hasta 20 de ju 
lio de I S l í i ; un catalogo de 60 estrellas para i . " de enero 
de 1830; y las posiciones medias de la polar en el mismo 
1,° de enero de 1830 , y en igual dia y mes de 184-0, 1850 
y 1860.—Almanaque de 1833, repitiéndose lodo en los de 
1834 y 1838; así como en el de 1839 el catálogo de las 60 
estrellas para 1.° de enero de 1830, y en el de 1840 el pro
pio catálogo para igual dia y mes de este mismo año. 

Observaciones de dichos eclipses de sol, hma etc. , desde 
1.° de enero de 1825 hasta fin de diciembre de 1830 ; y una 
Jifa moría sobre ¡a posición geográfica de Sevilla.—-Almanaque 
de 1835. 
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Discusion acerca de la lat'Uud del Observatorio Real de 
San Fernando, y exactitud de que son susceptibles las obser
vaciones hechas con instrumenlos de reflexion.—En el Alma
naque de 1338.=Nombrado este hábil astrónomo en 182o 
director de dicho observatorio, creyó deberse dedicar con 
preferencia al examen de las observaciones que se habían 
empleado desde el año 1797, en que principió á servir el 
observatorio, para determinar el interesante elemento de su 
latitud geográfica; y reuniendo 42 observaciones antiguas, 
67 de I ) , José Luyando, 98 de él mismo, y otras posterio
res también suyas y de D. Saturnino Montojo, concluye de
terminando la latitud 36.o27''-/í2/''0, con la diferencia solo 
de O7', 4 de lo que había resultado por el promedio de oirás 
observaciones. 

Ha introducido de tiempo en tiempo ciertas mejoras en 
la formación del Almanaque náolico; y lia escrito ademas: 

Varias cartas y memorias, traducidas en francés por el 
barón de Zach, 6 insertas en diversos lomos de la Correspon
dencia francesa de este insigne astrónomo. 

Otras memorias sobre matemáticas puras y astronomía, 
en francés, insertas en la Correspondencia maíemáíica que 
publica en Bruselas el Sr. Quetelet, director de aquel ob
servatorio.— Véase DON DIONISIO ALCALÁ GALIANO y Dow 
JOSÉ MENDOZA R í o s , al fin. 

DON JOSÉ SANTIAGO DE LAS CASAS, natural de la ciudad 
de San Sebastian. 

" Inventó un nuevo sistema del mundo, sobre que dio ai 
« público un lomo en 4.° impreso en Madrid año 1758, ex-
« tractado en la obra periódica de París España literaria. Este 
« sistema se diferencia de los de Tolomco, Copérnico y Ticbo 
« Brahe, en que á la tierra da un movimiento de oscilación 
« á manera de péndola de relox, del norte al mediodía, y de 
« mediodía al norte , en que hace consistir la variedad de las 
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« estacioües, dejando al sol con el único movimiento de 
« oriente á occidente, que forma el dia y la noche. E l siste-
« m a e s ingenioso, y hace á su autor digno de los elogios 
« que le tributan los autores de la citada obra."—Dicciona
rio, geográfico hislárioo por la Academia de la Historia, to
mo 2.°, pág. 345, col. 1.a 

DON JOSÉ SAKRABASA Y NAGOL , primer maestro de la 
casa de caridad de Barcelona: 

lecciones de arilmélica. Barcelona, por Francisco Ifern. 
1805, en 12.°—Torres A m a l — E s m / o m catalanes, página 
593. 

DON JOSÉ DE SESSÉ, jurisconsulto, natural de Tortosa, 
pero oriundo de Aragon y de noble linaje. Hizo sus estudios 
en Zaragoza y Lérida: fué catedrático de jurisprudencia en 
estas dos ciudades; oidor en la ileal audiencia, y después 
ministro del supremo consejo de Aragon. Escribió varias 
obras, una de ellas , 

i '-íIÁbtrOide la compgmf iã universal del mundo, y particular 
descripción de. la Siria y Tierra-Sania. Imp. en Zaragoza por. 
Juan dei Larumbe, 1619. 4.<,=D. Nic. Ant. B. h . nova, 
ediè. de Madrid, tom. I , págs. 818 y sig.—Lalassa B . n. de 
Escrit. arag., tom. 2, págs. 4-21 á 423; y Torres Amat, E s 
critores catalanes, pág. 602. 

Consta dicho libro de 111 hojas, según el ejemplar que 
se nos ha proporcionado ver , sin comprender las empleadas 
antes de la parte textual, en una censura del Dr. Arias de 
Ueinoso, arcipreste de Belchite, firmada en Zaragoza á 29 
de agosto de 1619; aprobación de fray Gerónimo Aldovera, 
catedrático de vísperas jubilado en aquella universidad; otra 
censura de fray Juan de Iribarne, franciscano, ambas con 
fecha 7 de setiembre; la licencia del vicario general en 9 de 
dicho mes; censura del Dr. D. Francisco Miguel de Pueyo, 



119 

ministro àc la Real audiencia de Aragon ; Real privilegio, fir
mado por D. Juan Fernandez de Heredia, Gobernador de 
Aragon, con fecha dei 11 en dicha ciudad; y Epistola del 
Dr. José de Sessé, regente de Aragoti, y consultor del Santo 
Oficio de la Inquisición, " al muy ilustre D. Pedro de Sessét 
caballero y rico-liombre de mesnada" . , , en que le dice, 
que por condescender con sus instancias, le daba una breve 
relación de la esfera celeste y elemental; y le aconseja que no 
le desvanezcan las noticias que le da su padre sobre lo ilustre 
de su casa y apellido. Siguen luego un epigrama latinodeDon 
Juan Santos de San Pedro; las respuestas del autor en otros 
versos latinos, y otra epístola, en 28 hojas, de D. Miguel do 
Sessé , caballero rico-hombre de'mcsnada, al citadoD. Pe
dro su hijo, inslruyén<lole de su genealogía y de los servi
cios de sus progenilores: — L a obra esta repartida en cinco 
libroSi que «ontienen: l.0 |De la esfera y composición de 
mundo en 22 capítulos. 2.° Geografía y particular, âéfccrip* 
cion de Siria, Palestina, Judea/^Samaria, Galilea y Fenicia, 
en 9 capítulos. 3.° Africa é islas y países confinantes, en 11 
capítulos. 4.° L a division y confrontación del Asia , en 25; y 
S.0 E l camino y peregrinación que hizo el canónigo Juan Pe
rera mi lio desde Roma á Jerusulcm, y toda la S i r ia hasla 
Egipto, en 23 capítulos.—Al fin del libro hay en 9 hojas un 
epigrama latino en elogio del autor por el Dr. Pueyo ya nom
brado; y las tablas de los capítulos y ciudades, montes y 
rios que en ellos se expresan. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON J O S E SOLANO Y BOTE, marqués 
del Socorro. Empezó la carrera de guardia marina en 1742: 
murió en Madrid en abril de 1806, su necrología se publicó 
en el Mercurio de E s p a ñ a de mayo siguiente: Escribió : 

Señales para â la vela de dia xj noche dirigirse là armada 
'Sel Üey del mando de D. J .S . y Madrid. 1794: 8." 

DON JOSÉ SOLANO ORTIZ DE ROZAS, caballero de la ór" 
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den de Santiago, capilan de fraga La, y primer ayudante ma
yor del departamento de marina de Cartagena: 

Idea del imperio otomano: parle histórica del Diario de 
navegación que en su viaje á Constantinopla hizo en el añó 
1787. Describe la extension geográfica de aquel imperio, y 
las costumbres, policía, rentas , ejército , marina y religion 
de los turcos; y da noticia (entre otras) de la vida y carác 
ter de su fundador Mahoma, de los principales edificios de 
Constantinopla, del harem é interioridades del serrallo, em
pleos civiles y de la ley , y del ceremonial que se observa 
con los ministros extranjeros. Por via de apéndice da razón 
de otro viaje que anteriormente había hecho á Constantino
pla, y de las particularidades recomendables en la historia 
de Siracusa de Sicilia ; como asimismo de otro que hizo pos-
leriormenlc á Nápoles y Liorna , expresando el recibimiento 
que tuvo en aquellos puertos la escuadrado S. M. mandada 
por el Excmo. Sr. D. Félix de Tejada, los principales edifi
cios de arabas ciudades , sitios reales, antigüedades, monu
mentos^ curiosidades que hay en ellas y sus inmediaciones, 
y el ejército y armada de Nápoles y Toscana.—Impreso en 
Madrid por Sancha, año 1793: un tomo en 8.° marquilia, 
con algunas estampas de vistas de Constantinopla, y un 
plano topográfico de la misma ciudad. 

Rudimentos, formaciones y evoluciones de las armadas, Ô 
sea Táctica naval. Dedicada al Excmo. Sr . Bailio frey D. An
tonio Valdês, etc.—Madrid en la imprenta de Sancha, ano 
de 1793: un (omito en 8.° 

Dirígela á sus hermanos y compañeros subalternos de la 
armada por medio de una Introducción , en que explica lo 
que es táctica naval, su diferencia dela antigua, y causa de 
esta variación por los descubrimientos de la aguja náutica, 
de la artillería y progresos consiguientes de la arquitectura 
naval; y los demás conocimientos de que debe adornarse el 
oficial de marina. 
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DON JOSÉ-MARIANO VALLEJO, " caledrálieo que fué 
« de matemáticas, forlificacion, ataque y defensa de las pla-
«zas en el seminario de Nobles de Madrid, director general 
«de estudios jubilado, é individuo de varios e si ableo imieu-
« tos científicos, literarios y económicos." 

" Aroc¡o»es geográficas y astronómicas para comprender la 
« nueva, división d d territorio español, dispuestas á los aloan-
« ees de las personas de meiifis conocimientos, para USQ de los 
« discípulos de las Reales escuelas de adultos, que al mismo 
«tiempo son escuelas normales para los que deseen imponerse 
« en el modo de enseñar á leer por el nuevo método analítico 
«publicado en la Teoría de la l e ç i w a : por D, J . M . V . a « -
«tor de la expresada Teoria. Madrid, abril de 1834. I m -
«prenta de Quilez y compañía." Un tomo en 8.D de 94 pá
ginas , con 8 de üná Advertencia y la Introducción; y al fin 
un catálogo de las obras del mismo autor , y un mapifá de 
España señalando las capitales de las nuevas pròvihcías. ' 'r ; 

Tratado elcmeitlal de matemáticas, escrito de órden de 
S. M . para «so de los caballeros seminartsías de i Seminario de 
Nobles de Madrid y demás casas de educación del reino. M a 
drid, cinco tomos en 4.°—Reimpreso hasta 4.a vez: ]a 
2.a edición por Doña Catalina Piñuela en 1817; la 3.á en la 
imprenta que fué de García 1825; y la'4.' en la llamad^ 
Garrasayáza , propia del autor, en 1 8 4 Í . 

Compendio de matemáticas puras y miectas. Tres edicib-
nos, correjido y aumentado en la 3.a Madrid, 1835: impreçw 
ta Garrasayaza, 2 tomos en 8.° 

DON JOSÉ VAHKLA Y ULLÓA, gefe de escuadra de la Redi 
armada. Siendo alférez de navio fué nombrado terceratíàès-
Iro de la compañía de guardias marinas de Cádiz, fãfrtiàftdo-
sele él asiento en 15 de enero de 1768. Obtuvo eí gibado de 
teniente de navio en 1.° de junio de 1773. Se eóftòárcó en la 
fragata Rosalía, mandada por D. Juan de Lángara, y en la 
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que también iba I ) . José de Mazarredo, en 1.° de enero de 
1 7 7 Í , con deslino á determinar la latitud y longitud de la 
isla de la Trinidad en el Océano austral. E n 28 de abril del 
propio afio ascendió á la propiedad de teniente de navio. 
Embarcóse en el navio San Francisco de Paula en 21 de 
abril de 1775 ; y por Heal ôrden de 25 del mismo ê le nom
bró ayudant» de los guardias marinas embarcados. Desem
barcado cu 19 de setiembre, volvió á ejercer su magisterio 
en la academia, Ascendió á capitán de fragata en 17 de fe
brero de 1776; y en 20 de junio se embarcó, de orden del 
Rey, en la fragata francesa lirújula, del mando del teniente 
de navio La-Borda, que con la Esplicgle, fué desde Cabo-
Esparlcl basta Cabo-Verde para determinar \arias situacio
nes; y el Sr. Varela trazó de residías las dos cartas, graba
das de órden del He y en 1787, que hacen parle del Atlas 
mar i timo de España . E n 1778 fué al golfo de Guinea, man
dando ia expedición que, á consecuencia de los tratados con 
Portugal, pasó á tomar posesión de las islas de Annobon y 
Fcrnaüdo-Pó; en cuya ocasión fijólas latitudes y longitudes 
de ambas , de las de Santo Tomé y Príncipe, del Cabo Lope-
Gonzalvo y de otros puntos, coa observaciones sobre ma
reas, corrientes, vientos y diferencias periódicas de la at
mósfera en aquellos parajes. Desembarcó en abril de 1779, 
y en 28 de mayo del mismo ano se embarcó en el navio 
Hayo. En 1782 le comisionó el Key á la demarcación de l í 
mites con la corona de Portugal en la América meridional: 
hizo entonces sus observaciones para determinar las posicio
nes astronómicas de Montevideo y la capital de Buenos-Ai
res ; de las cuales, como de las mas principales que tam
bién practicó coijcerniciiles á la comisión de límites, acom
pañado del capitán de navio 1). Diego Albear, por los años 
1784 á 178ü , desde Maldonado hasta el rio grande de San 
Pedro , se da razón en las Memorias del Depósito h id rográ 
fico, tomo!. Memoria f . \ páginas 2 , 14, 15 , 74 y 78; 
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y Memoria 2.', pág. X I I I de la Introducción, y adelante 
págs. 7 y 20 .=Por Real órden de 10 de diciembre de 1790, 
se le relevó de su citado magisterio de guardias marinas.— 
Y en fin inlcrvino en las Observaciones astronómicas hechas 
con D . Vicente Tofiño en el Observatorio de guardias mari
nas de Cádiz, según se dirá en el artículo del mismo Tofiño, 
de quien fué discípulo, y después segundo suyo, según el 
bibliógrafo Sempere, tomo 6.°, página 235. 

DON JOSÉ DE VARGAS Y PONCE , capitán de fragata, hijo 
de D . Tomás y Doña Josefa Ponce: nació en Cádiz á 10 de 
junio de 1760. Principió su carrera con plaza de guardia 
marina en 4 de agosto de 1782, y (repitiendo aquí lo que 
á virtud de encargo de la Academia, de la Historia tuvimos 
el honor de escribir, y se leyó en junta de 2 de marzo dp 1821 
cuyo extracto con algunas adiciones se publicó ocho.;aoos 
después por el Sr. Cambiaso en su Diccionario de personas 
célebres de Cádiz) estaba ya el Sr. Vargas perfectamente ins
truido aun en las matemáticas superiores, habiendo sido en 
su primer examen aprobado en todas las materias que se 
estudiaban en aquella academia, comprendidas bajo el nom -̂
bre de Cuatro salas. Instruido igualmente en las humani^ 
dades, y en las lenguas latina, francesai inglesa y antiguo 
lemosin, fué escogido para la guardia de honor del conde de 
Artois (después Carlos X ) , que habia ido en el citado año 
82 a ver nuestras operaciones militares contra la plaza de 
Gibraltar, tan funestas en el ataque de los flotantes el día 
13 de setiembre , nunca aprobado por el general duque <íe 
Crillon, que anticipadamente habia hecho y firmado una de7 
claracion de que " dejaba toda la responsabilidad .del; ipal 
« éx i to , ó toda la gloria de su buen suceso al ingeniero 
francés (1)." Vargas se hallaba en el flotante Talla-piedra, 

(i) V. Historiade España, por el continuador:,di?jWariana, años 
1598 á 1808, cap. XXXVIL 
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que iambieu era ei en que estaba eí (at ingeniero, y ha
biendo sido este buque el primero, ó el único que los ene
migos lograron incendiar con bala roja, pues los otros pa
rece no lo fueron' por disposición prudente del gef'e ma
rino de aquellas fuerzas, nuestro guardia marina fué una 
de las pocas personas que casi milagrosamente pudieron sal
varse de la voracidad de las llamas. Embarcóse luego en 
el navio San Fernando correspondiente á la escuadra combi
nada, que mandaba I>. Luis de Córdoba, y se halló en ei 
combate con la escuadra inglesa sobre Cabo-Espartel en 20 
de octubre. Entretanto la Academia Española orlaba de lau
reles el Elogio de D . Alfonso el Sabio, escrito con elegancia 
y vasta erudición por un cadete, el guardia marina Vargas 
que desde entonces se atrajo el aprecio y atenciones de los 
sabios. Hecha la paz en 1783, y ya ascendido á oficial, fué 
destinado al observatorio astronómico de Cádiz, y embar
cado luego en una fragata para entender con otros oficia
les, á las órdenes de D. Vicente Toí iño , en la importante 
coitiibíott de levantar las cartas hidrográficíis de nuestras 
costas^ deliMèdUerráneó y las fronterizas de África, fiándo-
le después afyüel gefe todo el: cuidado de los dibujos, gra
bado, estampado é impresión en Madrid del Atlas marí t imo, 
derroteros y descripciones que de resultas sê  dieron á la luz 
pública. E n 17 de febrera de 1786 le admitió en su seno Ja 
Academia de la Historia, de la cual posteriormente fué nom
brado y reelegido director; y también le recibió la de San 
Fernando en 6 de diciembre de 1789. Declarada la guerra á 
los francéses, pasó en 1793 á Cartagena, y se embarcó en 
el navio San Fulgencio que mandaba D. Antonio Escaño , y 
fué incorporado en la escuadra del Sr. Lángara, concurrien
do con ella á varias campañas de mar, á la ocupación de T o 
lón , y á otras comisiones en Génova y Cerdeña; en cuya 
época habiendo pasado Vargas á liorna, fué presentado por 
el Sr. embajador Azara á toda la corte eclesiástica y al cucr-
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po diplomático. Por aquellos mismos años, aprovechando las 
ocasiones de la rehabilitación de su navio en Cartagena y 
Cádiz, estuvo en Murcia y Sevilla, ocupándose en explora
ciones literarias, adquiriendo curiosas noticias para la his
toria de estas ciudades y sus provincias, y formando una 
colección de antiguas lápidas é inscripciones romanas en Car
tagena, que regaló á su ayuntamiento, y agradecido este-
cuerpo las colocó en las galerías y salas consistoriales como 
apreciable.s vestigios de su antiguo explendor. E n 1797, 
siendo ministro de Gracia y Justicia el Sr. Jovellanos, fué 
nombrado Vargas individuo de una junta de instrucción p ú 
blica, que debía principiar por el arreglo de la educación de 
pajes del Rey: asunto que ya habia tratado anteriormente 
como secretario da otra junta que formó, de órden del Con
sejo de Castilla, el p lán de gobierno y esludios para ios semi
narios de educación de la nobleza y gentes acomodadas en las 
capitales de tas provincias, impreso en 1790-, sin éxito por la 
oposición que sufrió, á pesar de Jos conatos del conde de 
Campomanes. Vargas seguia ocupado en sus tareas públicas, 
cuando por una infundada prevención, á él y á otros oficia-
Jes se les extrañó de Madrid en 1799; pero á influjo de sus 
amigos se le destinó á Tarragona para dirigir el embarco de 
las tropas que se disponían para reconquistar de los ingléses 
la isla de Menorca; en cuyo tiempo, y no habiéndose rea
lizado la expedición, se dedicó á investigar las muchas a n 
tigüedades de aquel pais, hizo curiosas observaciones y r e 
cogió documentos históricos en varios pueblos del Principa
do. A mediados del año 1800 le envió el gobierno á Gui 
púzcoa para ciertas comisiones: á su paso por Zaragoza visitó 
en Barbuñales al ya citado Sr. Azara, que estaba retraído 
en. su casa nativa por los amaños de la corte. Llegado. & San 
Sebastian, hizo un reconocimiento del archivo de hrciiídad, 
del de la provincia, y de los de sus pueblos principales, y 
así pudo escribir un estado de la población de dada uno du-
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rante lodo el siglo X V I I I , con observaciones sobre su agri 
cultura, industria y comercio, y lo presentó al gobierno 
con otra Memoria de que adelante se hablará. A propor
ción de los muchos documentos que entonces copió ó exa
minó , dedujo ilustraciones sobre el origen de los pobla
dores de aquel pais, sus fueros, antigüedades y otros ob
jetos. Restituido á Madrid en 1804, cuando volvia á agi
tarse la cuestión entre la ciudad de San Sebastian y otros 
pueblos acerca de la jurisdicción del puerto de Pasajes; fué-
le consultado el negocio, dió su informe, y de resultas se le 
comisionó para efectuar la resolución del Rey en este asunto, 
y sobre la union á Navarra del puerto de Fuenterrabía, c u 
yos encargos desempeñó cumplidamente, aunque no sin. con
tradicciones y asechanzas; habiendo ademas, á su tránsito 
por Pamplona para acordar con el virey las providencias 
concernientes á aquellos fines, reconocido el antiguo archi 
vo de la cámara de Complos , de cuyas preciosidades dió a l 
guna noticia á la Academia de la Historia. E n 1807, en que1 
çumpliasu trienio de director de ella, promovió algunas em
presas útiles, leyó las observaciones hechas en sus viajes, y 
la regal^: farias monedas antiguas que habia reunido. D a - ' 
rante la dominación de Ronaparte se ocupó en escribir bio
grafías de varones ilustres y otras obras, inéditas algunas 
hasta ahora, reconociendo con este objeto los libros parro
quiales , y en la Biblioteca Real sus preciosos mss. y los traí
dos á ella de los monasterios del Escorial y Monserrate. E n 
octubre de 1812, libre ya Madrid de aquella opresión, em
pezó á publicar un Diario militar para entusiasmar á nues-! 
Iros combatientes con los heróicos ejemplos de antiguos mi
litares españoles; pero ocupada nuevamente la capital por los 
invasores, huyó de aquí á fines del mismo año, dirigiéndose 
á Cádiz por Ávila y Salamanca. Empleóle luego la regencia: 
en una junta de instrucción pública; y en las elecciones para 
las córtes de 1813 , fué elegido diputado suplente por la pro-' 
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vincia de Madrid, quedando luego en propiedad por muerte 
de uno de los primeros nombrados. E n 1814 â resultas del 
cambio polít ico, fué confinado á Sevilla ó Cádiz ; y llevado 
de su genio laborioso é investigador, habiéndosele fran
queado el archivo general de Indias en la primera de estas 
ciudades, recogió noticias para escribir las vidas y hazañas 
de Colon, Cortés, Balboa y otros conquistadores de las po
sesiones de ultramar. Compuso por entonces un Discurso so
bre educación, que faé premiado por la Sociedad sevillana; 
pero las ideas que contenia sobre reformas, siendo opuestas 
alas que volvieran á entronizarse, impidieron su-publica
ción. L a Sociedad de Cádiz, en cuyo seno fué admitido, le 
adjudicó también el primer premio ofrecido, por su Discurso 
sobre los servicios de esta ciudad desde 1808 á 18J6, que 
se imprimió en 1818. Otras obras escribió mientras residió 
en Andalucía, como !a vida de D . Alomo de Erci l la¡ y el 
análisis y comentario de su Araucana, que presentó á la 
Academia española. De las demás, que corresponden á mari
na, darémos luego razón por su debido y correlativo órden. 
Restablecido el sistema constitucional, volvió Vargas á Ma
drid , y á ocupar Su asiento, por el voto de esta provincia, en 
la representación nacional. Pero sobrevivió ya corto tiempo; 
habiendo llegado el fatal término de sus afanes literarios , de 
su vida Candorosa, honesta y justamente apreciada, en la 
noche del 6 de febrero de 1821, á los 60 años y 8 meses de 
edad. 

ESCRITOS D E L SEÑOR VARGAS CONCERNIENTES Á MARINA. 

Derrotero del occéano. 1 tomo en 4 . ° , según Cambiaso eft' 
su citado Diccionario, tomo I , página 241. 'I'J 

Descripción tie las tsías Pilhiusasy Baleares. Madrid M i l 
imprenta de Ibarra, año 1787. 4 .° mayor. " ' I 

Relación del último maje al estrecho de Magallanes de la 
fragata de S. M . Santa María de la Cabeza: eñi}loi años 1785 
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y 1786, al mando del capitán de navio D. Antonio dé Córdó-
6a. Extracto de todos los anter iores desde su descubrimiento i 
impresos y manuscritos. Y noticia de los habitantes, suelo y c l i 
ma y producciones del estrecho. Trabajada de órden del Rey i 
Madrid MDCCLXXXVHÍ. Pcíi* la viuda de Ibarra hijos, y 
compañía: un tomo en 4-.0 marqmlla.—Consta de Jítiroduc-
cion que expresa los motivos del viaje y método de escribirle, 
lista dé los nombres impuestos por navegantes extranjeros á 
los puntos principales del estrecho. Sigue la P A R T E P R I M E -
HA en ocho § § , que comprenden: Preparativos para el via
je. Navegación desde Cádiz hasta avistar el cabo de las Víf-* 
genes. Acaecimientos y navegación del Estrecho. Regreso al 
puerto de la salida {*). Tablas de la derrota. Resultado de las 
observaciones y demás operaciones en el estrecho, para for-1 
mar su carta hidrográfica. Observaciones de variación. D e r 
rotero del estrecho, que explica su caria, y tabla de los rum
bos y distancias de los puertos del estrecho. Resolución del 
problema sobre la navegación que se debe preferir para la 
mar del sur , con la explicación y fundamentos de la carta de 
la América meridional. = P A R T E SEGUNDA en cuatro § § , 
compreiitUendo: noticia de 30 expediciones para dicho estre
cho desde el viaje de su descubridor hasta el de Rougainvi-
lle: de su suelo, clima y producciones: tabla del estado dia
rio del termómetro: habitantes del estrecho; y resolución 
del problema sobre poder habitarlo.=Tiene al principio el re
trato de Magallanes; y antes de la Parte 1.*, la caria esférica 
de la parte sur de la América meridional, que comprende el 
cslrccbo, con otra reducida del mismo; y al fin de la 2,* P a r 
te dos planos de sus puertos, levantados en el año 1 7 8 6 . ^ Y a 
en seguida el Apéndice á la relación del viaje al Magallanes de 
la fragata de guerra Santa Maria de la Cabeza, que contiene d 
de los paquebotes Santa Cánida y Santa Eulalia para comple-

(*) De esle viaje se publicó un estrado en el Hfcrcttrio de Espa
ña, Julio de 1786, páginas 263 á 2C8. 
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tar el reconocimiento del estrecho en /os años 1788 y 1789 
(también al mando de D . Antonio de Córdoba). Trabajado 
de orden superior. Madrid. M D C C L X X X X I U . E n la imprenta 
de la viuda de D. Joaquin de Ibarra.—Dividido en seis § § , 
á saber: motivos y preparaciones del viaje: navegación bas
ta avistar el cabo de las Vírgenes : acaescimientos y navega
ción del estrecho: regreso al puerto de la salida: tabla del es
tado del termómetro, y situación del Casilda á las 12 del día 
en algunos dias de octubre, noviembre y diciembre , altera
ciones del rumbo y distancia de estima, mutaciones de tiem
po, y algunas variaciones de la aguja, etc. Notas á la tabla, 
y resultado de las operaciones del estrecho. Y concluye con 
otra carta reducida del mismo, desde el puerto de S. Miguel 
hasta salir al mar Pacífico. 

Jmporíancia de la Historia de la marina española, preci
sion de que se confie á an marino, y •plany miras con qtíe de 
órden superior la emprende D. J. dé K—ZJíscurso presentado 
al Almirante,—Madrid en la imprenta Real , año 1807: un 
tomo en 4.° 

Varones ilustres de ¡a marina española. Vida de D . Pe
dro IVmo, primer conde de Buelna, sacada de autores coetá
neos y documentos inéditos. Madrid en la imprenta Real año 
de 1807 : un tomo en 8.° 

Varones ilustres de la marina española. Vida de D> Juan 
José Navarro, primer marqués de la Victoria. Madrid en la 
imprenta Real , año 1808. Un tomo en 8.° 

Dictamen sobre almirantazgo, impreso en 1820, según 
Cambiaso, lugar citado, pág. 243. ^ 

Esle mismo autor hace también mención do las siguiejí-, 
tes obras que el Sr. Vargas dejó inéditas: , r>Jm-m\ 

Disertación histórica sobre el rio Vidasoa con 
probando que perteneció siempre á España: IrabajÀda de 
órden del ministro de estado, con la licencia para impri
mirla: un tomo en 4.° 

u 9 
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informe histórico-politico de cuan to conliene el puerto de 
Pasajes, y sus incidencias desde el siglo X I I I \ de orden del 
J&j/l Un tonao en folio presentado al ministro de marina. 
'•[y t ra tado de aritmética, Irabajádo en 1783 para que s ir

viese en las academias de guardias marinas. Un tomo en 4-.° 
mayor. 

'História general de la marina, que contiene su origen en 
tódos los pueblos del mundo, sus progresos, su estado actual, y 
iás esopedticiones marít imas antiguas y modernas.—Traduci-
dá'del original francés. Tres tomos en foí. menor. 

Varones ilustres de la marina española. Vidas del conde 
Pedro Navarro, y D. Hugo de Moneada. 

Elogio del lenienle general D . Antonio de Escaño.—Véase 

su artículo. 
Historia de la marina española. E l primer lomo. 
Disertación kisUkico-lcgal que prueba el legítimo y no a íú -

nado derecho de España á ia posesión y pesquería de Terra--
nova: ^ 

Vida de Juan Sebastian de Elcano. 
-•^XídhW'UbÜbs íres generales Oquendos) • > 
-W-Dmripcion é' hnloria de Cartagena y de su departamento 

de marina. 
Elogio de D. Vicente Tofiño, mandado imprimir por la 

Academia de la historia.—Véase su artículo. 
• Elogio de Marineo Siculo. 

Plan para los colegios de San Telmo: lo escribió en 1804, 
E l ritímero de las obras del Sr. Vargas, de que bace 

mención el citado Cambiaso, llega á 64 , contando las con
cernientes á otras materias, sin algunas mas que tenia pre
paradas, de vidas de ilustres marinos españoles í á todas las 
cuales debe añadirse su 

Diccionario'náutico " para el cual (segnn dijimos, pági -
ná;xx , en nuestro Discurso publicado cómo prólogo del Dic
cionario marUimo español impreso en 183j) •« había llegado 
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« á reunir hasla 14,000 voces puramente técnicas dei len-r 
«guaje marino. Cada letra formaba uno ó mas tomitos¿ 
«conforme su respectiva extension: no estaban deünidas 
«todas las palabras, sino apuntadas Ias especies como en 
«borrador para estender después los respectivos artículos 
M con mayor exactitud y meditación. Sin embargo el Exce-
«lentísimo Sr. D. Antonio Valdês, ministro de marina, co-
«nociendo la importancia de un vocabulario facultativo, y 
« que no podia perfeccionarse sino dentro de las tablas de 
« un navio, ó de los obradores de los arsenales, fué remi-
«tiendo á los subinspectores de estos los tomos de cada 
«letra, para que añadiesen y corrigiesen cuanto estimasen 
«útil y conveniente. Por este medio adquirió este Diccioi\a-
«rio muchas mejoras; pero ni se concluyó, ni se ]e;dió la 
«última mano que necesitaba, quedando solo.sus apuntes yr-
«artículos como materiales para formar otro nuévoV ! ?v >• 

Por ú l t imo, el Sr. Vargas estando aun en lo mas''florido 
de su edad mereció al bibliógrafo Sempere dos honoríficos ar
tículos en sus Escritores del reinado de Cárlos H I , tomo 6.°, 
páginas 136 y 137. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON J O S E VAZQUEZ FIGDEEO.V* •< 
consejero de estado , èaballero gran-cruz de las Reales. órdeV . 
nes5 española de Cárlos H I , y americana de Isabel la católica. >. 
Ha escrito y conserva en su colección las obras siguientes;;,; 

Diccionario de voces y frases de marina. Ms: 2 tomos en':; 
4."-"Escribía el prólogo en el año 1805, siendo oficial de:\wH 
secretaría de estado de marina, y en él dice: " Acompañan!/ 
«la obra diez láminas de figuras, en que se representante^/! 
«das ó la mayor parte de las piezas y nudos usados aboçdcí; j 
«y varias en los arsenales , con distintos planos deiunona¡vío: 
«de 74, para la mejor inteligencia; y dos Diccionarios/ex-, 
«tranjeros de voces-y'frases facultativas, ésto-espiuuo fran-
« cés y espafwl f y otro, inglés y español, quétfre^considerado 
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« de grande utilidad y aun necesarias para la lectura de via-
«jes y tic otras obras marítimas de aquellas naciones."— 
Lasí diez láminas contienen 225 figuras, finamente dibuja
das.—Los dos indicados dicciooarios extranjeros, Uevan los 
siguientes epígrafes: 

Diccionario de marina francés-español. Un tomo en 4%*, 
escrito en el año Í 8 0 4 . 

Diccionario inglé&-es'pañol de veces y frases maril 'mas. 
Un tonrio en 4 . ° 

Ha escrito asimismo y dado á luz: .¿nales de ios servi
cios de la m a r i m de guerra española. Año 1816. Madrid» 
Imprenta de I ) . M. de Burgos, 1817: opúsculo de 32 ho
jas , en 4.° 

'* Si al honrar V . M. mi escaso mérito (dice en su Dedi
catoria ó prólogo) " colocándome al frente del despacho uní-
«versal de los negocios de marina, hubiese hallado una 
« parte de la grande armada Real con que los augustos abue-
« lo y padre de V . M. disputaron á sus enemigos el imperio 
« dé los mares, habiendo respetable su poder; me lisonjearia ; 
« yo de presentar á V . M. el fruto de mis tareas y de \o& ce-? 
«losos gèfes que la mandan, para conservarla y engrandecer-
« l a , á beneficio de las importantes ventajas que el estado 
«debe reportar de una gran fuerza marítima bien construi-
« da y organizada." Sigue expresando las desgraciadas VÍ-M 
cisitudes que liabian reducido la armada á su actual deplora- i 
ble estado, hasta el fin de la guerra contra la agresión de 
Buonaparte: expone que esta Memoria se limitaba á los ser
vicios de la marina en Europa en dicho año 1816 , por no 
haber aun llegado las noticias de los respectivos á ultramar; 
y después de otras observaciones conducentes á su restaura
ción , concluye diciendo, cuán útil seria declarar que los ge-
fes enviasen todos los años al ministerio la relación de los 
servicios que en cada uno hiciese la marina, por los respec-
tivds departamentos, apostaderos, e f e , para formar una 
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colección ile documentos históricos, la cual con respecto á 
los antiguos, para escribir la historia general de la marina, 
ha costado " considerables cantidades, y fatigado el ingenio 
« y aplicación de los encargados de esta obra, no siendo po-
«sible reunir el cúmulo de datos y noticias necesarias cs-
«parcidas en diferentes archivos, sin órden ni conexión de 
« materias ni tiempos que pudiesen facilitar su investigación 

.« y exámen." 

A mas de las expresadas obras reúne la librería del Se
ñor Figueroa una muy interesante colección de papeles que 
piensa dejar al Depósito hidrográfico, y bien merecerá ser 
hojeada y consultada en mil casos por los Sres. ministros y ofi
ciales de la secretaría de marina, que consta de 30 gruesos 
tomos en 4.° , y alguno en folio; de los cuales habiendo te
nido la bondadosa condescendencia de franqueárnoslos, nos 
hemos tomado la libertad de sacar los apuntes siguieutos:. 

Correspondientes á su primer minisíerto en la guerra de lá 
independencia. 

TOSIO 1.° 

Precedé un breve preámbulo, firmado del mismo Sr. F i 
gueroa, qué concluye con estas palabras: " Una ligera nar-
«ración de los hechos ú ocurrencias de aquellos tiempos, 
«que tenían relación conmigo, ó con mis ministerios, es la 
«que forma lo comprendido bajo la denominación de 

" Algunos apuntes de mi primer mimsfmo de .marina, 
« desde el año 1810 á 1813 , que servi en propiedad;- y .del 
«miius ímo de hacienda y del de Indias que tuve á n\i iwíe-
arino. cargo en 1812. Los conservo, por curiosidad,para mi 
«recuerdo."—Ms. de 256 páginas, á mas de Jas l^çShojas 
de dicho preámbulo; y de otras dos del correspondiente ín
dice al fin, * íA.ü^éi' 
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" Exposición que hizo al mioisíerio de hacienda, y 
circuló á las autoridades de marina, á resultas de no habér 
sele admitido la tercera dimisión que hizo del ministerio en 
29 de enero de 181 i . — F e c h a en la Isla de Leon 1 .w de fe
brero inmediato.—Ms. 

" Discurso que pronunció en las cortes el dia 4 de mayo 
de 1811, sobre el estado de la marina, necesidad de fomen
tarla, y providencias dadas.—Ms. 

" Otro que pronunció en las mismas, en l o de junio 
siguiente, sobre presupuestos.—Ms. 

" Otro, en sesión secreta de 13 de julio de dicho año, 
sobre el repartimiento de las fuerzas do mar, y riesgos eu 
que estaba Cádiz pbr ol mal estado de la fuerza sutil, á cau
sa de la falta de caudales.—Ms. 

" Otro, en sesión de 24 de agosto, sobre las matrículas 
de mar.—Ms. 

" Otro, en sesión de 5 de octubre, sobre marinería en 
las Américas y sobre montes.—Impreso de órden de las cór-
tes en Cádiz en la imprenta Real. 

í Otro, en sesión secreta de 16 de noviembre, sobre la 
ocupación de las fuerzas sutiles y su costo.—-Ms. 

(' Otro, en sesión secreta de 7 de diciembre, llamado á 
expresar la opinion de la Regencia sobré reformas que pro
poníala comisión de marina.—Ms. 

" Otro, en sesión de 25 de enero de 1812, sobre ik ne
cesidad ó conveniencia de un consejo de marina ó almiran
tazgo.—Ms. 

Dictámen que en oficios de 1.0 de enero y 8 de marzo de 
1811, dió al ministerio de estado sobre cesión de los presi
dios menores á los moros!—Ms. 

Dictámen que presentó á la Regencia en 21 de dicho 
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marzo, sobre establecimiento de un miuisterio de Indias. 
- M s . 

Exposiciones á la Regencia, en 12 y 29 de junio de 1812, 
contraidas á proposiciones del diputado pqr Guadalajara de 
Ultramar, sobre traslación del apostadero de San Blas á la 
eusenada de Cbacalaca, y sobre abrir un canal por el istmo 
de Tecuantepec, entre los rios de Guazacoalcos y Chimala-
pa, para comunicación del mar Pacífico con el seno Mejica
no.—Ms. 

" Oficio al ministerio de bacicuda, en 1812, demos
trando los millones que se adeudaban á los tres departamen
tos de marina por 25 meses de goces personales, y la de
cadencia y miseria resultantes de tan escandalosa desaten
ción.—Ms. 

" Exposición á la Kegencia, en 20 de qotubrç de 1812, 
sobre el estado de la marina, y urgencia de, remçdiap ¡su es
pantosa .miseriat —Ms. iff!> j ' J H i 

" Exposición á la Regencia, en 1812, impugnando otra 
hecha á la junta central sobre que se suprimiesen los apos
taderos de América.—Ms. 

** Otra que bizo á la Regencia, con fecha 15 de junio de 
1812, impugnando la pretension del diputado por Filipinas 
sobre supresión de aquel apostadero de marina, que se supo
nía oneroso y sin ningún beneficio á las islas.—-Ms.; 

" Contestación al ministerio de bacienda con feclia ,3,(10 
marzo de 1813, sobre el mismo asunto.—Ms. 

" Estado formado por el ministerio de las fuerzas na
vales en Cádiz, en 30 de mayo de 1813, dé los caudales re
cibidos y gastados en ellas, desde agosto de 1809 b a s t a d 
de octubre de 1812.—Impreso. 4 >• 

" Contestación al ministerio de la Gobernación ,48fWteT 
nínsula, fecha 21 de enero de 1813, á consecueíi^i^& pre
tenderse por treinta feligresías de Galiciar jqweyJiidibertad 
concedida sobre los montes de propiedad p a b u l a r , por de-
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creio de Ias córtes de 14 de enero de i 812 , fuese exíeosiva 
á Jos montes realengos. Y el Sr. Figueroa era de dictamen, 
réspeètò á estos y los baldíos, que dividiéndolos en suertes, 
stí'adjíidicasen á familias pobres , en premio de sos servicios, 
ó por remuneración de sus pérdidas en aquella guerra; ó 
bien se vendiesen, á pago de contado; ó á censo redimible, 
aplicando á los gastos de la misma guerra el importe de lo 
que se vendiera á efectivo, y en lo sucesivo á la eslincion 
de la deuda nacional. 

" Circulares á los departamentos, previniendo el modo 
de formar los presupuestos de gastos para el año de 1814; y 
pidiendo un estado de arsenales en cnanto á repuestos, edi-
íicios, buques desarmados ; obras ejecutadas desde enero de 
1 8 Í 2 á 15 de agosto de 1813; y otras noticias. Ambas circu-
ares son de 12 de enero de dicho año 1813.—Ms. 

"Dic lámen que dió á la Regencia en 25 de marzo de 
1813, opinando se suprimiese la nao de Acapulco, por one
rosa á la hacienda pública etc.—Ms. 
• ' ' ( © t t ó ' , en diciembre de 1812 * favorable á la pretension 
de los pilotos, de entrar en la carrera de oficiales de la a r -
iíiadá.^rlVíá. ' J " " 

"'teiposicion, que siendo, ámas de ministro de marina, 
interino de los despachos de Indias y de hacienda, hizo á la 
Regencia en 6 de setiembre de 1812, rebatiendo las ímputa-
ciònes del asentista de víveres D. Ricardo Meade.— Impresa 
en Cádiz , é imprenta R e a l , el mismo año. 

0 Sú última renuncia del ministerio de marina, en 15 de 
abril de'1813; y decreto honorífico de la Regencia en 18, 
admitiéndosela. —Ms. 

'' Exposición que hizo á la Regencia en 1810 sobre cor¿-
reos marítimos.—Ms. 

"Dictamen que presentó á la misma, con fecha 3 de di
ciembre de 1812, sobre el método conveniente para levan
tar cartas y planos topográficos en ultramar.—Ms. 
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"Estado sin fecha, aunque pertenece al año 1811 , fir
mado por el comisario de guerra de marina D. Francisco 
García Barrera, con el Y.0 B.0 del C . de N. ó B. D. José 
María Autran, demostrativo de lo gastado en la obra del 
canal de comunicación del Océano con la bahía de Cádiz, y 
cortadura del arrecife por el rio Aril lo, que ascendió á rea
les vellón 1.531,535 18. 

Segundo minisícno del S T . Figueroa. 

TOMO 3.° 

"Contiene una extensa recopilación de Reales órdenes 
gubernativas y oficios enérgicos al ministerio de hacienda, 
en los años 1816 , 1817 y 1818, lodo en bien de las corpo
raciones de la armada, restauración y fomento de la mari
na.—Muchas de las Reales órdenes circulares expedidas en 
1816 y 17 están insertas en la parte legislativa de-los esta
dos de la armada correspondientes á los años 1817 y 1818. 

TOMO 4.° 

"Exposic ión del Sr. Figueroa á S. M. proponiendo el 
restablecimiento del almirantazgo, y sus bases en 13 artí
culos.—15 de febrero de 1816. 

Se publicó en 16 del mismo el Real decreto correspon
diente.—Impreso. 

" R e a l órden comunicada al almirantazgo en 26 de abril 
, de 1817, reasumiendo en é l , por fallecimiento del Serenísi^-

mo Sr. Infante D. Antonio, las atribuciones que como almia
rante general competían á S. A.—Impreso. 

"Representación del Sr, Figueroa á S. M. en 21 dé fe
brero de 1816, sobre el estado de la marina, su imptortan-»-
cia y necesidad de su fomento.—Ms. . . ' ' - l 

" O t r a , con fecha 3 del mismo febrero, pro.poniendo el 
plan de correos para ultramar; y Real órderi, al almirantazgo 
para su examen é informe.—Acompañan otras exposiciones 
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y ofiuios , de fecha 1813 y 1816, sobre los correos para F i 
lipinas , y Heal órdeu de 23 de febrero del segundo año , pa-
sandq¡este iucideníe á informe del almiranlazgo. 

" O t r a exposición á S. M . , en 20 de mayo de 1816, so
bre restaurar los colegios de San Telmo de Sevilla y Málaga. 

'' Presupuestos de los tres departamentos, su fecha 9 de 
julio de 1816, y exposición al ¿Rey para el fomento Je la 
marina. 

"Arreglo del Depósito hidrográfico.—Es el propuesto 
por el Sr. Navarrete.—Su fecha 10 de enero de 1817. 

''Opinion del Sr, Figueroa acerca del sistema que con
viene adoptar relativamente á guardias marinas. 

"Establecimiento de una cruz de distinción, con d ia 
dema Real para la marina por acciones de mar y guerra 
desde la restitución del Rey al trono.—6 de enero de 1817. 

"Oficios, exposición al Rey, y resoluciones en bien de 
los matriculados de mar; comprendido lo perteneciente al 
privilegio de las almadrabas de Conil y Bejer que gozaba el 
marqués de Villafranca.—25 de marzo de 1816 hasta 20 de 
febeero de 1817; h ;,.<, •. ' h -.. 

¡ "Oficios y fesolucioo sobre el estampado litográfico de 
lascarlas marítimas.—Abril 1817. 

"Dic lámen del Sr. Figueroa sobre ser preferibles á los 
buques particulares los de la marina Real para dar conyo-
yes.==Mayo y junio de 1817.—Comprende una Real resolu
ción circular sobre el asunto, y otras dos dirigidas al minis
terio de hacienda en 24 de enero de 1818. 

" O t r o , acerca del plan presentado por el Sr. ministro 
de Haciienda D. Martin Garay ea el consejo de estado sobre 
arreglo de este y otros ramos de la monarquía.—1.° de ma
yo de 1817. 

" O t r o , que presentó en junta de Srs. ministros sobre 
amnis t ía .—13 de junio, 2 de noviembre y 23 de diciembre 
de 1817, 
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"Exposición dei almirantazgo, Heul resolución y anlc-
cedentes, sobre que esle consejo sea el encargado de los 
embarcos y trasbordos de algunas clases de la armada.—í*¿ 
de abril , 3 de mayo, 11 y 15 de junio de 1817. 

Dictamen del Sr. Figueroa acerca de los medios conve
nientes para la pacificación de las Américas, (uno de ellos 
la amnistía), presentado en el consejo de estado á conse
cuencia de una memoria del ministro de esle ramo 1). José 
Pizarro.—Leido en sesión de 24 de setiembre de 1817. 

"Heal órden de 4 de junio de 1817 (con otros previos 
trámites) sobre ingreso de escribienlcs de matriculas, inge
nieros , etc., en el cuerpo del ministerio. 

"Diclámen del Sr. Figueroa sobre el plan para el c r é 
dito público, presentado en el consejo de estado por el Señor 
ministro de hacienda D. Martin Garay^—22 de setiembre 
do 1817. .•; . :;•»;-.:;> 

" Otro sobre límites y pretensiones de los Estado^Uni-
dos de América, presentado en el consejo de estado á con
secuencia de una memoria de dicho Sr. Pizarro, — 30 do j u 
nio de 1817. 

" Kepresentacion que hizo al Key sobre aumento de 
sueldos, y algunas reformas en la marina.—. . . de julio 
de 1817. 

"Exposición al Roy sobre los buques armados, sus des
tinos, costo, falta de medios etc., con motivo de reconven
ción del ministro de estado, concerniente á anuncios de peste. 
V oficios sobre este asunto.—7 y 31 de octubre y 24 dé no
viembre de 1817. : 

" O t r a proponiendo el establecimiento de la dirección de 
consignaciones de marina en la corte.—13 de agosto de 
1817.=Ueal instrucción al efecto.—15 idem. 

" Otra sobre los perjuicios que resultan de la pesca del 
bou, gánguil y otras artes semejantes.MBplíJíiXésolucion 
prohibiendo esta clase de pesca.—T-8 de nqyiçiflbre de 1817. 
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" Oficios á los ministros de estado y hacienda, y al capi
tán general del departamento de Cádiz, sobre compra de 
imquesen Burdeos, y uuo en la bahía do Cádiz.—Desde 11 
de lebrero á 11 de diciembre de 1817, y 4 de julio de 1818. 

" Plan de las fuerzas navales que deberia tenerla ma
rina Kcal de España.—25 de diciembre de Í817 . 

" Arreglo del Real observatorio de la isla de Leon.— 
10 de julio de 1818. 

" Exposiciones del Sr. Figueroa al Rey sobre la proyec
tada expedición contra Buenos Aires. Y presupuestos para 
algunos buques de guerra de esta expedición.—Oficio sobre 
este malogrado objeto, al ministro de hacienda, y al de 
guerra; y á los comandantes de marina de L i m a , puerlo 
Cabello y Habana y al virey de Méjico. Desde 22 de mayo á 
29 de agosto de 1818. 

Real orden sobre los objetos en que se ha de emplear la 
consignación ordinaria de marina.—9 de setiembre de 1817. 
= E s l á en el estado general de la armada, parte legisla
tiva, págs. 171 á 180. 

" Presupuestos para 1819; y memoria sobre lo poquí
simo dado á la marina por su consignación del año anterior-
estado de su inversion, y explicación de lo que es la consig
nación ordinaria y la extraordinaria de la marina.—31 de 
agosto de 1818. 

" Apuntes históricos de la compra de navios rusos, ne
gociada por ciertos personajes sin conocimiento de la marina. 
— Atropello contra el Sr. Figueroa, y su ostracismo á San
tiago de Galicia en 15 de setiembre de 1818. 

Supícmcnlo a i l . " y 2.° minisícrios. 

TOMO ¡>.0 

" Contiene 2 i documentos: entre ellos un dictamen 
del Sr. Figueroa sobre entrega de los presidios menores á 
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los moros, en contestación al ministerio de estado: 8 de 
marzo de 1811.—Otro sobre clasificación de ministerios: 24 
de marzo de 1811.=Otro sobre salida de Cádiz de varios 
tribunales y oficinas: 24 de julio de 1811=0tro sobre en
viar á la provincia de Tejas algunos trenes militares para 
evitar el contrabando con los anglo-americanos: 1.0 de fe
brero de 1813.=Otro acerca del puerto que debia susti
tuirse al de Acapulco para el comercio con las Filipinas, en 
caso de estar aquel ocupado por los insurgentes: 11 de abril 
de 1813.=Los otros documentos (de autores diversos) ver
san sobre aranceles de navegación; contribución para aten-' 
der á la marina Heal; otra gravosa á la pesca y salazones; 
diminución de maestros mayores en los arsenales; correos 
marítimos; cáñamos de Granada; proyecto de cáñamos en 
Galicia; recursos para hospitales; y aplicación del zinc 
para forro de buques. 

TOMO 6.° 

" Contiene 19 documentos, relativos á guerra con los 
anglo-americanos; arbitrios para nuestra marina de guer
ra ; proyecto de contribución de 40 millones para su fomen
to, promovida por Memoria del Sr. Figueroa, de 21 de fe
brero de 1816, con otras materias tratadas en junta espe
cial de hacienda; colegios de San Telmo; igualación de 
sueldos de los oficiales de marina con los del ejército; daños 
de los privilegios exclusivos de pesca; plan de hacienda del 
Sr. Garay; si es el ministerio de guerra ó el de hacienda 
quien deba entender en los fondos para expediciones de Amó-
cica; dificultades para hacer en los departamentos de mari
na las obras con prontitud y menos dispendio; dictamen so
bre amnistía; cruz de distinción para el ayuntamiento y ve
cinos de Madrid; medios para la pacificación de las Améri-
ricas; estímulos para la construcción de buques y otros 
objetos de la industria de mar; destino de la fragata Diana 
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á Lima; perjuicios de las almadrabas de buche y anclas; y 
medios de estimular al corso contra los insurgentes ó piratas. 

TOMO 7," 

"Comunicación (de Real orden) al ministro de hacienda 
sobre pertenecer á los comandantes de los buques de la Real 
armada, y no á sugelos particulares las maestrías de plata. 
—-28 de noviembre de i 8 1 7 = A c o m p a ñ a n á este documento 
otros sobre el mismo asunto de ios años i 8 í l y 1813. 

"Exposición del Sr. Figueroa al Key , en 1816, con 
reflexiones, sobre correos marítimos, en consejo de estado, 
consecuente á discusión anterior con el Señor ministro de 
estado D Pedro Cevallos. 

"Dic lámen del Sr. Figueroa, en mayo de 1817, sobre 
el plan , propuesto por los consulados, de un armamento na
val para escoltar los buques mercantes , contra los corsarios 
pirata insurgentes. 

TOMO 8.u 

" Exposición á S. M. acerca de los objetos en que se ha
bía de invertir la consignación de marina. — 22 de setiem
bre de 1817. 

TOMO O." 

" Instrucción á los intendentes del ejército que dio el 
Sr. Figueroa como ministro interino de hacienda de Espa
ña .—9 de junio de 1811. 

" Apuntes del general Grandallana.—Véase su artículo. 

TOMO 10. 

" Instrucción que d i ó , con aprobación de S. M . , al ha
bilitado general de marina en la corte.—11 de agosto de 
1816. 

TOMO í 1. 

" No contiene ningún escrito del Sr. Figueroa. 



H3 

TOMO 12. 

" Reflexiones del general Grandallana sobre los defectos 
de la eonstitucion militar y marinera de la marina.—Véase 
su arlículo. 

" Dictamen del Sr. Figueroa sobre cl modo de facilitar 
entre ios poderes Icjislativo y ejecutivo la conveniente co
municación por medio de los ministros, sin perjuicio del des
pacho de los negocios públicos.—4 de febrero de 1 8 Í 3 . 

** Dictámen de la comisión de cortes en apoyo de la Me
moria del Sr. Figueroa acerca de la libertad de los montes.— 
10 de diciembre de 1811. 

TOMO 13. 

" Apuntes de los dos tomos de Carlos Dupin, que tratan 
de la marina de guerra inglesa. 

« Hay parle extractada y parle traducida íntegramente. 

TOMO 14. 

No contiene ningún escrito del Sr. Figueroa 

TOMO 15. 
"Idem. 

TOMO 16. 

"Idem. 

Tercer mxnhieño del Sr. Figueroa desde 15 Je enero de 
1834, hasta. - . 

TOMO 17. 

« Nombramiento de Socio honorario de la Real Academia 
de ciencias naturales de Madrid en 24 de febrero de 1834. 

«Su dictamen sobre la nueva convocación á córtes, leído 
en sesión del consejo de ministros de 28 de febrero de 1834. 

<c Su afanoso conato y correspondencia confidencial sobre 
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cl rosLablecimienlo de estudios mayores en la marina. 27 de 
febrero á 30 de diciembre de 183 í. 

*' E l núm. 52 es copia del extenso informe que conse
cuente á Real orden de 10 de junio, dió e n . . . . del mismo el 
director del observatorio astronómico de San Fernando Don 
José Sancbez Cerquero, 

TOMO 18. 

No hay documento de que deba hacerse aquí mención 
especial; si bien todos ellos forman una muy curiosa é inte
resante colección, así en este como en los demás tomos, de 
los actos 6 hechos del Sr. Figueroa durante sus ministerios, 
y de otros papeles mas ó menos relativos á la marina en las 
mismas épocas. 

TOMO 19. 

"Exposic ión del Sr. Figueroa á S. M. sobre las provi
dencias que había tomado para cubrir la costa de Cantabria. 
—3 de febrero de 1834. 

" O t r a sobre la necesidad de aumentarlas fuerzas nava
les en la isla de Cuba, á precaución de que pudiera trascen
der á ella la insurrección negrera de la Jamaica.—22 de di
ciembre de 1834. 

" Otra sobre construcción de embarcaciones para el ser
vicio de la costa de Cantabria. —15 de octubre, 4 de no
viembre, 19 y 20 de diciembre de 1834. 

TOMO 20. 

*' Exposición del Sr. Figueroa á S. M. sobre la fábrica de 
artillería de la Cavada.—Se pidió en seguida informe á la. 
junta superior de gobierno de la armada.—26 de febrero de 
1834. 

TOMO 21. 

Apuntes demostrativos de las disposiciones dadas para el 
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bloqueo de la costa de Cantabria en 1834; y copias de Rea
les resoluciones y oficios concernieiíles al asunto, pág. 1.a 

*( Ocurrencias relativas al flete y compra de barcos de 
vapor en Inglaterra y Portugal para dicho bloqueo, con co
pias de exposiciones del Sr. Figueroa á S, M i , informes. 
Reales resoluciones, e t c , pág. 89 á 202, 

TOMO 22. 

" Presupuestos generales de marina formados en el año 
de 1834, precedidos de una explicación Ó extracto sobre ellos 
y sus coincidencias en 39 páginas; y acompañados de mu
chos documenlós, así impresos como manuscritos. 

TOMO 23. 

" Exposición del Sr. Figueroa á las córles , con fecha 
24 de jülio de 1834 sobré el deplorable estado de la marina 
Real; precedida y seguida de documentos sóbrelo mismo, y 
entre ellos un Apéndice (impreso en 91 páginas) que tambiem 
leyó á las córtes en 11 y 13 de agosto siguiente: impreso en 
la imprenta Real en 4.° 

'* Comprende asimismo los presupuestos para el año do 
1835, importantes reales vellón 53.035,393 27, por con
signación ordinaria, y 12.738,672 para construcción de bu
ques; y fueron discutidos por el Eslamento de procuradores 
en SésíonCs de 16, 17, 23 y 24 de enero, 7 y 8 de abril de 
dicho año 1835, y en el de Próceres en las de 16 y 22 de 
mayo, quedando aprobados con muy ligeras modificaciones. 

TOMO 24. 

" E s Una CoUccion de las exposiciones presentadas á las 
córtes en 1834 por los secretarios de estado y del despacho 
conforme al artículo 36 del Estatuto Real; con los informes 
de las respectivas comisiones del Estamento de procuradores 
sobre los presupuestos de cada ramo para el año de 1835. 

i i 10 
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L a exposición del Sr. Figueroa con el presupuesto para 
marina, es con fecha 2^ de junio de 1834: tiene 93 pági
nas, y está impresa en la imprenta Real en 4 . °—Sigue e] 
Apéndice antes citado de 11 y 13 de agosto.—Acompaña 
luego el informe de la comisión de marina al Estamento de 
procuradores sobre el presupuesto de este ramo, con fecha 
12 de enero de 1833: imprenta Real, 1835 : 4.° 

TOMO 25. 

" Colección de Reales órdenes, oficios con los demás mi
nisterios , y correspondencia de gefes de la armada, sobre 
el bloqueo de la costa de Cantabria en 1835, y compra de 
barcos de vapor en Inglaterra.—Precede á estos documentos 
un apunte ó extracto de lodos ellos, en 125 páginas. 

TOMO 26. 

" Colección de Reales decretos, Reales órdenes, expo
siciones del Sr. ministro á S. M . , correspondencia particular 
y otros;papeles, sobre pension de las viudas de consejeros de 
estado; junta superior de la armada; oficinas de contabilidad 
en la corte; estudios mayores; y otros negociados de la se
cretaría: lodo actuado en 1835, precediendo el correspon
diente sumario de dichos documentos, que son en número 
de 137. 

TOMO 27. 

Colección de Reales órdenes, oficios y otros documentos 
del año de 1835, precedida del correspondiente sumario ó 
exlracto de cada uno, concernientes al depósito hidrográ
fico, observatorio astronómico, viaje de su director D. José 
Sanchez Cerquero á Inglaterra, colegios de San Telmo, cru
ceros de buques de guerra, etc., etc.—Los documentos son 
eü numero de 13-i. 

TOMO 28. 

" Contiene, después de su correspondiente sumario ó 
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extracto, 117 documentos mimerados, entre Reales órdenes, 
informes y exposiciones ; y al fin algunos artículos de perió
dicos , no numerados, y contraidos al fondo reservado que 
existia en la secretaría de marina. 

" Los 37 primeros de dichos 117 documentos, versan 
sobre celebración de contratas; 38 á 62 sobre las consigna
ciones; 63 á 71 sobre montes, de cuya nueva ordenanza 
acompaña un ejemplar ; los 6 siguientes , sobre ajustamien
tos de baberes personales; 78 h 8 2 , sobre declaración y 
pago de las pensiones del monte pio militar, y circunstancias 
porque deban cesar las no vitalicias; 83 á 90 , sobre clasifi
caciones de individuos en la marina, excedentes ó amnistia
dos etc.; 91 y 92 sobre tranquilidad pública; 93 á 98, so
bre publicación de documentos en los periódicos, delilos de 
infidencia, y otros puntos de buen gobierno; 99 á 107, ob
servaciones con los ingleses sobre mareas; 108 y 109, asun
tos indiferentes; y 110 á 117, salida del Sr. Figueroa de 
este tercer ministerio, por Real decreto muy honorífico de 
13 de junio de 1835—El sumario ó extracto preliminar (que 
consta de 175 páginas) concluye con un apunte de 22 expe
dientes que á la salida del Sr. Figueroa quedaban por re
solver , ó corriendo sus trámites, todos de grave interés, y 
en especial sobre ordenanza del cuerpo de artillería de mari
na, transacción con el conde de Bornos como dueño de los 
edificios de la Cavada, y prohibición de matricularse en Es
paña buques construidos en el extranjero. 

Suplemento al tercer minisíeno del Sr. Figueroa. 

TOMO 29. 

" Contiene asuntos que quedaban próximos á ser resuel
tos al terminar su tercer ministerio, y otros que tienen rela
ción mas ó menos directa con varias medidas y providencias 
dictadas en su citado tercer minislerio. 
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" Son 25 documentos; uno de ellos que es el 15, perte
nece al mismo Sr. Figueroa y comprende sus observaciones 
sobre el dictámen del Illmo. Sr. D. Miguel Moreno, como 
ministro del supremo consejo Real de España é Indias en su 
sección de marina (su fecha 8 de junio de 1837) concernien
te al plan del gobierno superior que mas convendría para la 
armada naval. 

TOMO 30. 

" Contiene documentos interesantes (numerados de 1.° á 
20) no precisamente del íiempo de dicho tercer ministerio, 
pues los hay también de épocas anteriores y posteriores, los 
cuales todos pueden servir de datos para ilustración de ex
pedientes sucesivos. 

Dada noticia anteriormente (*) de los servicios de varias 
clases que durante la guerra contra Napoleon prestó al es
tado cl Sr. Figueroa, parece razonable añadir, para ejem
plo y estímulo, un epílogo de sus anteriores hechos militares. 

E l Sr. Figueroa que principió á servir con plaza de guar
dia marina de la compañía del Ferrol en mayo de 1788, y 
ascendió á los tres meses á oficia!, fué nombrado por el Rey, 
poco mas adelante, maestro de matemáticas de dicha compa
ñía, extendiéndose su magisterio en el primer año á todas las 
clases de la academia, y continuando en los siguientes con 
la enseñanza de la cosmografía y la navegación. Discurría 
ya el año 1793, y siendo aun alférez de fragata, en el cam
pamento de Tolón donde asistía como edecán del general in
glés Ohara, fué herido en una acción á bayoneta, aunque no 
de gravedad; y en otra sucesiva, al tiempo que aquel gefe 
caia prisionero de los franceses, logró no sin gran riesgo 
salvar cinco cañones. 

AI evacuar aquella plaza en diciembre, no se separó del 
general Cravina, á costa de perder todo su equipaje, cartas 

(*) Véase el artículo del EXCJÍIO, Sr. D. José Canga Argüclles. 
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é instrumenios, saliendo de la plaza, en una surtida, y en
tre las muchas bombas que caian, al castillo de Lamalgue, 
para poderse embarcar: lo que verificó en el navio Mejicano. 
Entonces fué á Cartagena donde íe ascendieron á alférez de 
navio. 

Embarcado después en el navio San Juan Nepomuceno, 
y unido á la escuadra del Sr. Lángara, fué á Liorna á traer 
al Sr. duque de Parma, que vino á casarse con la Señora 
infanta Doña María Lu i sa , después reina de Etruria. 

Volvió al navio Mejicano, siendo en él ayudante del ge
neral Grandallana. Cuando los franceses cayeron sobre la 
plaza de Rosas, se 1c dió el mando de la tartana Animas, 
de dos cañones de 24, con la cual los estuvo batiendo, y lue
go con una balandra obusera en los 71 dias del sitio. E n esta 
ocasión y en medio de horrorosas tempestades, socorrió en 
cuanto pudo al navio Triunfante , cuya pérdida tuvimos que 
lamentar, y también á una bombardera al mando de D. N. 
Somoza, que se voló á su costado, y le puso á él mismo en 
gran peligro. 

Ascendido á teniente de fragata, fué nombrado ayu
dante mayor de la compañía de guardias marinas del Ferrol; 
y continuó sus campañas en el Mediterráneo en varios bu
ques , ya como subalterno, ya de 2 .° comandante , ya con el 
mando del bergantín San Leon; con el cual sostuvo un com
bale con la fragata inglesa Tersícore de 50 cagones, que 
segun se le dijo en Géuova iba mandada por el capitán Nel
son; y persiguiéndole esta, se acogió el bergantín á la en
senada de la Bourdiguera cerca de aquel puerto , donde aco
derado bajo el amparo de dos baterías, y habiendo pedido en 
valde el auxilio de los genoveses, echó el Sr. Figueroa en 
tierra su tropa y marinería, se apoderó de las baterías, y 
rechazó la tentativa de Nelson, que destacó, para tomarlo 
al abordaje, ocho embarcaciones menores con obuses, tra
bucos , fusilería, etc. Así logró salvarse de este riesgo, y que 
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el inglés con no pocos nuiertos y heridos, desistiese de su 
intento, aunque siguió persiguiendo al berganlin, hasta que 
pudo fondear cu Barcnlona. 

De aquí pasó á Cartagena escoltando un convoy de ma
rinería: luego al apostadero que se formaba en Málaga, á 
las órdenes del capitán general de la provincia conde de la 
Conquista, para cru/ar, en protección de nuestro comercio, 
y socorrer á nuestros presidios de Africa. Recobró varias 
presas, luvo combates con fuerzas superiores inglesas, hasta 
que le tocó la desgracia de ser apresado por una division, 
compuesta del navio Tigre, fragata Dorotea (que había sido 
española) y tres corbetas. Iba escoltando un convoy para la 
pla/.a del Peñón de la Gomera, que estaba á punto de entre
garse á los moros por falla de bastimentos, y estando á medio 
freu del canal la noche del dia siguiente á su salida, lóbrega 
como noche de diciembre, se le echó encima el enemigo. Usó 
el Sr. Figueroa la acertada estrategia marinera de sotaven
tarlo huyendo de ól, y batiéndose en su huida hacia el S E . , 
con dicha fragata , desde las 9 hasta cerca de las 2 de la no
che , que ya desarbolado se 1c iba á tomar por abordaje; y 
aunque todavía quiso en este trance echar á pique á la fra
gata, hubo de rendirse , cediendo á las reflexiones prudentes 
y fundadas de su segundo y de! contramaestre. Mientras 
tanto el convoy siguió y aportó á su destino. Al Sr. Figue
roa, el comandante de la fragata enemiga le devolvió su ya 
rendida espada, con expresiones honoríficas, y le obsequió 
con mucha urbanidad, así como á sus oficiales. Trasportados 
en el mismo bergantin á Gibraltar, no pasó dia sin ser es
plendidamente obsequiados, y en especial por el almirante 
Jérvis , general de la escuadra que bloqueaba á Cádiz, quien 
en el convite que le hi/o lo colocó á su izquierda, dando la 
derecha al general que había destruido la escuadra francesa 
en las aguas de Abukir. Escribió Jcrvis al Sr. Mazarredo que 
mandaba nuestra escuadra en Cádiz, y de resultas el Señor 
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Figueroa quedó libre, sin cauge, como propuso el gene 
ral inglés, logrando igual gracia, aunque negada de palabra, 
para sus oficiales. También fué obsequiado por el gene
ral Obara de quien babia sido edecán en Tolón, y que abo-
ra era gobernador de GibraHar. 

Trasladado el Sr. Figueroa á Málaga, dirigió al gene
ral Mazarredo el correspondiente parle sobre su apresamien
to, y pidió ser juzgado, y S. M. lo negó , declarando que 
estaba satisfecho de su conducta en aquel encuentro: insistió 
en que se le formase consejo de guerra, y la respuesta fué 
que se le diese otro mando. Volvió por tercera vez á pedir 
se le juzgase , y S. M. resolvió que fuese ascendido. 

De allí á poco se le dió el mando del lugre Dafuc , de 22 
cañones; con el cual se batió con una fragata de guerra in
glesa y una jávega, y logró libertar un convoy, surgiendo 
con él al abrigo de una batería en ]a ensenada de la Herra
dura cerca de Motril, basta que el enemigo, desengañado de 
lo infructuoso de su tiroteo lodo cl dia, tomó el partido de 
retirarse, con lo que el Sr. Figueroa pudo llevar su convoy 
á Málaga. 

Otros muchos servicios tiene prestados el Sr. Figue
roa en diferentes ocasiones, que le hacen muy acreedor al 
aprecio público. Tres veces ha sido ministro de marina, la 
última en la espinosa y difícil época del año 1834, y con sus 
acertadas y sabias disposiciones contribuyó á despertar a l 
gún tanto del letargo en que yacia, después de algunos años, 
nuestra marina militar, brazo el mas poderoso de nuestra 
nación en mejores dias, y al que debimos nuestra preponde
rancia y poderío. Creó una fuerza marítima de alguna con
sideración para que cruzase las costas, y evitase que los es-
trangeros pudiesen favorecer con armas y municiones las 
huestes del Pretendiente, afianzando de este modo Ja corona 
de España en las sienes de nuestra adorada Reina Doña Isa
bel 2.a Todavía vive el Sr. Vazquez Figueroa como para re-
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cordar los felices tiempos de nuestra marina j y por su ama
bilidad y escelenles prendas es estimado de cuantos le co
nocen, 

DON JOSÉ DE VEITIA Y LINAGE, natural de Burgos (se
gún dice el mismo en el cap. I del libro I de su obra), caba
llero de la órden de Santiago, señor de la casa de Veitia , del 
consejo de S. ML, su tesorero, juez oíicial de la Real audien
cia en la casa de la contratación de las Indias. 

Murió en Madrid en casa propia, calle de las Urosas, el 
20 de julio de 1688. Estuvo casado con la Señora Doña To
masa Josefa de Murillo: otorgó codicilo ante Pedro Alvarez 
Peralta en 14 de dicho mes, declarando habia testado de 
conformidad con su mujer ante Antonio Mateo en Sevilla á 
10 de enero de 1663. L a nombró su albacea con el E x c e 
lentísimo Sr. marqués de los Velez, y el marqués de Fuente 
el Sol y otros: fué también su única heredera; y é l , enter
rado de secreto en la Merced Calzada. (Libro de óbitos de 
S. Sebastian, fol. 166). Escribió 

iVoríe de la conlralacíon de las Indias occidentales, dirigido 
al Eeútno. Sr. D . Gaspar de Bracamonte y Guzman, conde de 
P e ñ a r a n d a , etc., presidente que habia sido del Consejo de 
Indias, y entonces lo era del de Italia.—Impreso en Sevilla 
por Juan Francisco de Blas , año de 1672.—Un tomo fol., 
dividido en dos libros: el 1.° consta de 37 caps, en 2Í)9 pá
ginas, y el 2.° de 27 en 264, sin contar los principios ni el 
largo índice que tiene al fin. 

Esta obra está, por su naturaleza, casi exclusivamente 
destinada á tratar asuntos de marina y navegación, contra
yéndose el lib. I.0 á la creación y origen de la casa de la 
contratación, su jurisdicción, leyes y ordenanzas, tribunales 
dependientes de la institución, cargo y preeminencias de to
dos los oficios, provisiones y despachos de las armadas y flo
tas etc.; y el libro 2 .° trata de los generales, almirantes y 
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demás cabos y ministros de las armadas y flotas de Indias, 
de ios maestros de naos, pilotos mayores, cosmógrafos y p i 
lotos de la carrera 6 de la navegación , constructores de na
vios , arqueador de ellos, etc., y de cuanto se estimaba con
veniente al mejor despacho y orden en el apresto de los bu
ques de guerra y mercantes que se destinaban á defender los 
dominios de Ultramar, ó á proteger y facilitar su comercio. 

DON JOSÉ VELASCO DUEÑAS: 
Colección de cruces y medallas de ííisíiTtcion cíe .España.— 

Madrid, 1843: 8." 

PADRE JOSÉ ZARAGOZA , de la compañía de Jesus, nació el 
año 1627 en Alcalá de Gibert (ó Chisverl) reino de Valencia, 
obispado de Tortosa. Hizo sus primeros estudios en la prime
ra de estas ciudades y seminario del P. D. Juan Gerónimo 
Vives, y la universidad le graduó de maestro en arles. Dedi
cado luego A las matemáticas, mereció por su progreso en 
ellas que la ciudad le ofreciese la cátedra de esta ciencia con 
aumento del honorario, que no quiso admitir porque se lo 
impedia el estudio de la teología, de que deseaba principal
mente el grado y cátedras. E n 1651 tomó la sotana de jesuí
ta; y aun sin haber concluido su noviciado, se 1c mandó 
leer retórica en Calatayud, y sucesivamente arles en Mallor
ca, y teologia en Barcelona y Valencia, siendo aquí pre
fecto de las conferencias de teología moral. Enseñó las ma
temáticas á D. Diego Felipez de Guzman, marqués de Lega-
nés , entonces virey y capitán general de dicho reino, y des
pués de Cataluña, y gobernador de Milan, que por.Iodas 
partes iba siendo apologista de su maestro. Mandósele venir 
á Madrid; diósele la cátedra de matemáticas en el colegio 
imperial; y por su sabiduría, se le llamaba vir omntíms 
sctcníiis eí dotibus ornalissmits, malhematicorum "patronus pa-
riler et princeps. E n 1673 le hizo preceptor suyo en esta fa-
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cuitad el Rey D . Carlos I I , á quien mereció grandes honras, 
y un particular aprecio de su voto en varias juntas de grave 
interés á que de su Real órden asistía. Sus muchas ohras 
matemáticas le hicieron famoso en Par í s , Sa'amanca, L i s 
boa, Roma, Flándcs, Indias y otras partes. Murió,en M a 
drid año.de 1678, á los 50 de edad, segunD. Nic. Antonio, 
Bib. hisp. nova, tomo 1.°, pág. 824.—Las demás noticias las 
hemos tomado de Ximeno, Escritores del reino de Valencia, 
tomo 2 .° , páginas 82 y siguientes, que también las da mas 
extensas de las ohras del P. Zaragoza, y son las siguientes: 

1. Aritmética universal que comprende el arte menor y 
mayor, álgebra vulgar y especiosa. E n Valencia por Geróni
mo Villagrasa, 1669, en^.0 

2. Geometria especulativa y práct ica de los planos y só í i -
dos. E n Valencia por el mismo Villagrasa, 1671, y en Ma
drid , 1678 , en 4-.0 Después de la primera impresión, tradujo 
esta obra al latin y la publicó con este t í tulo: Euclides, novo-
antiquus singulari mcthodo Uluslratus. Valencia.por dicho V i 
llagrasa, 1673, en 4.° 

3. Trigonometria española : Resolución de los triângulos 
pianos y esféricos: fáhrica de los senos, tangentes, logaritmos, 
y el uso de todo. E n Mallorca, por Francisco Oliver, 1672, 
y en Valencia por Villagrasa, en 4.° Y la publicó ademas en 
latin el mismo año (ó en 1673 según D . Nic. Ant.) por la 
misma imprenta de Villagrasa, y en 4.° con el título de T r i 
gonometría hispana: Resohttio triangulorum, etc. 

4. Esfera en común-, celeste y ter ráquea . E n Madrid, por 
Francisco Nieto , 1674, en 4.° 

5. Fáb r i ca y uso de varios instrumentos matemáticos. E n 
Madrid por Nieto, 1674, en 4.°—Cítalo también Huerta, 
Biblioteca mili tar española, pág. 91. 

6. Geometria magna i n minimis, i n I I I partes divisa: I D e 
Minimis in communi: I I De Plañís: I I I De Solidis. E n Tole
do, por Francisco Cálao, 1674 en 4.° 
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MASUSCUITÜS. 

7. Trigonometria aplicada á la esfera celeste. 
8. Trigonometria aplicada á la esfera terráquea. 
9. Perpectiva general. 
10. Cometa de los años 1664 y 1665, con el método de 

hallar el curso de todos los cometas, su distancia, grandor, h i 
pótesis , etc. 

11. Geografía de Principes, con mapas de láminas de 
Flandes para el Rey nuestro Señor Cárlos I I . 

12. Loca plana Apollonii Pergañ. 
13. Data Euclidis singulari mcthodo demónstrala. 
14. Trigonographía et Data promota. 
15. De Ell ipsi el circulo. 
16. Pseudogometria contra Antoniwn Santinio, ct alios 

author es. 

17. Astronomia Hypotêtica. 
18. Astronomía Decimalis. 
19. Astronomía Trigenaria. 
20. Dióplrica. 
21. Cursus Mathematicus, 6 tomos folio. 
22. Astronomía nova mcthodo juocla Lansbern hypolhes'm, 

ad meridianum Matrilensem accommodata, ad long, 19 gr. 20 
min. Pars. I continens universa calculi prmepta* Pars I I con-
tinens tabulas moluum planelarum: 1670, en 8.° 

Hasta aquí la noticia de Ximeno: á la cual agregaremos, 
con respecto á las cuatro primeras de todas estas obras : = 
1.° Que la Aritmética universal, dedicada al ReyD, Cárlos II , 
consta de 448 páginas, sin contar 8 hojas de los principios, y 
4 de la tabla de capítulos y del índice alfabético de materias. 
Después de la portada, dedicatoria y licencia para la impresión 
del P. Jacinto Piquer, provincial de la compañía de Jesus en 
Aragon, hay una larga censura del arcediano de Murviedro 
Dr. Juan Bautista Ballester; y sigue una curiosa introduc-
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cion del autor. L a obra está dividida en 4 libros, que contie
nen : el 1.° en 23 capítulos las primeras reglas de la aritmé
tica; elS.*1, las raices y sus potencias; el 3.°, la definición, 
division y fundamento del álgebra; y el 4.0, los enigmas de 
las proporciones, progresiones, e t c . = 2 . ° L a geometr ía , ó 2.a 
de dichas obras (edición de 1671, que es la que hemos visto), 
tiene 176 páginas, 4 hojas de principios.y las láminas cor
respondientes. Mandó imprimirla el marqués de Leganés , á 
quien está dedicada por José Vicente del Olmo, secretario del 
Santo Oficio, con fecha en Valencia á 24 de febrero del mis
mo a ñ o , lastimándose de la ausencia del autor, por haberle 
trasladado el marqués á ejercer en Madrid su magisterio; y 
dice que este señor aprendió con él en pocos meses la geo
metría, aritmética, álgebra, esfera, trigonometría y arqui
tectura militar, con admiración de los que le veían tan ocu
pado en el gobierno de Valencia, á la edad de 71 años. E l 
autor en una corta Introducción dice, que á luego de haberse 
conmutado su cátedra de teología en matemáticas, se ocupó, 
como lo pensaba desde diez años antes, en dar un nuevo 
método para la enseñanza de la geometría, consagrándolo á 
la primera nobleza de España, que concurría á los Reales es
tudios. Trata primero de la geometría especulativa, porque 
de esta depende la práct ica, y no al contrario ; reduciendo las 
materias á clases, y á una todas las que son de una especie, 
con lo que son menos las proposiciones y figuras; y haciendo 
otras alteraciones que auxilian la memoria y facilitan la ense
ñ a n z a . = 3 . ° L a Trigonometria española, edición de Mallorca, 
fué publicada por D. Antonio de la Cerda , caballero del h á 
bito de Santiago, gentil-hombre de boca de S. M. , señor be-
licditario de las villas de Pioz , el Pozo, Atanzon y los Hic i 
mos: la dedicó al marqués de Caslel-Rodrigo, conde de L u -
miares, duque y señor de Nochera etc.: tiene 120 páginas, 
y 4 hojas de principias, ó sea portada, dedicatoria, licencias 
para la impresión, una advertencia al Lector y las erratas. 
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Eii el ejemplar de dicha edición que existe en la biblioleca 
de la Academia Española se hallan encuadernadas al fiu las 
tablas siguientes: 

Canon trigonometricus. Continens logaritlmos sinuitm, et 
tangenlhm, ad úngu la scrupula totius semicirculi. I l ad i i Lo-
garil lmo 10.000000. Matriti, apud Bernardura a Villa-Die
go. Anno M D G L X X I I . 

Tabula logarilhmica. Conlincns undecim numvrorum chi~ 
Hades cum suis logarilhmis ab unitate, scilicet, ad 11100, Dís-
•positis nova methodo ct 'proportiom astronomicae applicaüs i n 
graliam astronomorum. Matriti, apud Bernardum a Villa-
Diego. A n n o M D C L X X U . 

= V 4-.0 De la Esfera en coinun. E l ejemplar que también 
existe en la Academia Española, aparece impreso en Madrid 
por Juan Martin del Barrio , y dice Primera impresión, año 
de 1675 ; de que se infiere, que Ximeno se equivocó en este 
punto. Después de la portada y la dedicatoria ti la condesa 
de Villaumbrosa y de Caslronuevo , marquesa de Quinta
na, etc., sigue la aprobación del P. Ignacio de Castroverde, 
de la compañía de Jesus, dada en Madrid á 19 de enero del 
propio año de 1675; la licencia del ordinario al dia siguiente, 
la del provincial de la compañía, la del P. Juan Cortés Oso-
rio á 30 del mismo, y luego la del consejo; concluyendo con 
las erratas y la explicación de las citas. L a obra está dividida 
en tres libros, y después de las definiciones comunes á toda 
la esfera, trata el 1.° de la esfera en común, en 11 proposi
ciones : el 2 .° , de la esfera celeste, en 29 ; y el 3.° , de la csfe~ 
ra t e r ráquea , en 12. 

Auadirémos en fin, como amplificación de no indiferente 
curiosidad, queen 9 de mayo de 1674- escribia a) P. .Zara
goza al general de marina Echeverri, conde de Villalcázar, 
que habia comenzado á leer su tratadilo de Navegación, y que 
sus ocupaciones no le permilian continuar; que diria con in
genuidad su sentir, aunque por de pronto solo podia decirle 
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que tendría mucho que aprender en é l : que en aquellos dias 
habia sacado cinco libros latinos de matemáticas; y que pro
moviera la venta en Guipúzcoa, Flandes y Holanda.—^En 23 
de dicho mayo anadia: que no siendo perentorio eí examen 
de su libro, tuviese paciencia, pues estaba acabando un trata
do de Esfera f y luego entraria con todo cuidado en su obra; 
y le habla ademas, de las remesas de las suyas á los países del 
Norte.—Y en 13 de febrero de 1675 le habla asimismo de 
las remesas que de estas le hacia; le enviaba un ejemplar de 
la Esfera en castellano, que acababa de imprimir; pedíale 
dictamen sobre la barra de Sanlúcar por tener la comisión de 
reconocerla para un muelle que se proyectaba; y anadia, 
que ya el presidente del consejo de Castilla le habia enviado 
las erratas que debían enmendarse en el arte de Navegación. 

MAESTRE J U A N , escribió : 
Relación del naufragio que padeció en el bajo de la Ser

rana con la nao de Pedro de Cifuentes, y lo que hizo en la 
isla del mismo nombre, adonde llegó â nado, desde 1528 ft as
ía 1536, que le recogió y condujo q. la Habana la nao de 
Juan /Jíiuítsla Ginovés, vecino de Triana—Original en Se
villa, legajo 2.° de Descripciones y poblaciones. 

JUAN DE ABALÍA, oficial de S. M. en Cádiz: 
Carta al Rey, fecha allí á 17 de junio de 1572, dando 

•parle de que andaban por aquella costa seis corsarios de re
mo , que habían apresado dos barcos con 15 personas, y cau
tivado mas de 20 en el pueblo de BarÍjaíe.=OrigÍDal en Se
villa , legajo 6.° de descripciones. 

Carla con fecha 12 de agosto de 1572, dando paríe al 
Rey del aviso recebido de Ceuta, de que el de Marruecos ha
bia mandado pasar de Tetuan á Alarache todos ios navios de 
remo y las galeotas turcas, y se entendia era para echarse so
bre las naos de las Indías .=Orig inal en dicho legajo. 
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Carta á los jueces de la Contratación de Sevilla, con fe
cha 24 de octubre ãe 157G , dando aviso de que el maestre de 
m a urca que habia entrado procedente de Uavre de Gracia, 
declaraba que habia en este 'puerto 8 navios muy pertrecha-' 
dos, de que era capitán general un italiano, para unirse en 
Brest á otros 4 , con el designio de i r á las Indias, y en espe
cial á la costa de la Florida. = Copi& testimoniada en Sevi
lla, legajo 4.° de Buen gobierno. 

DON JUAN FRANCISCO AGUIRUE , natural del lugar de 
Donamaría, merindad de Pamplona. Principió á servir con 
plaza de guardia marina en 3 de abril de 1772: fué promo
vido á alférez de fragata en 22 de junio de 1774, y ascen
dió con mas ó menos largos intermedios á los demás gra
dos hasta capitán de navio, que lo obtuvo en 1.° de abril 
de 1805. Su primer embarco siendo aun guardia marina, fué 
para Filipinas en la fragata Rosalía, mandada por el Señor 
Lángara, y en la que también iba el Sr. Mazarredo como 
queda dicho en su artículo. Hizo después en la fragata Car
men otras campañas en el Océano y Mediterráneo, y se ba
iló en la empresa contra Argel el año 1775. E n 1776 salió 
para Lima en ei navio Astuto, que llevaba azogues, y vol
vió con caudales en 1778. Embarcado luego en ei navio San 
Miguel, uno de los de la escuadra combinada, se halló el 
mismo año en el bloqueo de Gibraltar, y el 24 de junio de 
1781 en el combate con la escuadra inglesa. E n 1782 salió 
de Lisboa para Rio Janeiro, & las órdenes del capitán de 
navio D. José Varela y Ullóa, para la demarcación de lími
tes del Brasil. Concluida esta comisión en 1796 , y construi
dos por Aguirre tres grandes mapas, pasó en virtud de Real 
órden á Buenos Aires , donde por encargo del Virey hizo el 
reconocimiento de ambas costas del Rio de la Plata. R e 
gresó á España en 1798 : ocupóse de órden del Rey en reo 
tiflear sus trabajos científicos; y sus observaciones astronó-
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micas se hallaron acordes con las del ciudadano Mechain, de 
las cuales se dndaba mucho, según escribió á Aguirre el Se
ñor La-lande. E n noviembre de 1800 fué nombrado se
gundo comandante de las fábricas de artillería de la Cava
da, y después de otras alternativas del servicio en Asturias 
y Guipúzcoa, se le confirió en diciembre de 1805 lá direc
ción y comandancia de dichas fábricas; en cuyo destino hu
bo de cojerle la guerra de la independencia, pues Consta 
que perseguido por los franceses, estaba escondido en una 
casa jutild al monte de Cabarga (término dé Sànta Marina 
en Asturias) cuando falleció en febrero de 1811. 

E l Señor D. Isidoro Anlillon en la segunda edición de 
sus Elementos de la geografía astronómica natural y po l í lka 
de España y Portugal, impresos en Valencia, año 1815, di
ce en el prólogo, pág. X L I V : "Pero á nadie debe mas la 
« geografía astronómica del interior de España que al E x -
« celentísimo Sr. D. José de Mazarredo y al capitán de navio 
« D. Juan de Aguirre;" y a ñ a d e : *' ninguno de cuantos Su-
«getos he buscado en auxilio de luces para mi l ibro, se ha 
« prestado con la generosidad y galantería con que ambos 
« señores tuvieron la bondad de comunicarme sus observa-
aciones. * E l Sr. Aguirre, con celo nó menos 

«laudable, ha establecido la situación astronómica de todos 
«los pueblos de Us carreteras de Madrid al Ferrol , á Bur-
« g o s y Santander por Somosiet'ra, y á Cádiz, con otras 
«varias en las montañas de Castilla y principado de Aslu-
«rias; determinando Su latitud por alturas tomadas con un 
«círculo inglés de reflexion, y la longitud por el estado y 
« movimiento de un relox marino." 

E n la relación de actas de la Academia de la Historia, 
que comprende desde 1.° de diciembre de 1813 hasta 30 de 
noviembre de 1815, y se publicaron al principio del l o 
mo V I de sus Memorias, se hace honorífica mención de las 
muestras de afecto que dió á la Academia su individuo cor-
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respomlienle el Sr, Aguirre, legándole al tiempo de morir 
sus obras manuscritas; las cuales recibió en efecto, remiti
das por D. Pablo de la Puente, secretario jubilado de la ca
pitanía general de Andalucía y residente en Santa-Marina, 
con carta de 17 de mayo de 1815, en que expresaba no 
haber podido remitirlas hasta entonces por falta de conduc
tor de confianza. Consisten dichas obras en seis tomos eu fo
lio , á saber. 

.Diario del capitán de fragata D , Juan Francisco Agu i r 
re en la demarcación de límites de E s p a ñ a y Portugal en la 
América meridional, tomo I , dedicado al Rey N . S. Escrito 
en la Asuncion del Paraguay por D. Pedro Rodr íguez , of i 
cial 2 .° en ¡a factoría general de Reales rentas de tabacos, año 
de 1793. E n 424 páginas, y está dividido en cuatro LIBROS; 
comprendiendo el 1.° en once capítulos: L a salida de Cádiz 
á Lisboa: navegación desde el Tajo á lÜo-Janeiro: descrip
ción del puerto de este rio: noticia de los límites del Bra 
s i l , de su población y gobierno; y de los límites españoles 
por comparación : division del Brasil en capitanías, algunas 
noticias de estas, y de la division ec les iást icadescr ipción 
de la ciudad de Rio-Janeiro: gobierno político y militar del 
Janeiro: algunas máximas de gobierno en este vireinato: su 
población, comercio é industria: labores de los ingenios, y 
algunos oíros frutos: usos y costumbres de los portugueses 
al l í .—Libro 2 .° en cuatro capítulos: salida del Rio-Janeiro: 
descripción del Rio de la Plata, ruta de Montevideo y noti
cia de su puerto: descripción de esta ciudad: noticia desús 
campos.—Libro 3 .° en cinco capítulos: descripción de la 
ciudad de Buenos Aires: población, comercio y modo de v i 
vir de sus habitantes; su gobierno, su vireinato, las Pam
pas y sus individuos: de Ja costa Patagónica é islas Malvi
nas.—Libro 4 .° en cinco capítulos : noticia de) rio y pueblo 
de las Conchas, y navegación desde ellas á Santafé: viaje 
desde la bajada de Santafé á Corrientes: noticia de Corrien-

i i 11 
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tes y viaje á la Asuncion del Paraguay: algunas reflexiones 
sobre la navegación del Paraguay, por suplemento á lo que 
dice el Diario: noticias de los rios Panamá, Paraguay y Uru
guay , que componen el de la Plata. 

E l tomo l í del mismo Diar io , en 752 páginas, está tam
bién dividido en cuatro Libros, cuyo 1.° contiene en cuatro 
capítulos precedidos de su In t roducción , Suceso del descu
brimiento de las provincias de la Nueva-Vizcaya hasta la 
elección del gobernador Domingo Martínez de Irala en la co
lonia de Sta. María de la Asuncion del Paraguay: sucesos de 
la provincia del Rio de la Plata durante la vida del mismo 
gobernador: noticias de la Asuncion, fundaciones de C i u 
dad-Real y Santa Cruz de la Sierra, y sucesos de sus pro
vincias hasta la prisión del general Felipe de Cáceres; noti^ 
oia de las nuevas colonias: conclusion, y documentos para 
ilustración del Discurso. Libro 2.° In t roducción , y once ca 
pítulos que comprenden: Idea preliminar de la provincia del 
Paraguay: descripción de la ciudad de la Asuncion : gobier
no del Paraguay, civil y eclesiástico, y sus obispos: estados 
de su geografía, comercio, industria y otros respectivos á los 
años de 1772, 76 , 87 y 9 2 , con un apéndice, en el estado 
geográfico, de la utilidad y uso del instrumento circular de 
reflexion: temperamento de la provincia y su influencia en 
la vida y costumbres de sus habitantes, con otras noticias 
respectó á lo rural y fructífero : pueblos de indígenas, y su 
gobierno, pueblos de misiones, su fundación é historia, y es
tados dellos: fronteras de la provincia, con el Brasil y con 
los Indios no sometidos ; noticias sobre los de diferentes t r i 
bus y sobre el conocimiento antiguo de la América; y colec
ción de vocablos de aquellas lenguas; descripción de los i n 
dios payaguas: reducciones y conversion de ellos: aspecto 
político de la provincia; y copia de dos cartas del mismo 
Aguirre á su gefe Varela desde la Asuncion sobre el esclare-
ciminto de la línea divisoria.— Libro 3 . ° compuesto de In t ro-
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duccion y seis capítulos comprensivos c!e: Viaje desde la vi
lla de Curuguali al pueblo de San Joaquín : estación en este, 
su fundación y otras noticias: historia de Cuiuguati: su des
cripción : viaje al yerbal de Albocayaty : cultivo, negociación 
y utilidades de la célebre yerba del Paraguay: regreso á la 
Asuncion, y situación de los puntos principales de la derro
ta ; con un estracto del Diario del maestre de campo de Vi l la -
rica D. Lorenzo del Villar en su jornada al reconocimiento 
de los campos de Jerez en los años 1714- y 15.—TJbro 4." 
subdividido en /níroduccion y tres épocas de la provincia del 
Paraguay: 1.a desde la renuncia del adelantado Juan Torres 
de Vera y Aragon, basta la division del gobierno del Rio de 
la Plata; gobernadores que habia tenido; sucesos, frutos y 
monedas de la tierra: 2.a resto del siglo X V I I ; goberna
dores, estados de la hacienda pública; de sus ramos, etc.: 
3.* Comprensiva del siglo X V I I I , hasta los dias del autor, 
concluyendo con la paz general de los indios; y por apén
dice , carta de D. Carlos Morfi, gobernador del Paraguay, fe
cha en Asuncion á 18 de setiembre de 1770, y respuesta de 
D. Luis Antonio de Sousa, gobernador portugués de la pro
vincia de San Paulo á 17 de julio de 1 7 7 Í , aquel impugnan
do, y este defendiendo, el derecho de posesión de la corona 
de Portugal á la ribera septentrional del rio Gatimi. 

Otro cuya portada dice : Tomo 2 .° de Diario y observacio
nes de D. Juan Francisco Aguirre sobre la cordillera de Bue
nos-Aires y varios otros 'punios de dicha provincia, etc. en 702 
páginas y diez y ocho cap/lulos, que entre muchas noticias 
sobre lo geográfico, rural , civil, histórico, religioso, mo
ral etc., que contienen, y de que forma extenso índice al 
principio del libro, expresan también las situaciones y rec
tificación de la carta del Paraguay ; aumentos á ella de algu
nos puntos ; expedición del Chacó; retirada del mar del lüo 
de la Plata; plano del Yaguaron y del I lá; entradas y sali
das de rios; navegación por ellos y por la costa; laguna de 
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Ipoa ; mensura del rio Uruguay; salfo de esíe rio; tablas de 
situaciones; y por último , su regreso á España en la fragata 
Clara , acompañada de las nombradas Medea y Florentina, 
habiendo salido de Montevideo en 10 de enero de 1798, y 
anclado á 31 de marzo en la Corona, donde Aguirre firmó 
este Diario con fecha 1.° de abril; el cual concluye, notando 
los acaecimientos, corrientes y variación de la aguja duran
te esta navegación, como también las propiedades de las tres 
fragatas; y añade una tabla de las situaciones esenciales de la 
derrota. 

Otro tomo intitulado Suplemento al Diario de Aguirre , en 
181 páginas , compuesto de 7níroííuccion y cuatro capítulos, 
que entre otras cosas indiferentes á la presente Jiiblioteca, 
bien que muy curiosas, como sucede en los demás tomos, 
comprende «na tabla de situaciones, comercio marítimo del 
Kio de la Plata, sus mareas, situación astronómica de pun
tos principales, noticia de la costa meridional del mismo rio; 
de la. opuesta basta Maldonado, y de este puerto; resumen 
de situaciones esenciales; y aumento á la carta; reduciéndo
se el capítulo 4.° á lo mismo que el final del tomo anterior, 
ó sea el regreso á España ; pero añade su carta al Sr. L a 
lando, con fecha en Madrid á^20 de marzo de 1799 , sobre 
operaciones astronómicas. 

Cuaderno de notas para-Jcorrección del Diar io , sin folia
ción seguida, yjas jcmpieza'por el tomo I , escribiendo tres 
hojas de enmiendas, y en 23 hojas: Descripción del r io de la 
Plata, ruta á Montevideo, canai del Sur, entrada y salida de 
Montevideo, puerto de idem , íiavcí/acion de las lanchas, puer
tos interiores .JWo Uruguay, y corrección sobre la fundación 
de Montevideo. Y en 33 hojas: noías al tomo I I , muy im
portantes para ilustrar la historia de la conquista de aquellos 
países, y en que habla de Caboto y otros descubridores de 
sus rios ; descripción de la provincia; y notas al libro de las 
ya expresadas tres épocas. A este cuaderno está unido otro 
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de 7 hojas; pero no es mas que un primer borrador de las 
citadas tres de enmiendas. 

Compilación de 85 docwmeníos, en 953 páginas, con mas 
5 de índice al principio; algunos de los cuales pudo reunir el 
Señor Aguirre como materiales para la historia que se pro
ponía componer, exceptuándose otros que no parecen análo
gos á su objeto. Muchos de ellos pertenecen á l a legislación, 
descubrimientos y productos metálicos , gobierno, consulado 
y hacienda Real de aquellos dominios, y origen de las leyes 
y fueros de Vizcaya: revolución del Perú, provocada en 1781 
por Tupac-amaru , su propagación, causas formadas á los de
lincuentes y castigos que sufrieron : alborotos de Santa Fé , 
la Paz y otros pueblos por resultas de la sublevación del Pe
rú, hasta la pacificación general: noticias sobre la parle me
ridional de aquel continente, especialmente del Rio de la Pla
ta, costa Patagónica é islas Malvinas; y últimamente infor
mes de D. José de Mazarredo sobre el navio San Ildefonso, 
y la instrucción militar del mismo gefe para los navios de 
guerra. 

JUAN DE ALBAVZETA, natural de la villa de Magallon: 
Geometría y trazas •pertcnecienles al oficio de s a s í m , don-

de se contiene el modo y órden de cortar todo género de vcsti~ 
dos españoles y algunos extrangeros, sacándolos de cualquier 
mchuria de tela por la vara de Aragon, y explicada esta con 
todas las de estos reinos, y las medidas que usan en otras pro
vincias extrangeras. Ano 1720. E n Zaragoza, por Francisco 
Revilla, impresor.—Un tomo en 4-.° muy prolongado, con 
muchas láminas y figuras que representan las trazas y di
mensiones de los varios trajes y vestidos que se usaban, co
mo los hábitos de coro de las catedrales, y de las órdenes re
ligiosas y. clero secular, trajes de las mujeres, capas, ca
sacas, chupas, calzones, capotes, capirotes, dalmáticas, 
estandartes, garnachas, lobas, banderas, etc. Tiene al 
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principio un índice muy curioso y circunstanciado. Luego el 
Prólogo, en que manifiesta la necesidad de aplicar las reglas 
generales de la aritmética y geometría á varias arles mecá
nicas y liberales, y especialmenle á la de sastre '' pues con
te diicen para trazar y saber formar cualquier género de trajes 
« con vara de geometría larga ó corla, y disponer á los que 
«quisieren aprender con perfección esta facultad." Aunque 
achaca la falta de instrucción en este oficio á lo poco que de 
él se ha escrilo, cila sin embargo y encarga se lea á Z?w-
guen de la Roca, Mart in de Andujar , y " un cuaderno (ann-
« que no anda impreso) de Francisco Cornago de lo moderno, 
«y por eso y haber visto á eslos, en mi entender (dice) 
« este es mas al caso, y en él hallarán Iodo lo que pueden de-
« sear para el buen acierto de cortar bien los que aprenden 
«este oficio." Sigue una Declaración de la vara de medir, 
porque habiendo de tratar del ancho de las telas, se conoz
ca primero lo que es esla vara, su origen y sus partes, n ú 
meros enteros y quebrados. Y luego empieza la explicación 
del modo de cortar y trazar, que ocupa 95 páginas, colo
cando al fin las láminas correspondientes.—Los magalloneses 
no; tendrían noticia de la obra de su compatricio Albatjzeta; 
pues nada se dice de ella ni de él en el Diccionario geográ 
fico de Mi fian o , artículo MAGALLON , y no es presumible 
que se haya callado por desden, siéndonos el vestir con 
elegancia y perfección, no menos recomendable que páralos 
golosos el tratado que ci(a sobre colmenas y abejas de otro 
magallonés. 

Latassa, en su fíib. nova de Escritores aragoneses t Io 
nio 4 . ° , pág. 338, dá noticia de dicha obra, reducida á su 
lítulo. 

DON JUAN BE ÀLCEGA , general de marina, natural de 
Fuenterrabía en Guipúzcoa, caballero del hábito de Santia
go, que hizo allí importantes servicios, ya como capitán de 
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navios suyos, en la armada que llevó al Rey desde la Coruña 
á Inglaterra, y en persecución y apresamiento <lc corsarios» 
ya por tierra y también por mar, como lugar-teniente del 
capitán general de aquel señorío D . Juan de Acuña , en lle
var auxilios al Rey de Francia, y en la defensa de la plaza 
de Bayona contra los herejes y rebeldes , según consta de pa
irei firmado en Madrid á 2 de enero de 1572 por el licencia
do Martin Perez, Juanes de Iparaguirre, Juan de Hemic y Mi
guel de Leguía , que concluían afirmando ser 11 persona de 
« mucha cristiandad y gobierno, y que en cualquiera oca-
«sion de imporlancia que S. M. se sirviese dól , tendrá s6-
« quito de personas de mar y de tierra para servirle , por la 
« buena opinion en que le tienen lodos e» general y en par
tí ticular en la dicha provincia de Guipúzcoa."—Existe dicho 
papel en Sevilla, legajo 21 de Jiucn gobierno de Indias; y 
copia en el Dep. Iiidr., tom. 28 de mss. Y es de inferir que 
andaba entonces en pretensiones, y con buen éx i to , pues 
escribió: 

Carla al presidenlc del Consejo de las Indias, fecha en Se
villa á 11 de abril de 1572, dándole cuenta de eslar pronto á 
dar la vela con la flota de su mando.—Original en Sevilla, le
gajo 21 de Buen gobierno de Indias ; y copia en el Depósito 
hidrográfico, tom. 22 de mss. 

Zarpó de la barra de Sanlúcar con once navios el dia l i 
de junio del mismo ano, dejando allí con cuatro buques á su 
almirante D . Antonio Manrique para que le siguiese en te
niéndolos listos, como lo verificó al inmediato dia 15, según 
información que este hizo en Canarias á 25 del propio mes; 
de lo cual puede inferirse que eran , sobrado vivo el uno, ó 
menos ejecutivo el otro.—Hallábase la información en Se
villa, leg. I.0 de Buen gobierno ; y hay copia en el D. h., 
tom. 24 de mss. 

Hijo de este 1). Juan de Alcega pudo ser otro del mismo 
nombre y apellido, que pasó á Filipinas por los años de 1581, 
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en clase de alférez de la compañía del capitán Hernán G n -
tierrez de Céspedes, é hizo por aquellos mares, islas y re i 
nos, muy señalados servicios, desde el mismo año hasta e\ 
de 1600, casi siempre con naos suyas, y siempre sin sueldo 
ni ninguna ayuda de costa, aunque ya con carácter de ge
neral , nombrado por el gobernador D. Francisco Tello; por 
los cuales servicios, expuestos al Rey con mucha individua
lidad en memorial decretado favorablemente por la cámara 
de Indias en Valladolid á 16 de julio de 1604 (que existe en 
Sevilla, y su copia en el D. h. , tom. 18 de mss.) pedia 
6,000 pesos de encomienda por dos vidas en dichas islas 
Filipinas. 

JUAN ALEMANY. 
" Don Jaime llipoíl Vilainajor posee: Lunari Ô reperlori 

del temps, compost per lo molt abil astrolec Joan Alemany, 
bachellcr en ars y doctor en medecina, de nado caíala. . . en lo 
cual se t rabarán las conjunctions . . . ^«s al any M D C V . . . 
ara de nouvist per lo R. P . F , Joan Salom, del orde de Je
sus. Estampai en Barcelona en casa de Jaume Cendrat any 
M D L K X X . Vénense en casa de Hieronim Pi .—Otra edición 
de la misma obra se halla con el título que sigue: Repertorí 
del temps y l lunari perpetuo. Barcelona : 16^0, en 4 .° nova— 
ment corregit y allargat fins al any 1652 per lo doctor E s 
teve Pujásol , presbítero."—Torres-Amat, Escritores catala
nes, pág. 12. Pero parece habrá equivocación en aquello* 
dos años que estampa en números romanos. 

DON JUAN DE ALMEIDA. 
" Caria de 2 de febrero de 1S83 á D . Gonzalo Ronqui 

llo, gobernador de Filipinas, del naufragio del navio en que 
volvia á Filipinas el P . Alonso Sanchez en la isla Hermosa,, 
de que copia parte el P. Colin, lib. 2, cap. i . " — E l conti
nuador de la Bib. de L . Pinelo, tomo I , col. 4 4 0 . — L a obra 
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del P. Colin á que se refiere, será alguna de las tres que 
menciona D. Nic. Ant . , B'ib. hisp. nov í i , ed ic . de Madrid, 
tomo 1, art. Franciscm Colin, pág. 4-15. 

DON JUAN ALMENAR, natural de Valencia, y señor de 
los lugares de Godella y Rocafort; alabado por Gaspar de 
Escolano y otros autores, aunque algunos le equivocan con 
el doctor Luis de Almenara, catedrático de medicina, pero 
no escritor. Fué el primero de los españoles que escribió de 
Lúe venerea, she de morbo gallicO, imp. en Pavía, Venecia y 
otras ciudades extranjeras, desde 1502 á 1566; y á nues
tro propósito, escribió también otro libro de 

Astronomia citado como anónimo por Escolano y otros» 
según Ximeno , Escritores de Valencia, tomo I , página 101, 
pero sin decir si se imprimió.—D. Nic. Ant. Bib . h. nova, 
edic. de Madrid, tomo I , página 630, habla solo de aquella 
obra de medicina; pero en su fíib. h . vetus, tomo 2 .° , pági
na 357, col. 1.a, artículo ANONYMUS Almenar, hace men 
cion de ambas, añadiendo por nota: " Is est D. loannes A l 
ce menar, valentinas . . . Floruit autem circa medium secu-
«li X V I , ac proinde ad Bibliothecam Hispani% novam refe-
o rundas." Y Fuster, Escritores de Valencia, tomo I , página 
82, rectifica los años en que fué impresa la primera. 

JUAN ALONSO : 
Viaje aventurero que conúcíie las reglas y doctrinas nece

sarias á la buena y segura navegación. 1598, 4 . °—El con
tinuador dePinelo, tom. 2.° , foi. MCCXXXV1I , col. 1 / 

JUAN ALONSO , piloto Santones (acaso será el mismo del 
artículo anterior): 

Cosmografia acabada por Raulin Sacalart, dedicada á 
Francisco 1.—Ms. f o l . = E l mismo continuador de Pinelo, 
tom. 3 . ° , col. 1406. 
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LICENCIADO DON JUAN DE ALVAKADO BRACAMONTE, (is-* 
cal de la audiencia de Filipinas. 

Moción fiscal, vista en aquella Real audiencia á 10 de 
enero de 1017, pidiendo se suspendiese el despacho de plei
tos, $e acudiese por todos á lo de guerra, por estar bloquea
dos de diez navios holandeses, y se aprestase armada para ir 
contra ellos. 

Parecer que dió en una junta para que se saliese á pelear 
con el enemigo holandés, y el requerimiento que sobre ello hizo. 
No tiene fecha, pero se contrae á lo que opinó en la junta 
de guerra (dice) que se hizo en 17 del presente mes; y la le
galización de este documento por los escribanos, es de 23 
de julio de 1617. 

Ambos en Sev., leg. de Testimonios y otros papeles de 
la Audiencia de Filipinas , años 1591 á 1618 ; y sus dupli
cados en el D. h . , tomo 18 de la colecc. de mss. 

LICENCIADO DON JUAN ALVAREZ SERRANO: 
Parecer que dió en 5 de agosto de 1636 al Acuerdo de 

Hacienda en Méjico , sobre ía propuesta de Z). Pedro Porter 
Casanale y D . Alonso Botello y Serrano para i r á sus espen-
sas á descubrir si hahiapaso de comunicación del mar del sur 
al del norte, por las Californias.—Hallábase en un testimo
nio de autos, en Scv. , leg. â." de Papeles sobre el descu
brimiento de la California; cuya copia existe en el D . h., 
tom. 19 de mss .—Véase pág. L X X 1 de nuestra Introducción 
al •viaje de las goletas Sutil y Mejicana en 1792. 

DON JUAN ANDRADE COLMENERO.—Véase DON JUAN 
COLMENERO BE ANDRADE. 

DON J U A N ANDRÉS , sacerdote, natural de Zaragoza. Es
cribió 

Aritmética práctica. Impreso en Valencia por Juan Jo-
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fre, 1515, en 4-.° de 145 págs. con las figuras correspon 
dientes. Reimpreso en Sevilla por Juan Cromberger, 1537: 
4. ° — D . Nic. Ant. Jiib. hisp. nova, edic. de Madrid, t o 
mo I , pág. C33 , col. 1.a- y Latassa, Eserilorcs aragoneses, 
tom. I , pág. 15. 

DON JUAN FRANCISCO ANDRÉS DE UZTARROZ, cronista 
de Aragon , de quien trata largamente el Sr. Latassa: mu
rió en Madrid á 18 de agosto de 1653; y entre las 90 obras 
que escribió, corresponde citarse aquí el 

Poema español en alabanza de la obra int i tulada: Com
pendio militar y Tratado de escuadrones, escrito por O. M i 
guel Lorente Braco , capitán y sargento mayor'en servicio de 

5. M . Católica, natural de Calahorra.—En Zaragoza, 1644, 
en 4.° = Latassa, Jiib. nueva de Escrit. arag., tomo 3.° , 
página 173. 

PADRE JUAN DE LOS ÁNGELES, religioso dominico: 
Relación de la pé rd ida de Isla-Hermosa y otros sucesos en 

las Fil ipinas , escrita en el reino de Macazar en marzo de 
1643.—Hallábase en la Biblioteca de Is. códice 55; y hay 
copia en el D . h . , tom. 12 de mss, 

DON JUAN BAUTISTA ANSA, capitán,—Véase FRAY 
JUAN DÍAZ. 

JUAN B A U T I S T A ANTONELLI, ingeniero de S. M . , her
mano mayor de Bautista Antonelli, y natural de Gaeteo en 
la Romanía. Vino á España al servicio de Su Majestad el 
Emperador Cárlos V , y continuó en el del Señor D; F e 
lipe I I , empleado en obras de fortificación é hidráulica, y 
en otros encargos propios de su profesión y conocimien
tos , en Cartagena, Oran, Valencia y otros puntos de aque
lla costa. Hizo importantes servicios en la empresa con-
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tra Portugal año 1580, y estando en Tomar trazó de orden 
del Rey dos castillos para el estrecho de Magalláaes, según 
queda dicho en el artículo de su hermano Bautista. E n 22 
de mayo de 1581 propuso á S, M. hacer navegables los rios 
Tajo, Guadalquivir, E b r o , Duero y otros laterales; pro-
puesla de que hace mención el adicionador de la Biblioteca 
de A. L . Pinelo , tom, 2 . ° , col. 1143 , inserta por Bails en 
sus Elementos de malemálicas, tom. 9, edic. de 1790, pági
nas 40Í- á 416, y nuevamente dada á luz por el Sr. Gabanes 
en su Memoria sobre la navegación del Tajo, impresa en 
1829, págs. 4 á 8 del Apéndice, y 2.° de los documentos 
que insería bajo el núm. 2 .° , con este título: 

Relación verdadera de la navegación de los rios de Espa
na , propuesta y hecha por J. S. A . ingeniero de S. M . 6V 

Precédela bajo dicho núm. 2 su otra 
Relación de la navegación de Tajo desde Abranles á Al-1 

cán ta ra , que son 24 leguas, fechad S. M . en Tomar á 2 0 d c 
mayo de 1581 

Después de estos dos documentos sigue una Conclusion 
de Antonelli, con fecha en Madrid á 15 de diciembre 1582, 
manifestando el ventajoso resulladó del ensayo que el Rey le 
babia cometido, de navegar desde el uno al otro de dichos 
dos puntos ; á cuya conclusion se dió también el título de Re
lación, pero equivocando el año en iVoíicios de arquitectos 
y arquitectura de Espana de los Sres. Llaguno y Ccan Ber-^ 
mudez, tom. I l l , págs. 10 á 12, y 193 á 220. 

Hizo otro ensayo en 1582 desde Lisboa á Madrid en una 
chalupa con cuatro bogadores portugueses; y pertenecen á 
esta especial navegación muchas de las cartas de Antonelli 
.al Rey y sus ministros publicadas por el Sr. Gabanes, así 
como ías demás á otros ensayos parciales y á las obras que 
ejecutaba para facilitar los pasajes. 

E n 1584 quiso el Rey ir embarcado desde Vaciamadrid 
á Aranjuez, y lo verificó con el Principe, la? Infantas, gran-
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des de España, damas y otras personas, en dos magníficas 
barcas chatas, que al intento hizo construir Juan Bautista, 
siendo él mismo caudillo facultativo de esta regia expedi
ción, según dice en su 

Aroíic¿a del embarque de S. M , el Sr, D . Felipe 11 con el 
Principe y las Infanlas sus /tijas, en Vaciamadrid para Aran-
juez y Aceca,.y navegación de estos Principes par los rios Ja-
rama y Tajo.—Núm. 130, págs. 86 á 88 de dicho Apén
dice de Gabanes. 

Continuaba Antonelli sus trabajos hidráulicos desde To
ledo á Lisboa, no sin oposición insensata de los toledanos, y 
teniendo que superar obstáculos de presas y molinos que se 
le interponian, habiendo dado por entonces la 

Instrucción y orden de J. B . A . para unas obras del 2'a-
j ú , fecha en Toledo á 10 de diciembre de 1586, que inserta 
el Sr. Gabanes con el núm. 103, pág. 54 y S5 del A p é n 
dice. 

Estábale también cometido un reconocimiento del Gua
dalquivir , y el restablecer su navegación de Córdoba á Se
villa. No está averiguado si fué á esta empresa, y puede 
suponerse que quedaria en propósito, hasta acabar la del 
Tajo , en que aun se ocupaba cuando falleció en Toledo á 17 
de marzo de 1588. Recogiéronse sus papeles, por órden del 
corregidor Perafan de Rivera, y á instancia del contador-
veedor de aquella navegación Diego de Caslroverde , bajo el 
correspondiente inventario, como papeles de importancia, 
que conviene guardarlos; del cual remitió el cabildo munici
pal de dicha ciudad al ministerio de hacienda el testimonio 
dado á 28 de noviembre de 1828, que asimismo comprende 
el Sr. Gabanes en su citado Apéndice, núm. 124, páginas 
7ü á 78. 

Y concluirémos dando aquí lugar al núm. 129, pág. 86, 
que es el siguiente Soneío en loor del Sr. Juan Bautista An
tonelli, ingenuro de S. M . el Sr, D . Felipe 11: hecho por 
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Màfiin Alonso Artas, regidor perpeüto de la villa de Alcán 
tara, 

" E l ingenio mas raro y peregrino 
Que en el mundo universo se ha hallado, 
Y un juicio tan claro y acendrado 
Que alcanza poco menos que divino, 

" E s uno que de Italia á España vino, 
Que servir á Filipo ha profesado, 
A quien el gran monarca ha encomendado 
Que por el hondo Tajo abra camino: 

" L a obra mas insigne y excelente 
Que hasta hoy se ha visto en nuestra España, 
De quien se han mil bienes prometido. 

"Juan Bautista es este hombre preeminente, 
De quien admira ver la traza extraña, 
Que en el orbe otra tal jamás se vido." 

DOCTOR FRAY JUAN APARICIO , religioso de la orden de 
la Merced , natural de la villa de Enguera: tomó el hábito 
en Valencia á 30 de mayo de 1649 , y profesó en 24 de j u 
nio dé 1652. Estudió las lenguas hebrea y griega: fué cate
drático de artes y de matemáticas en la universidad de aquella 
ciudad ; y examinador de teologia en la misma, y sinodal en 
el arzobispado. Murió en su convento á 26 de abril de 1696, 
y en la edad do 60 años; dejando escritos quince tratados de 
diferentes materias que existían inéditos en la librería del 
mismo convento, y entre ellos los ocho siguientes* 

Tractatusde arlthmetica, en cuatro libros: 1.° De qt ia-
tuor regulis generalibus aritfanclicis: 2.° De numens fraclis:-
3.° De regula á u r e a : 4 .° De aliis va rüs regulis, Y al fin tres 
adiciones: en 8.° 

Tractatus geometricus, complcctens doctrinam l i b r i I , I f 
et I I I Elemenlorum Euelidis: en 8.° 

Y en otro tomo, también en 8.° , los libros I V , V y V I . 
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Tracto tus de arlt lmctica theorica, comphctem doclrinam 
l i b r i V i l , V H I el I X EUmeniorum EucUdis. Y al Gn Ires 
tratados: i .0 De 'progressionibus arUhmelicis: 2.° l)e exlraciio-
ne radids quadratic: 3 .° De extractione radieis cuhicw: en 8.° 

Liber X Ehmcntorum EucUdis: en 8.° 
.Trac fat us astronomiews de sphaera mundi.—Appendix geo-

graphim = Libro de astrologia, dividido en primer funda
mento de la astrologia; y segundo fundamento.—Y á ]o últi
mo: Libro segundo del Juicio de las uatividades; cuyo pri
mero fué compuesto con el título de Tablas astronómicas y 
argolísticas por Onofre Pelecha, según se verá en su artícu
lo: en 8.° 

Tracíattts geographicus. 2 tomos en 8.° 
Tracíaíus aslrológicus, con una tabla de las Dignidades 

esenciales de los planetas. 8,° 
=Ximeno, Escritores valencianos, tomo 2 . ° , p á g , Í25 . 

CAPITÁN DON JUAN DE ARCE : 
/nsíruccton que d i á , año de 1579, para la armada con 

que fué de Manila á Borneo. — Original en Sevilla , leg. 2.° 
de Papeies tocantes á las islas del Maluco y Fil ipinas , de 1564 
á 1608 ; y copia en el Depósito hidrográfico lomo 18 de mss. 

DON JUAN DE A&EIZAGA, clérigo natural de Guipúzcoa; 
üelacíon de la navegación que hizo el armada de S. M . j 

de que iba por capitán el comendador Loaisa, hasla el desem-
bocamiento del estrecho de Magallanes: el cual dicho Juan de 
Âreizaga vino en el navio Santiago, que aportó á l a mar del sur 
de la Nueva-España .—Hállase original en Sevilla, leg. 6'.° 
de Patronato Jíeaí; y publicada en nueslra Colección de via
jes, tomo 5.°, pág. 223=E1 continuador dela Biblioteca de 
L . Pinelo hace mención del mismo original en su tomo 2.°, 
col. 667, cuando aun existia en el archivo de Simancas, de 
donde fué trasladado al de Sevilla. 
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3UAN DE ARFE VILLAFAÑE: natural de la ciudad de Leon, 
arquitecto y escultor en oro y plata; estudió el latin y las 
matemáticas; adquirió celebridad por sus escritos y obras ar
tísticas, contándose entre estas varias custodias de cate
drales y de otras iglesias , inclusa la famosa,de Sevilla; fué 
ensayador de la casa de moneda de Segovia; y murió á prin
cipios del siglo X V I I . De sus escritos corresponde dar aquí 
lugar al intitulado 

Faria conmensuración para ¡a escultura y arquitectura, 
impresa por primera vez en Sevilla, año de 1585, cuando te
nia 50 años de edad, según dice la orla de su retrato, graba
do en madera, que puso al principio. L a dividió en cuatro 
libros: 1.° Geometría p rác t i ca : 2.° Medida y proporción del 
cuerpo humano, de los huesos, de los músculos y de los escorzos: 
3.° del tamaño y forma de diferentes animales; y 4 .° Medida, 
proporción y adorno de los cinco órdenes de arquitectura etc.— 
Véanse Diccionario de los profesores de bellas artes, tom. I .0, 
páginas 59 y siguientes: Arquitectos y arquitectura de España 
por Llaguno y Cean-Bermudez, lorn. H I , páginas 98 á 105, 
y 330, á 336 ; y Bibi . hisp. nova de D. Nicolás Antonio, to
mo I , página 638 y siguiente de la edición de Madrid. 

DOCTOR JUAN ARIAS DE LOYOLA, cuya patria, familia y 
demás concerniente á su biografía ignoramos; pero por los 
documentos de que harémos mención, aparece que ya se le 
ocupaba antes del año de 1610 en asuntos de la navegación 
á las Indias. Presentó pues tres memoriales, que fueron de
cretados por el Consejo ó Junta de guerra de Indias en 8 de 
junio, ÍA y 21 de octubre de aquel a ñ o : por ellos, y descu
briendo mucho é inmoderado amor propio, se jacta de exce
der en mérito ai mas eminente hombre de la Europa para 
preferir á todos en el negocio de la navegación; pues había 
muchos años que se le cometia la censura de lo mas princi
pal que se ofrecía sobre ella , así de particulares como de los 
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cosmógrafos mayores; asislia á ]as juntas como uno de sus 
individuos; de sus censuras , por nadie impugnadas, salía con 
notoria reputación; y en cuanto se le mandaba, servia pun
tualmente y sin interés. Otras muchas cosas dice en apolo
gía de sus servicios y merecimientos; y resentido de que se 
tratase con Luis de Fonseca Coutifio sobre el modo de hallar 
la longitud y la aguja fija en el mar, pide la preferencia á to
dos en este negocio, por tener hallado con perfección lo que 
se deseaba, y que sin él nada se conseguiria. E n el 2.° y 3.° 
memorial, no mas moderados en ensalzar su mérito, sus es
tudios y su hallazgo sobre la longitud y la aguja, á mas de 
ser natural de la corona de Castilla, se allana á que Fonseca 
(portugués) pruebe lo que tenia ofrecido, y se lleve el pre
mio si lo probare ; mas de lo contrario , entraria él á eviden
ciar su propuesta, dándosele en este caso diez mil ducados 
de renta perpétua, pues aun la de SO ,000 seria premio mode
rado, y ni deberia repararse si pidiese 100,000. L a junta en 
sus dos primeros decretos, arriba citados, le había ofrecido 
que si saliese incierto el secreto propuesto por Fonseca, y 
probado el suyo, se le daria el premio prometido á aquel, de 
fi,000 ducados de renta en la forma estipulada , y á mas 
2,000 de renta vitalicia, prévia la aprobación de S. M.; que 
es lo que definitivamente, y por el tercero de dichos decre
tos acordó la junta se consultase al Rey. Pero así Arias-Lo-
yola, como Fonseca, fueron impugnados por D. Gerónimo 
Ayanz, y el resultado fué igualmente deslucido para ambos, 
después de mucho dispendio de sus haciendas. Del proyecto 
de Arias-Loyola hizo mención L . Pinelo en su Epitome de 
Jfiblioleca, página 150, en estos términos: 

*' Tratado del modo de hallar la longilud y la aguja fija. 
'(Ms. Presentóle en el Real Consejo de las Indias y Junta de 
« Guerra de él. Dióle el Consejo mil ducados de ayuda de cos
ida, y se le prometieron seis mil de renta perpétua, y dos 
«mil por su vida; pero no consiguió nada." Esto mismo lo 

i i 12 
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copio cl adicionador de PineJo, lom. 2 . ° , col. 1156; y Huer
ta, solo el título en su B . m. española, pág. 92. 

Existían los expresados memoriales y decretos con otros 
papeles sobre aquel problema, en Sevilla, legajo 1.° de la 
Jimia (U Guerra de Indias desde 1607 á 1611 , y en otro l e 
gajo de Papeies sobre ia a^u/a de marear, de 1609 á 1633; 
de todos los cuales hay copias en el Dep. hidr., tomos 20 y 
27 de mss. 

También escribió el Doctor Arias: Discurso -presentado á 
la Junta de guerra de Indias en 1618 sobre la navegación del 
estrecho de Magallanes y el nunamcnle descubierto de Maire, 
y el orden que se babia de llevar en el viaje que se intentaba 
para su nconoñmiento.—Original en Sevilla, legajo 1.° de 
junta de Guerra de Indias; y copia en el Dep. hidr., tom. 20 
de mss., con la de las cartas, consultas y pareceres causados 
sobre aquel viaje (que era el de los Nodales}, y se hallaban 
asimismo en Sevilla, legajo tocante á las armadas de Magal lá-
ms, años de 1582 á 1620. 

Véase M I G U E L - F L O R E N C I O BALANGRKN, SIMON SA
NEADO y ANTONIO MORENO. 

DOCTOR J U A N - L U I S ARIAS: 
Memorial al Reij N . Sr. sobre hacer descubrimientos en el 

hemisferio austral en continuación de los de Mcndaña y Qui-
rós. Impreso en Edimburgo en Escocia , en casa de Murray 
y Cochran, año de 1773: en castellano, fol., y 26 páginas. 
^Principia así: " S e ñ o r = E l I)r, J . L . A. dice: Que por 
« convenir al servicio de V . M. y á la propagación de la igle-

« sia , etc " Y acaba: '' Como sus líeles vasallos afec-
«tnosísiinamente lo deseamos." 

Dos J U A N - B A U T I S T A PE ARRIAZA Y SLTERVIKLA. N a 
ció en Madrid á 27 de febrero de 1770: fueron sus padres 
el coronel retirado D. Anlonio José de Arriaza y Doña T e -
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resa Snpervicla: hizo sus primeros esludios en ta escuela pia 
de San Fernando de esta corte, y los continuó ea el Real 
Seminario de Nobles: principió á servir en clase de cadcic 
de artillería en el colegio de Segovia á 23 de febrero de 1782: 
en 21 de julio de 1787 pasó á guardia-marina en el departa • 
mento de Cartagena; y en 1G de marzo de 1700 ascendió á 
alférez de fragata. Durante la guerra contra la república 
francesa sirvió en varios buques de la escuadra mandada por 
1). Juan de Lángara, desde marzo de 93 hasta agosto de 95, 
en que se hizo la paz de Basilea; y se halló en la ocupación 
de Tolón , en el sitio de Rosas, y en otras expediciones de 
aquellos años , algunas de las cuales pinta en su Epístola á 
Próspero impresa cutre sus poesías. E r a facilísimo y de bella 
expresión en sus versos , con la singularidad de que rara vez 
los escribía; y cuando en 1797 fué á Paris con el duque de 
Mahon, y quiso imprimirlos allí, como lo hizo por primera 
vez con el título de Pi íniicías, tuvo que acudir á quien había 
cuidado de escribirlos cuando los recitaba abordo entre sus 
amigos. Se han impreso muchas veces sus poesías dentro y 
fuera de España; y los Señores Maurí, en la Colección de 
Poesias españolas traducidas al francés, que publicó en Pa
ris, y Wolf, secretario de la líiblioteca imperial de Viena, 
en su Floresta de rimas modernas castellanas, impresas tam
bién en Paris, año 1837, hablan con mucho aprecio de esle 
poeta marirto, que no olvidó celebrar en su oda al combale 
de Cabo Trafalgar el valor de sus antiguos compañeros; qne 
en la guerra de la independencia avivaba el entusiasmo pú
blico con sus composiciones ^aíriólicas, impresas después en 
Madrid, año 1815, en 8.°; que en otras hacia oportunas 
alusiones á los objetos ó acontecimientos de su antigua car
rera ; y que siendo académico de honor de la Real Academia 
de San Fernando desde 24 de mayo de J 8 2 i , celebrándose 
en 27 de marzo de 1832 junta pública, en que el Rey dis
tribuyó los premios á los discípulos de las nobles artes, pro-
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nuncio (1« memoria y en |)ie dolante del trono, un discurso 
en verso, propio de aquella solemnidad, el cual se publicó 
luego en las acias de la academia. 

Volviendo ahora á Ia série de su carrera militar y civil ó 
áulica; su tercero y último ascenso en la primera, d s e a á 
teniente de fragata, fué en 30 de enero de 1798; pero once 
dias después se le concedió el retiro, con recomendación 
para destinos en otros ramos, porque de resultas de una lar
ga enfermedad , había contraído una miopia incurable , que 
le impedia seguir en el servicio marítimo. E n 28 de agosto 
de 1803 fué agregado á la embajada española en Londres, 
donde estuvo poco tiempo, por la guerra que sobrevino en
tre ambas potencias. Hizo otro viaje á Paris en 180o, y 
volvió á España poco antes de estallar la revolución de 1808. 
E n 1810 se restituyó á su deslino de agregado á la legaciou 
de Inglaterra, con aumento de sueldo por varias comisiones 
que le coníió el gobierno español, creyendo que en aquellas 
circunstancias convendría allí la presencia de Arriaza, ya 
por sus conexiones con varios personajes influyentes , ya 
por su calidad de escritor y patriota, para rebatir las impu
taciones que se hacían en algunos periódicos de Londres 
contra la España y el mismo gobierno. Sus trabajos en esta 
línea merecieron la aprobación y aun elogio de la Regencia 
española, y no menos su opúsculo impreso en aquella capi
tal año 1811, en ambos idiomas, con el titulo de Observa
ciones sobre el sistema de guerra de tos aliados en la 'península 
española, para interesar en nuestra causa á la nación ingle
sa. E n 17 de setiembre de 1812 se le nombró oficial sexto 
de la primera secretaría de Estado , en la cual fué obtenien
do por turno sus ascensos basta oficial segundo; pero impo
sibilitado por su mucha falla de vista para continuar en esta 
carrera, le nombró el Key su mayordomo de semana en 19 
de abril de 1818, habiendo obtenido en el intermedio cruz 
de número en la Real orden de Carlos I I I , y admitiéndosele 
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cu la Academia española como supornumeram, leyendo un 
discurso de gracias al tomar posesión en 17 de enero de iS l t i ; 
y en 8 de febrero de 1821 pasó á la clase de académico de 
número. Los últimos años de su vida, aunque amargados con 
la muerte de un hijo querido y que ya daba las mas lisonje
ras esperanzas, los pasó en el seno de Lis afecciones domés
ticas, de la amistad y de las musas. Falleció en Madrid el 
dia 22 de enero de 1837 á las 6 de la tarde, dejando en la 
aflicción á su esposa Doña Paula de Arriaza su sobrina, á 
cuatro hijos que le quedaban de este matrimonio, y á sus 
numerosos amigos y apasionados. 

A mas de las poesías, opúsculo mencionado y su traduc
ción del Arte poética de Boi lmu dedicada á la clase del mismo 
arte en el Seminario de Nobles; lo que toca directamente á 
la presente obra, es la que publicó, traducida del inglés , é 
intitulada: 

Breve apelación al honor y conciencia de la nación inglesa 
sobre la necesidad de una ¿nmcdiaía mt i í t í f itm de la$ embarca
ciones españolas con caudales. Madrid en la imprenta Ueal: 
año 1805. 8.° marquilla, con 38 págs.—Eslas embarcacio
nes (dice por nota en la llana 2.a de su dedicatoria al Prín
cipe de la Paz) eran las fragatas de guerra " Mcdea, Clara, 
«Mercedes y Fama, que al mando del general Bustamante 
« venian de Montevideo á España con 1.307,634 pesos fuer-
«tes para el Rey, y 3.428,519 id. para particulares, ade-
o mas de gran cantidad de frutos preciosos, y que fueron 
« batidas y apresadas cl dia 8 de octubre de 1803- á la vista 
« del cabo de Santa María en la cosía de Portugal por cuatro 
«fragatas inglesas al mando del Commodoro Moore's, ha-
« biéndose volado en la acción la Mercedes." 

SERENÍSIMO SEÑOR DON JUAN DE AUSTRIA.—Véase DON 
FHAY M A N U E L DE ABAD. 
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LICENCIADO DOX JUAN ÀVELLO VALDES , oidor de la chan-
cillería de Yalladolid, y visitador general del reino de P a 
namá y Tierra-firme: 

jDicctonario de los nombres de los navios, SMS aparejos, tér
minos que usan los marineros en sus locuciones y son propios 
en las materias de la mar, puertos, cabos, golfos, islas y otras 
cosas conducibles.—Ms. que concluye en la R , fallándole las 
demás letras, y que según hemos dicho en otra obra, lo es
cribió y preparó para la prensa en 1673 , como índice ó su
mario de la recopilación que formó, siendo fiscal de la Real 
audiencia y casa de la Contratación de Sevilla " de los de-
« rechos, leyes y cédulas de la navegación á Indias, de las 
«ordenanzas del mismo tribunal y de sus materias navales: 
«dividiójidola en tres tratados ó libros, que dedicó al Señor 
«Rey D. Carlos 11," íiabióndose mirado el Diccionario por 
algunos de sus aprobantes " como una Enciclopedia ó Teso-
a r o , llamándole unos Prontuario mar í t imo , y otros Abecé-
« dario náutico. No es posible formar una idea justa de esta 
«obra sin examinarla. Apenas contiene setecientos artí-
« culos, y en la major parte mas que en definir clara y 
«sencillamente los vocablos, se ocupó su autor en discr-
« tar sobre ellos con tal profusion de autoridades , con cru-
«d ic ion lan impertinente, ya legal, ya poética, ya histó-
« rica, y con (an hueco estilo y desgraciada cr í l i ca , quo 
« no es posible sostener su lectura sin fastidio, ni sacar de 
« ella utilidad ni provecho. Así os que este libro perma-
« neció inédito y oscurecido en la Biblioteca del Escorial, 
«hasta que en 1789 mandó sacar una copia el Excelentí 
ssimo Sr. I ) . Antonio VaUlés, entonces ministro de ma-
« r i n a , la cual se conserva en el Depósito hidrográfico de 
«Madrid."—V. Discurso . . . para servir de Prólogo a l Dic

cionario marítimo español publicado en 1831, páginas I X , 
X v X L H . 
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DON JUAN AZNAR y DON UAMÜ.X FOLGUERA, coroneles 
Je artillería é ingenieros: 

Prospecto í/e navegación del rio Ebro , iniprebo eu Zara
goza por Francisco Magallon, año 1820; el cual habían 
presentado sus autores al Rey en el año anterior, y cuyo 
extracto inserta el Sr . Gabanes en su Memoria sobre la na
vegación del Tajo , al núm. 1.° del Apéndice. 

DON JUAN-CLAUDIO AZNAR DE POLANCO : 
Arte nuevo de escribir por preceptos ¡y come ir icos y realas 

matemáticas. E n Madrid año de 1719.—Un tomo en folio de 
IÍÍD hojas ó folios, á mas de los principios y láminas; v al 
fin de la obra dice : " E n Madrid en la imprenta de los he~ 
« rederos de Manuel Huiz de Murga , á la calle de la Abada, 
«año de 1719." 

E n su Dedicatoria ú San Casiano dice, que debia á ios 
VV. jesuítas los primeros rudimentos de las umlemálicas, so
bre cuyas proporciones levantaba él esta fábrica; pues sus 
predecesores se habían contentado con llevar la mano de los 
jóvenes solamente sobre las prácticas, como sí este Arte es
tuviese renido con la teórica.—Ademas de la lámina de la 
portada, hay otra, delineada por el autor, que contiene las 
imágenes de San Casiano , San Nicolás de Bar i , San Ignacio 
de Loyola y San Francisco Javier. Examinaron la obra, por 
comisión eclesiástica, el doctor D. Dionisio de Paredes, l i l i -
pense, en 27 de julio de 1718, siguiéndose en 3 de agosto la 
licencia del ordinario; y por orden del Consejo, D. Vincencio 
Squarzafigo, secretario de la Real academia española, en 26 
del mismo agosto. Y en vista de todo, dio el Rey la licencia pa
ra la impresión con fecha en San Lorenzo á 29 deseliembre. 
L a Fe de erratas se puso en 30 de diciembre, y la tasa en 3 de 
enero de 1719. E n el prólogo manifiesta, que después de 
siete años de gustoso estudio en la arquitectura, habiéndose 
inclinado á la enseñanza de las primeras letras, y examinán-
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dose de maestro, se eaipcüó en buscar los fundamentos ó prin
cipios elementales de la formación de las letras: no hallaba en 
los autores una explicación de sus prácticas , basta que estu
dió , á persuasion de un jesuíta matemático, ios elementos 
de Euclides, donde encontró cuanto al intento deseaba, y 
todo fundado en principios seguros. Divide la obra en tres 
libros, que tratan : el 1.° de Ja obligación de los maestros: el 
2.° de la aritmética, y de algunas reglas de la geometría; y 
el 3.° de las seis especies de letra que había en el uso caste
llano, dándoles su debida proporción ó simetría, con otras 
curiosidades análogas.—Sigue al fin el índice; un elogio por 
un discípulo suyo; un soneto y una décima; su retrato en la 
edad de 84 años, y al pié esta inscripción : 

Desde hoy verá, quien escriba 
K l Ar ti insigne luci r , 
Y con la práctica vn i r . 
La ciencia especulativa. 

Esta obra, (según la juiciosa censura del primer secreta
rio que tuvolaAcademia española), ofrece álosmaestros cuan
ta doctrina pueden necesitar para la enseñanza, y reglas lijas 
para la mayor perfección y hermosura de todas las formas de 
letra que entonces se usaban: trata de la ortografía en el 
mejor modo que era posible hasta que conciliada la variedad 
de opiniones se fijase el sistema mas conveniente: en la arit
mética explica con claridad las primeras reglas de enteros y 
quebrados, la extracción de las raices cuadrada y cúbica, las 
reglas de compañía y aligaciones, y otras muy útiles para 
toda clase de gentes: propone el método que se debe obser
var en las escuelas para el mayor aprovechamiento de los 
niños: añade un tratado de doctrina cristiana sacado delas 
obras del P. Nicremberg, para facilitar mas á los maestros 
la loable costumbre de explicarla los sábados; y concluye 
con un Examen de Maestros del arte de escribir en. forma de 
diálogo. 
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J U A N - B A U T I S T A BAEZA: 
Parecer que dió en S de noviembre de 1613 , contraído al 

memoriai de proposiciones del consulado de Sevilla -pura la ad-
vúnistracion del derecho de haberia; y sustentación de las ar
madas y flotas.—Original en Sev. , leg. 2.° de asientos dela 
liabería, y copia en el D. h . , tomo 24 de mss. 

DON JUAN BAÑOS DE VELASCO , cronista general de Cas
tilla y Leon, sirvió en Cataluña, fué herido en el sitio de 
Barcelona , y escribió: 

Politica mili tar de Principes: Madrid, imprenta de Fran
cisco Sanz, 1680, 4 . ° — D . Nic. Ant . , Bib. hisp. nova, edi
ción de Madrid, tom. I.0 pág. 643 y sig.; Huerta, Bibl io
teca v i i l i l a r española, pág. 92; y Lucuce, Principios de for
tificación, en el catálogo de algunos escrilores militares 
españoles. 

Murió en Madrid á 7 de agosto de 1682, según el libro 
de óbitos de la parroquia de San Martin. 

DOCTOR JUAN BARRADA, aragonés: 
Pronóstico y Lunario general para el año del Señor 1691, 

con ias conjunciones, cwaríos y llenos, eclipses de esta y del sol, 
para iodos ios dias del año para diversos reinos.—Zaragoza, 
por Gabriel Colomer, 1691, en 8 .0~Lalassa , B ib l . nueva 
de Escritores arayoneses , tom. 4.°, página 20. 

DON JUAN BAYARTI-: CALASANZ y ÁBALOS, barón de C l a 
ras-valles y Puifel en Aragon , natural de Barcelona: su pa
dre era del Consejo de Aragon. Fué oficial de artillería, tuvo 
varios deslinos y empleos, y era al fin teniente de maestre 
de campo general. E n 1666 propuso á la Beina Gobernadora 
Doña Mariana un nuevo sistema de piezas de campaña a l i 
geradas , que ora desatendido sin examen, á influjo de la 
rivalidad, ora triunfando cuando conseguia se hiciesen ensa-
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vus; al cabo ile mas de diez años " la constancia de Ba-
« yarte y la solidez de su sistema (dice el Sr. Kios) , vencie-
« ron al fin estos émulos. L a nueva artillería se í'undió, au-
« mentada con piezas de á 12; se puso en práctica; y el 
o año 1G80 llegaron á Barcelona diez cañones de 2 4 , 12, 8 
« y 2. Una Relación que publicó Rayarte de orden del Roy nos 
«ha conservado la noticia individual de este descubrimien-
«to ." De sus servicios y particularidades de su vida, sola
mente se sabe que en 1670 hahia ido de gobernador á la isla 
de Menorca, donde hizo fundir una pieza de su invención; y 
que en 1676 fué á Nápoles , con orden de ía misma Señora 
Reina al virey, para que allí se pusiese en práctica su pro
vecto como al fin se verificó '* contra las oposiciones que por 
« varios medios, bien impropios, aunque disfrazados con es-
« peciosos pretextos , 1c suscitaron algunos oficiales , incapa-
« ees de igualarlo, pero ingeniosísimos para deslucirlo." 

Escribió ademas unas Advertencias sobre el servicio de 
sus piezas: un Discurso acerca de su práctica: en 1674, Cotí-
iragalcria, ó Nuevo adhercnle de la defensa del foso, impresa 
en Nápoles en 4.''; y en 1687 , de orden del conde de C i -
íuentes, virey de Valencia, Observaciones sobre /as bombas \j 
carcajes: y Manifiestas y pruebas malcmálicas sobre la nue
va invención de las piezas de ar t i l ler ía , mosquetes de nueva 
forma, y otras armas. Se imprimió en folio (no dice dónde 
ni cuándo) .—Huerta , Biblioteca mil i tar española, pág. 92: 
Itios, Discurso sobre los ilustres autores é inventores de arti
l ler ía , págs. 107 á 115: D. IVic. Ant. l í ib . hisp. nova , to
mo 1.°, págs. 658 y 659; Salas, Mem. histór, de la arti l le
r ía española, págs. 167 á 109: Torres-Amat, Escritores ca
talanes, pág. 98; y Latassa en su Jiib. nueva de escritores 
aragoneses, tom. 3 . ° , págs. 636 á 638. 

Dos JUAN HE ÜESAVIDES RAZAN, general de marina: 
Carta al Hey, con fecha 12 de ju l io de 1623, dando parte 
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de su salida de l ' i ' idiz, habiendo anclado fuera de balua por 
calma del viento, y lev adose al otra dia en prosecución del via
je con la flota de su cargo.—Hallábase original en Sevilla, le
gajo 9 de Cartas de Sevilla, Cád iz , etc., y hay copia en el 
Dep. hidr. tom. 24 de mss. 

E o la B . M. se hallaba una Relación del suceso desgracia
do que (uto la flota de N u e v a - E s p a ñ a , del mando del general 
D. Juan de Benavides Bazan, que se perdió m la bahía de Ma
tanzas en 8 de setiembre de 1628. Comprende todos los acae
cimientos de la flola desde su salida de Veracruz; y íué de
ducida dicha relación del alegato de defensa de Bena
vides en la causa que se le seguía por el Consejo Real de 
indias: subsigúela la defensa del almirante D. Juan de Leoz; 
y ambos documentos estaban impresos en el códice núm. 02 
de Sucesos del año de 1628, á folios 294 y 312. — Otra re 
lación habia en el est. J , leg. 83 , de lo que montó aquella 
pérdida; y expresa ademas, que la armada holandesa apre-
sadora se componía de 40 navios de la compañía de las I n 
dias orientales , al mando de Pietro de I'ielcnsen Ahieiu 
siendo su almirante Enrique Jong.—También en Sevilla hay 
otra ücíacion del mismo desgraciado suceso, y del suplicio 
de Benavides en 18 de mayo de 1634 .—Véase DON JUAN 
DE SOLORZANO PEREIRA , fiscal en este proceso. 

JUAN DE BENITE.—Véase M I G U E L DE MENDIVIL. 

DOCTOR DON JUAN BENITEZ MONTERO, natural de la villa 
de Cabeza de Buey en Estremadura, colegial teólogo de laln-
maculadaConcepcionen la universidad de Salamanca, colegial 
mayor del de Cuenca en la misma y catedrático de arles en 
ella, canónigo magistral de la catedral de Badajoz, vicario ge
neral y administrador de los hospitales de aquel Beal ejército, 
calificador de la Suprema, predicador de S. M., obispo electo 
de Gaeía en el reino de Nápoles, dean de la metropolitana de 
Granada; en cuya ciudad murió año de 1680. Escribió: 
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'/Vaiados militarest que contienen la jurisdicción cclesiás-
ííca que tienen ios uicartos generales de los ejércitos de mar y 
tierra de 5. M . en vi r tud de breves apostólicos> y lo que deben 
observar los cafellancs dellos, en cuanto á administrarles los 
santos sacramentos y celebrar el santo sacrificio de la misa es-
lando en campaña; y asimismo las acciones que son licitas ó i l i 
dias á los soldados. Impresos en Madrid por Melchor Alva
rez, año 1679. A cosía de Nicolás de Xamares, mercader de 
l ibros .=Un tomo en 4-.° de 287 pág inas , sin contar las 25 
hojas de los principios, y 5 al fin de índice general. 

Después de la portada , está la prolija dedicatoria al E x 
celentísimo Señor D . Melchor Port ocarrero Laso de la Ve
ga, gentil hombre de cámara del Sr. D. Juan de Austria, 
del Consejo supremo de la guerra, y comisario general dela 
infantería y caballería de España; dando el autor cuenta de 
su persona desde que siendo magistral de la catedral de Ba
dajoz, por oposición que ganó en el año 1648, fué nom
brado "vicario general y administrador de los hospitales del 
ejército de Estremadura, cuyo destino sirvió 9 a ñ o s , basta 
que pasó de canónigo y dean á Granada. Durante aquella 
campaña tuvo con el obispo de Badajoz muchas cuestiones y 
competencias sobre jurisdicción y otros puntos, cuya resolu
ción halló dificultades en el Consejo de la guerra, hasta que 
él hubo de formularla, según inferimos de sus frases; y des
pués , su zelo por el servicio de Dios y del Rey, le estimuló 
á dar en su libro un compendio de todo lo ocurrido, aña
diendo otros casos, para gobierno de confesores y seguri
dad espiritual de penitentes. Y para justificar la elección de 
su Mecenas trata largamente de su grandeza, nobleza é im
portantes servicios , suyos y de sus progenitores, cuyos he
chos refiere, así del linaje de los Portocarreros y Girones, 
como de los Lasos de la Vega, Enriquez tie Guzman y otros. 
—Sigúese la censura que de ói dcn del vicario eclesiástico de 
Madrid dio fray Luis Tineo, predicador de S. M. y abad 
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del monasterio de San Norberto en esta corte, en noviem
bre de 1678; la consiguiente licencia del ordinario; otra 
aprohacion de fray Baltasar de Figueroa, cistercieiisc, en 
1.0 de diciembre; la licencia del Consejo, y la fe de erratas, 
en 19 de abril de 1679; y la sama de la lasa.—El libro cu
yo circunstanciado índice pone al fin, como ya se lia indica
do, está dividido en tres tratados; refiriendo en el 1.° el 
origen de la jurisdicción castrense, breves pontificios y Rea
les decretos sobre ella , competencias , decisiones , etc : el 
2.° contiene explicaciones para gobierno de los capellanes 
del ejercito; y el 3.° las concernientes á acciones pecamino
sas en la milicia, para instrucción de los confesores y de 
los soldados. De esta division bacc ademas una previa ad
vertencia bajo el epígrafe de Motivo de esta obra: que es 
donde también cuenta su carrera eclesiástica, y las dispu
tas, etc. sobre la jurisdicción de su vicariato castrense. Hay 
luego una carta-órden del Consejo de la Guerra, fecha 31 
de agosto de 1677, mandándole informar sobre el lance 
(jue habia ocurrido; una Real cédula expedida en 28 de 
agosto, y el informe que díó en 14 de setiembre; insertan
do por último nnas Noticia» que par t i r ipò al autor cl Sr. fítm 
Gabriel Bernardo de Quirós de la resolución que S. M . tomo 
en vi r tud de su informe, con fecha 28 de octubre inmedia
to.—Al fin de la obra trae también copia de «na carta del 
Adelantado de Castilla con fecha en Madrid á 1.0 de mayo 
de 1596, á su hijo D . Juan de Padilla, que habia sentado 
plaza de soldado , advirtiéndole las obligaciones como íal y 
romo caballero.=Hacen mención de este autor y de su obra 
D .Nic. Ant. Jiib. lúsp. nova, tom. 1.°, págs. 659ys ig . ; 
y Miñano, dicción, geogr., tom. 2.° , pág. 124, art. CA
BEZA D E B U E Y . 

DON JUAN BERIQUET Y FEKXANDRZ , presbítero, natural de 
la villa de Samper de Calanda: 
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Oración panegírica en la solemnidad que en la vida de 
Samper de Calanda consagró su muy iluslre comendador á M a 
r ia Santísima en su nacimiento, en acción de gracias por la fe
liz victoria que su ind i t a religion de San Juan de Jerusalen 
alcanzó de las armas otomanas el año de 1565. Zaragoza, por 
Luis de Cueto, 1729, en 4.0=Latassa, B ib l . meva de Es
critores aragoneses, tomo 4 .° , página 601. 

PADUR JUAN BISELIO.—Véase P E D R O GÜMÍO. 

DON J U A N - B A U T I S T A BLANKS , natural de Alcoy, reino 
de Valencia, director y maestro de aritmética y álgebra en 
Méjico, agrimensor de ]a Nueva-España por Real título, 
perito por el tribunal de la minería, y director de la Mino-
Rayas: 

Método nuevo de resolver los problemas de proporción por 
ecuaciones algebraicas. 

Tablas para resolver los problema» de la trigonometría, 
Méjico, 1784, en 4.° 

Formulario para entrar en las minas á tomar los datos 
para la mejor dirección y resolución de los problemas. Impreso 
en Méjico. —Fuster, biblioteca valenciana, tom. 2 . ° , pági
na 115. 

DON JUAN-FRANCISCO PK LA BODEGA Y COADRA, ca
ballero del hábito de Santiago, y capitán de navio: 

Comento de la navegación y descubrimientos hechos en dos 
viajes de orden de S. M . en la costa septentrional de Califor
nia , desde la latitud de 21" 30' en que se halla el departa
mento de San Blas.—Ms. original en foJio , en el archivo de 
ía secretaría de Estado de Marina. 

E l primero de los dos viajes fué en el año de 1775, has
ta la latitud 58°, en una goleta de 18 codos de quilla y 6 de 
manga, tripulada con un piloto, un contramaestre, mi goar-
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(lian, diez marineros, mi page y un criado. Hizo el segundo 
en 1779, hasta los 61°, en la fragata Nuestra Señora dé los 
Kemedios , alias la Favorita, de 39 codos de quilla, y 13 de 
manga, calada de popa en 14- pies, y de proa en 13. Y al fin 
del libro está añadido por el mismo oficial el 

Método de la navegación que conjeturo convendrá se obser
ve para seguir los descubrimientos de la costa septentrional de 
la California; pues no obstante que por los acaecimientos del 
DIARIO se pueden colegir, me ha parecido conveniente extraer 
una breve recopilación de lo que juzgo mas conducenle para el 
« c i e r t o y brevedad de los viajes. 

De ambos viajes se dio ya razón en nuestra Introducción 
al de las goleias Sutil y Mejicana, páginas XCUI á C U . 

DON JUAN PE BORJA , embajador de España en Portugal. 
Carta gue escribió al Rey desde Lisboa, á ' 6 de agosto de 

1570, participando á S. M . las noticias que habia sabido, por 
dos naos venidas de ¡a Ind ia , sobre los sucesos entre castella
nos y portugueses en las islas Fi l ipinas; y acompaña una Zieía-
cion deducida por un piloto portugués de la que le dio un 
castellano llamado Benavides, apresado por los portugueses 
con 15 compañeros en una fragata cargada de arroz. 

Carta, con fecha de Lisboa á 26 de noviembre de 1573, 
remitiendo ai iíey una Relación de Gregorio Gonzalvez, vicario 
do la China, con proposiciones sobre la toma de los Luzones. Y 
manifiesta el embajador, que este vicario deseaba tratar con 
S. M. de los negocios de aquellas partes ; pero él le detenia, 
en consideración á la reserva con que debia precederse, sí 
bien el asunto era de los mas importantes á S. M. en el orien
te: que siendo tan costosas Jas expediciones desde Nueva-
España, convendría probar á hacer la navegación, no cono
cida aun, por el cabo de Buena-Esperauza; pero lo que mas 
urgia á la sazón, era enviar con diebo vicario un comisiona
do y las instrucciones de cuanto allá se debiera hacer: que 
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remite á S. M. con el marqués d ft Denia dos escritorios, y 
en ellos algunas cosas para las í'ueníes de los jardines; como 
también dos baúles, el uno con libros en lenguas desacostum
bradas, para la librería del Escorial, y el otro con todos los 
papeles,, así manuscritos como impresos, que había podido 
juntar tocantes á la demarcación de la conquisfa ó de sus lí
mites, y ademas todaslas cartas de marear que se habían 
podido hallar de las viejas, hechas en Portugal y en la l u 
dia, muy apropósito para ver la falsedad de las que se hacían 
en aquel reino; y que las islas del Maluco entraban con mu
chos grados en la conquisfa de S. ¡U.; y concluye añadiendo, 
que había tenido ocupado mas de tres años al italiano Juan 
Bautista Gesio, astrólogo, y lo enviaba para que pudiera ex
plicar la utilidad de cada cosa; mas suplicaba se le colocase 
cerca del presidente del Consejo de indias, ya por lo que in-
teresaria al servicio do S. M. , ya en consideración al mérito 
que había contraído á su lado.—Exist ían los expresados do
cumentos originales en Sevilla, el 1.° con los derroteros de. 
Esteban Rodriguez y Rodrigo de Espinosa, y los demás en 
el legajo 2.° de Papeies íocanfes á ias islas de Maluco y Fili— 
pinas, años de 1554 á 1608. Y hay copias de todos en el 
Dep. hidr.f tomos 17 y 18 de mss. 

JUAN DE Jíosio: 
Relación del socorro que entró en Mal la un caballero es

pañol llamado el comendador Luis Rengifo, nalural de T o 
ledo, por la noticia que tuvo de la armada del Turco que p a 
saba á destruir aquella isla. Fecha en Roma á 19 de junio 
de 1552.^Original en B . E . alta, est. i j . n." 4-, códice 
de Misceláneas folio 404; y copia en el D. h . , tomo 4 . o 
de mss. 

JUAN BRITO DE LEJÍOS, portugués: 
Abecedario militar. Lisboa, 1633 4.0=Hiierla, l í ib lwtrca 
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marítima española, pág. 12, y D. X i c . Ant. l i , h, nova, to
mo i .0, página 664. 

JUAN DE BUST AMASTE, contador de Filipinas: 
Historia de Filipinas. Ms. Viaje y navegación que el ano 

hizo desde Acapulco á Filipinas la primera vez que en
vió socorro la audiencia de Méjico en el galeón San Gerónimo 
con Pedro Sanchez Pericón de Tarifa. Trae el V. Collin, lib. 1, 
cap. 20, algunos pedazos de la Historia.—El adicionador de 
Pinelo, tomo 2 .° , col. 627. 

JUAN CABOTO.—Véase FRAY TOMAS DUBAS. 

JUAN DE CABREIRA, portugués: 

Naufragio da nao Belen. Lisboa. ilGoG, 4-.0=D. Nic. An
tonio» ü . h. nova, tomo I , página 665, col. 2.u 

J U A N - C R I S T O B A L CALVETE DE ESTRELLA, natural de 
la villa de Sariñena en Aragon, hijo de Juan Calbet de E s 
trella, y de Antica Gual de Carrancaus, y declarado Infanzón 
por aquella Real audiencia en el año 1540. Los catalanes, 
siguiendo la suposición del P. Scoto han querido prohijárselo 
V hacerle natural de Barcelona, donde también le suponen 
enterrado ; no pudiendo dejarse de extrañar, que todavía el 
mas moderno de los autores que abajo citaremos, le com
prenda entre sus compatricios, acaso por no haber visto lo 
probado en contrario por el doctor Latassa 38 años antes; 
quien infiere ademas, sobre buen fundamento, que murió eu 
Salamanca y fué sepultado en la iglesia parroquial de Santa 
Eulalia en el año de 1593. "Este ilustre escritor, que tanta 
« gloria ha dado á nuestro reino" así principia Latassa en su 
artículo), pasó con sus padres á Barcelona, donde parece se 
establecieron, dando esto motivo á aquel error del P. Scoto: 
estudió humanidades en Alcalá con el comendador griego: 
fué maestro de pages del Príncipe D. Felipe; y después ero-

H 13 
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nista rtc Indias, liabiemlo escrito, á mas de otras muchas 
obras en prosa y verso, que no son de este lugar: 

De fíebus Indias ad Ph'üipputn catholicum Ilispaniarum 
ot í n d i a r v m Regem L i b r i X X ; que parece existían en S a 
cro-monte de Granada en 2 tomos en folio; y D . Ignacio 
Asso poseía un ejemplar de los seis primeros libros , siendo 
cl I : Columbi in Americam navigatio describilur. De itinere 
Ferdinandi Magallanes, ubi de frelo Magallanico: de mare 
Austrino á Vasco Nitnnio reperio, de primo adventu P iza r r i 
m peruviam, H ejusdemprofectione in Hispaniam, ut i l l ap ro -
v iñda sibi deccrncrctitr. Libro 11: De Molucis et obitu Maga
llanes: de nave Fícforia; de aniiquorum nav'igalionibus evudi-
té etc. (porque lo demás no es marítimo). Libro H I : Nonmir-
lia geographica de. ftuminibus, et ora maní ima Peruviae , et 
Chilemis dilionis; de insulis maris Pactfici, etc. = Antonio Leoa 
Piado, Epitome de Biblioteca, página 84-; su continuador 
Barcia, cois. 648, 916 , 1349; Huerta, Biblioteca mil i tar es
paño la , página 84; 1). Nic. Antonio J i ib l . hup. nova, t o 
mo I , p á g i n a 677; Ignatius de Asso de Libris quibusdam r a -
rioribus desquisitio, páginas 69 á 7 2 ; doctor Latassa, £scn— 
tom de Aragon, tom. I , páginas 544 á 555; Minano, Diccio
nario geagr. torn. 8.° , art. SARIÑENA, página 168; y Torres 
Amat, Escr i l . caíaíanes, página 132: cuyos ocho autores 
hablan mas ó menos de Calvete y de sus varios escritos. 

E l Sr. baron de Reií íenberg, de la Academia Real de 
Bruselas, y del Instituto de Francia, etc., ha escrito y publica
do : Mémoirc sur Juan Crisfobat Calvete de Estrella: folleto en 
8.° mayor de 20 páginas, extractado del tomo V , núm. 10 
de los Boletines de dicha Real Academia de Bruselas: en el 
cual , comparando á Calvete con Oliver de la Marca, que sin 
elevarse á cosas altas y filosóficas, sino ciñéndose áníbos á 
enarrar la pompa de las Córtcs y las sublimidades de la e t i 
queta, dedicaron á la descripción de las ceremonias y de Jas 
fiestas mas páginas que diera Tácito al reinado de los Empe-
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radores y á los anales de Roma; sigue diciendo que á pesar del 
lugar subalterno que ocupa entre los auxiliares de la historia, 
Calvete no merece menos ser leído con atención, pues dá so-
tire la Bélgica noticias estadísticas curiosas c importantes; y 
contrayéndose luego á su obra sobre el viaje del Príncipe Don 
Felipe, hijo del Emperador Carlos V , desde España á sus do
minios de la baja Alemania, refiere los festejos con que allí fué 
obsequiado, y describe algo de las costumbres y de las artes 
y riqueza de entonces en los estados de Brabante y Flándes-

ILUSTUÍSÍMO SEÑOR DON JUAN CARAMUEL Y LOBKOWITZ, 
nació en Madrid á 23 de iuayo de 1606 en la calle de la Pue
bla, junto al barrio de Leganitos, llamada ahora del Fomen
to, que se cruza con la de Torija: fué hijo de D. Lorenzo 
Caramuel y Lobkowitz, que vino á España con el empleo de 
ingeniero, y de su esposa Doña Catalina de Frisia , natural 
de los estados de Flándes ; y recibió el bautismo en la parro
quia de San Martin el dia 4 de junio. Aficionado desde niño 
á las matemáticas, en que tuvo por maestro á Juan Esronita, 
arzobispo de Monte-Líbano, y temiendo su padre, aunque 
profesor de ellas y célebre, que desdeñase las otras ciencias, 
le fué forzoso moderar aquella tan decidida inclinación ; pero 
no por eso dejó de alabar en su hijo que antes de saber l a 
tin, defendiese ya conclusiones de la esfera de Sacro-Jioaco, 
Hizo sus demás estadios en Alcalá y Salamanca, y en el mo
nasterio de Monte de Ramo en Galicia; y leyó teología en 
Alcalá, Portugal y Lobaina, cuando ya era monge de San 
Bernardo; cuyo hábito liabia tomado en el monasterio de la 
Espina, á 6 leguas de Valladolid. Obtuvo grandes empleos 
y comisiones del Rey y de su religion en Flándes y Alema
nia. Llamado después á Roma, fué sucesivamente obispo de 
Campania y arzobispo de Taranto en el reino de Nápoles, y 
obispo de Beseven en el ducado de Milan; donde murió lunes 
7 de setiembre de 1682, á los 76 años 3 meses y niedio de 
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su edad. Fué ejemplar y celoso prelado; y tan fecundo es
critor de gramática, dialéctica, filosofía, matemáticas, teo
logía, jurisprudencia civil y canónica, y de historia sagrada y 
profana "que el Emperador Ferdinando HI, después de ha-
« ber gastado una tarde en su celda en ver y reconocer sus 
« mss., prorumpió lleno de admiración hacia los que le acom-
« pañaban: Yo no quiero juzgar si los manuscrilos que he visto 
« son malos ó buenos: júzguenlo esto los lectores que los com— 
« p r a n á "precio muy suhido , y los impresores que tantas vecees 
«ios esíampon. Solo digo, que á n o haberlo visto, no me fue' 
« ra nunca creible que una sola mano y una sola pluma haya. 
« escrito tantas cosas y tan dlferenles," De su mérito literario 
dieron insignes testimonios el P. M. Sarmiento calificándole 
de excelente gramático especulativo y práctico, delicado lógico 
y metafísico, universal matemático, agudo teólogo y jur i s ta , y 
erudito poeta: uno de sus enemigos, diciendo que tenia inge
nio como ocho, y que si Dios dejase perecer las ciencias todas 
en todas las universidades del mundo; como Caramuel se con— 
servase, él solo bastar ía para restablecerlas en el ser que hoy 
tienen: y Ericio Puteano, llamándole magno, eximio y verda. 
deramente divino. Por su instrucción y su valor, salvó á L o -
baina del cerco que la puso un poderoso ejército de holande
ses y franceses herejes; y fué uno de los tres principales 
caudillos que defendieron á Praga, cercada por los suecos, 
premiándole el Emperador Ferdinando cou el collar de oro, 
como á los generales cooperadores Rodulfo Colorado é Ino
cencio de Conti.—Las obras que escribió pertenecientes á las 
matemáticas, según los autores á quien nos referimos, soa 
las siguientes. 

Ccelesles metamorphoses, ó las circulares teóricas de los 
planetas transfiguradas en otras formas.—Bruselas: 1 6 3 9 , 8 . ° 

De novem sideribus circa Jovem visis.—Lobaiaa: 1643, 
en 12.° 

Mathesxs audacc,— Lobaina, 1642, 4-.0—Impresa dos ve-
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ees ej mismo año; y en ella decide las dificullades mas gra
ves que se controvierten en la lógica, física y teología, 

Swíjíímtum ingeniorumCrux, she delaxu gravium.—Ibid, 
1643, folio. 

Solis et ar lis adulleria, sive de Jwrologiis.—Ibid. 1643, 
folio. 

De Perpendicuiorummconstantia.—Ibid. 1643. 
üt Re M i Fa Sol La R i . Nova mtlsíca. Viena: 1645, 4.* 

y en castellano, Roma: 1606. 
Carsus malhematUas, primero en tres tomos, y después 

en cuatro, y en 4 , ° , con estos t í tulos: I . Maihesis velus no-
vis operationum compendiis, et dsmonslrationibus dilncidala. 
11. Malhcsh nova vclerum inventis confirmata. I I I . Maihesis 
architectonica: ó Arquitectura civil reda y oblicua, considerada 
y dibujada en el templo de Jerusalem : 2 lomos. Vegevcn en 
casa del autor, 1678, folio. I V . Maihesis aslronómiea in Phy-
skae Tribunali damnata.—Estos cuatro lomos, (exceptuando 
la traducción del III en castellano) se imprimieron en Cam
pania y Santangelo en 1667 y 1668. 

Arte mil i tar , que los bibliógrafos dicen contiene muebo 
digno de saberse por capitanes y arquitectos. 

C/ranomcín'a , en que muestra que lodos los caminos de 
los antiguos y modernos para la medida de la distancia de 
los asiros, son erróneos, y que el mas seguro es el de la luz 
y la sombra. 

¿síronomía i?isíauraía, en que aprueba que las órbitas 
de los planetas, no son circulares ni elípticas. 

Tribunal Daedali, obra de arquitectura, en que alabando 
algunas obras del Escorial , examina otras de toda la Euro
pa, y en particular de Roma, dando dictamen sobre ellas. 

Los autores á quien nos contraemos, según se deja enun
ciado, son: Áívarez Baena, Hijos ilu&lres de Madr id , tomo 
3.°, página 246 ; Barcia, como adicionador de Leon Pinelo, 
lomos l . " , 2.° y 3 . ° , cois. '¿77, 992 y 1315; Huerta, / í ¡ -
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bíioteca mil i tar española, página 93; V . Nicolás Antonio, Bib, 
hispana nova, edición de Madrid, tom. I , páginas 666 á 6 7 Í , 
yM.ufiiz, B ib l . cisterc. española, páginas 68 á 79. Pero aun es 
debido al mérito del limo. Caramuel, que su artículo con
cluya según le concluye el último de estos bibliógrafos, que 
debió tomadlo del pripapro*. 

" Diósele sepultura (dice) en la capilla del Sagrario de su 
B misma iglesia catedral, en la cual se lee este conciso epi-
« tafio: 

MAGNUS CARAMUEL JÍPISCOPUS VIGÜVANI, 
« y en frente esta inscripción : 

E N UBI LINGUA S I L E X , E T CALAMUS 
MAGNI JOANN1S C A K A M U E L : QUI 
V E L XI A E T A T I S ANNO L I B R O S C R I -
BENS,MOXMONACIIUSPONTIFIC1BUS 
C A R U S , AC R E G I B U S X X X HOMINUM 
M I L L I A R E V O C A V I T A B H i E R E S I : 
OBSESSAM I N G E N I O , E T E N S E L I B E -
R A V I T PRAGA-M: LÍNGUAS OMNES 

E D O C T U S E T DISCIPLINAS V I M ANNIS 
A Q U A V I T VOLUMINA L X X V I L I T A 
V E G E S UT NUNQUAM O T I A T U S : 
DEMUM SUIS IN OPERIBUS INMORTA-
L I S : NUNCIO C O M I T E , TUM NATO , 
CUM OBIIT , DUM IN H A C C A T H E -
D R A L I EPISCOPI J E T E R N U M C L A I U , 
PRONAT^E VIRGINIS E E S T O V E S P E R i E 
S O L V E R A N TUR , C O E L O NATUS, T E 
R R A S R E L I Q U I T ANNO M . D C . L X X X I l . 

JUAN DE CARDEÑA CRIADA , escribano mayor de Indias: 
Relación autorizada de la tierra y costa que ha descubierto 

el muy magnifico Señor Pedro de Valdivia, electo gobernador 
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y capitán general en nombre de S. M . en este nuevo extremo, 
hácia el estrecho de Magal lánes , y de la posesión que se tomó 
del grand señor llamado Leochengol, y de los caciques é indios 
delta, en su cesáreo nombre, como da íes f ¿monto J. ãe C. 
escribano mayor del juzgado en nombre de S. M , en este dicho 
nuevo e^írcmo,=Hal!ábase en Siiu., legajo de Indias. Poca 
importancia. 

FRAY JUAN CARO , religioso dominico, natural tie la ciu
dad de Carmona en Andalucía, escribió desde Cochin, á 19 
de diciembre de 1525, y 29 de diciembre de 1526 : 

JOOS carias, ofreciendo servir al Emperador enseñando la 
navegación, y en el descubrimiento de muchas (ierras por aque
llas partes.—Hallábanse en Sevilla, Hay copias en el Depósito 
hidrográfico, tom. 16 demss.;y están publicadas en nuestra 
Colección de Viajes, tom. 4.0, páginas 372 á 377. 

JUAN CARVALLO MARTÍNEZ : 
Relación de la pé rd ida de la nao Concepción, —1627: 4.,v 

en portugués. = l iarcia, continuador de Pinelo, tom, 1.", 
col. 439. 

J U A N - P A B L O DE CARRION, capitán, y después almiran
te de una expedición de Nueva-España : 

í?os memoriaies haciendo proposiciones en 1573 al Consejo 
de las Indias para descubrir toda la costa de la China hasta 
Nueva-España, y el estrecho que se creia existir para la mar 
del Norte, 

Relación que hizo al Rey D. Felipe 11 sobre la navegación 
que había de hacer la armada que se destinaba de Nueva Es
paña á las islas de po»teníe.=Hallábanse originales en Sevi
lla, legajo 2.° de Papeles del Maluco y f i l ip inas , años do 
1564 á 1620 ; y hay copias en el Dep. bidr., tomos 17 y 18 
de la Colección de mss. 
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DON JUAN DE CASTRO, X I V gobernador y iV viiey del 
estado de la India: nació en Lisboa á 27 de febrero de 1500, 
y fué hijo segundo de D. Álvaro de Castro, gobernador de 
la casa de lo civil, y también gobernador y virey de dicho es-
lado de Ultramar, y de Doña Leonor de Noronha, hija de 
Juan de Almeida , 2.° conde de Abrantes. Estudió las mate
máticas eon el M. Pedro Nufiez , teniendo por condíscipnlo al 
Infante D. Luis. Y a instruido en ellas, emprendióla carrera 
de las armas: distinguióse por su valor en la defensa de la 
plaza de Tánger , mereciendo le armase caballero su gober
nador 1). Esteban de Meneses, y que el Rey D. Juan IH le 
premiase con la encomienda de Salvatierra. Fué en la expe
dición de Carlos V contra Túnez , y ambicioso de fama mas 
que de premio, la antepuso al donativo de dos mil cruzados 
y á ser armado caballero por el Emperador, E n 1538 se em
barcó con el gobernador del estado de Asia D. García de No
ronha su cuñado, llevando consigo á su hijo D. Álvaro de 
Castro, de edad de 13 años; y luego que aportó á Goa, mar
chó-al socorro de Dio, muy estrechada por la potencia de! 
Cambaya , y heróicamentedefendida por Antonio de Silveira. 
Acompañó á Esteban de Gama, como capitán de un navio, 
en la armada con que fué á quemar las galeras turcas cons^ 
tmidas en el puerto de Suez, observando al paso el estrecho 
del mar Rojo , las alturas del sol, las corrientes del Nilo, y 
los monsones del est ío , y dejándolo descrito todo en «na de 
sus obras. E n 1543, estando ya de regreso en Portugal, sa
lió como general de las armadas de la cosia á escoltar la flo
ta que se esperaba de las Indias, y encontrando siete navios 
corsarios franceses, los batió, echando dos á pique, pudien-
do escapar los otros por haber sobrevenido la noche. Mas 
adelante cooperó con la armada de su mando, unida á la dtil 
Emperador, á ahuyentar á Barbaroja, que venia con otra 
formidable á tomar la plaza de Ceuta. E n 1545, y nombrado 
gobernador de la India, partió para Goa con sus hijos Don 
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Fisrnaiido y I ) . Alvaro en la nao S. Tomé. Dio y otras plazas 
fueron allí tealro de sus gloriosas hazañas, como también del 
valor de sus dos hijos, siendoel primero víclimade su arrojo, 
yespuéstose á serlo el segundo por otro aclo de temeridad. 
Su ilustre padre sobrevivió muy poco; pues quebrantada su 
salud por los desvelos del gobierno y por tantas campañas de 
mar y tierra , y acometido de una grave enfermedad, murió 
en los brazos de su agonizante San Francisco Javier, h (i de 
jimio de 1548 y en la vigorosa edad de poco mas de 47 años. 
Su cadáver fué traído mas adelante á Portugal, y depositado 
en la capilla que su nieto 1). Francisco de Castro, obispo de 
la Guarda, edificó en el claustro de Santo Domingo de Uem-
lica , á una legua de Lisboa , y dentro de un mausoleo asen
tado sobre dos elefantes, todo de piedra negra, con el s i 
guiente epitafio: 

D . lOASNES DE CASTHO P1ÍO R E L K i l O N E IN tTUAQUE M A U R I 

TANIA STIPBNOIIS FACTIS NAVA TA ST11ENUE OPERA TlIDNETANO 

BELLO, MARI R U B R O FELÍCIBl'S AR MIS PENETRATO ; D E B E L L A i l S 

INTER EUPHRATREM, ET INDVM NAT10X1BUS; GEDUOFICO l l l -ÜE, 

PERSIS, TURCIS UNO PR;ELIO FL'SIS ; SERVATO Dio, mo REIPC-
BLICAE REDDITO DORMIT IN MAGNUM D I E M , NON S I B l , SED DEO 

TRIUMPHATOR ; PÜBLICIS LAC.RVMIS COMPOSITUS, PUBLICO SUMPTU 
PRAE PAUPERTATE FUNERATCS. OBIIT OCTAVA IB. JUNII ANNO 
158Í.. /ETATIS 48. 

Estuvo casado con su prima segunda Doña Leonor Cou-
tiño , hija de D. Leon Coutino y de Doña Mencia de Aceve
do, de quien á mas de los expresados D. Fernando y D. Ál 
varo, tuvo por primogénito á D. Miguel, que falleció de ca
pitán en Malaca. E l D. Alvaro, restiluido á Portugal, fué 
embajador do su corte en las de Castilla, Francia, liorna y 
Saboya, y sirvió oíros empleos de alta categoría.—Escrüiió 
I) . Juan de Castro ; 
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Roteiro da viayem que fez deste rey no para a í n d i a , como 
v/icerey Garcia de Noronha no anno de 1538; e do que fez de 
Goa alé Dio. Dedicado al infante D. L u i s : de cuya obra (que 
exislia ins. en ©1 colegio de los PP. jesuítas de Évora) decia 
Jacinto Freire de Andrade, Vid . de D. íoao de Castro, libro 

g. 110 : " E n las horas que le dejaban los cuidados de Ia 
« guerra describió en un tratado copioso Ioda la cosia que 
« yace entre Goa y Dio, señalando los bajos y arrecifes , la 
« altura de la elevación de polo en que están las ciudades, 
« restingas , angras y ensenadas que forman los puertos , los 
«monzones de los vientos, y condiciones de los mares, la 
<( fuerza de las corrientes é ímpetu de los rios, arrumando las 
« l ineasen tablas dil'erentes." 

Roteiro da viagem da India até o estreito de Sues. Hizo 
esta navegación, dice uno de los autores, hacia el ano de 
1 541 ; trabajó mucho por saber la etimología del nombre de 
Mar Rojo, y notó puertos, alturas de polo, marcas, etc.— 
Freire dice también, libro 1.°, m'im. 19, que "en todas es-
« tas angras y ensenadas de la boca del estrecho hasta Suez, 
« fué D. Juan de Castro lomando el sol y haciendo derrote-
« ro, formando juicio, ya de filósofo natural, y ya de mari-
« ñero, mostrando como camina ciega la experiencia sin los 
«preceptos del arte." 

Relação do que passou no sitio de Dio. Ms. de que hace 
mención el continuador del Epitome de Biblioteca de Pinelo, 
y de que existe en el Dep. hidr., tom. 28 de mss., copia de 
la traducción castellana que se hallaba en Sevilla , y expresa 
que I) . Juan de Castro, gobernador de la India, fué por j u 
lio de 15i6 desde Goa al socorro de aquella fortaleza con 27 
fustas, á mas de 9 que había enviado por abril con su hijo 
í>. Fernando. 

Comentarios de la Ind ia , impreso en portugués. 
Descripción de tu I n d i a , que es diversa de los Comenta

rio».— Ms. 
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Descripción geográfica de la (ierra y hidrografía del mar 
de Etiopia con mapas.—Ms. en latín. 

E s todo deducido de Barros, Décadas de I n d . , 2.a, libro 
8.°, capítulo 1.°: Barbosa, Biblioteca lusitana , tom. 2 .° , pá
gina 632: Antonio Leon Pinelo, Epitome de liiblioteca, pá
gina 15: su continuador Barcia, tom. 1.°, cois. 65 y 425, y 
3.°, col. 1282: D. Nic. Ant. JiibL hisp. nova, lorn. I . 0 , pá
gina 675 de la edición de Madrid ; y el continuador del Pa
dre Mariana, Historia de E s p a ñ a , tom. 7.°, páginas 508 y 
siguientes, edición de Madrid de 1828. 

DOCTOR JUAN CEDILLO DÍAZ , catedrático de matemáti
cas, y cosmógrafo de las Indias: '* fué maestro mio (dice An
ti tonio Leon Pinelo), y de los doctos que ha tenido la nación 
a española en todas las matemáticas." Formó la 

Carta náutica y geográfica, descrita en plano para el uso 
de la navegación, cosmografía y astronomía. No la impri
mió.—Así el citado Pinelo en su Epitome de Biblioteca, pá
gina 173 ; copiado por su continuador Barcia, torn. 3.", 
coi. 1336. Escribió: 

Tratado de la carta de marear geométricamente demos
trada en la academia de Madrid á 19 de octubre del año de 
1616.—Ms. que existia en la B. M.—Comienza describiendo 
dicha caria y por los seis teoremas ó fundamentos de su cons
trucción. Propone el modo de trazar las lincas parábola , h i 
pérbola y elipse, y de formar la carta : cita la corregida, he
cha por Céspedes el año de 1606: dice se tiren los rumbos 
desde la equinocial como en el globo, por las tablas que 
pone Pedro NuBez en su Arte navigandi; y concluye con los 
cinco usos que ordinariamente hacen de la carta los marine
ros: 1.° saber el rumbo para ir de un lugar á otro: 2." co
nocer por qué rumbo corren las costas: 3.° la distancia entre 
dos lugares, de leguas á grados de un círculo máximo ipie 
pase por el zenit de ambos: 4." saber echar el punto de es-
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cuadría en la carta para determinar el en que es'.é la nave; 
y 5.° fijar el punto de fantasía; explicando extensamente el 
modo de verificar tales operaciones. 

Tradujo del latin al castellano tres libros del Arte de na
vegar de Pedro Nnñcz de Sáa, ms. en un tomo que existia eu 
l a B . M. , Aa. 57. 

Consta , y puede verse en los artículos respectivos , que 
el doctor Cedillo asistía á juntas y daba dictámenes sobre ne
gocios náuticos y de cosmografía, como en laque se tuvo ;\ 
4 de setiembre de 1610 sobre el proyecto de aguja fija de 
Fonseca; acordándose en otra, celebrada en 7 con igual ob
jeto en casa de D. Diego Brochero, que fuese Cedillo á ha
cer las experiencias de Madrid á Lisboa, volviendo por Sevi
lla: informó con Juan Bautista Labaña en 30 de junio de 
161» sobre hacerlas por tierra hasta que llegase el tiempo de 
continuarlas por mar : en 19 de enero de 1616 informó tam
bién acerca de las de L . Ferrer Maldonado: fué consultado 
sobre el viaje de los Nodales cuando se disponía en 1618 
para los estrechos de Magallanes y Le-Maire ; y á su regreso 
en 1619, se tuvo en la casa del doctor Cedillo en Madrid 
la junta en que se examinó la carta que traian y se le dio la 

, preferencia á la de Diego Ramirez de Arellano. 
Los Cedillos estaban en aquella época en Madrid como 

vinculados al sacerdocio y á la enseñanza delas matemáticas 
y otras facultades; pues reunían lo uno y lo otro , y proba
blemente pertenecían á una misma familia el doctor Juan del 
presente artículo, el M. Alonso de Cedillo, que según Baena, 
Hijos Ilustres de Madr id , tom. I.0, página 29 , había muer
to hacia el año de 1565 en Toledo , y exhumado 19 años des
pués, se halló el cuerpo incorrupto, y exhalando maravillo
so olor; y otro M. Alonso Cedillo, que murió en 8 de agos
to de 1627, y mandó celebrar por su alma 1298 misas, 
como consta del libro de óbitos de la parroquia de San G i -
nós de Madrid. 
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DOCTOR DON JUAN CEVICOB : 
Discxtrso sobre el pro y con tra de conservar los españoles 

el punto que habían fortificado e,n Isla-Hermosa; y fines de los 
holandeses en haberse fortificado también algunos anos antes en 
otro puerto de ella. Madrid 20 de diciembre de 1 6 2 7 = O r i g ¡ -
nal en Sevilla, legajo 7 .° de Cartas de aquel distrito año de 
1625 á 1632; y copia en el Dep. hidr., tom. 18 de mss. 

FRAY JUAN CLEMENTE Y LOBERA, nació en el lugar de 
Sania Engracia de Embutí, diócesi de Jaca, á 5 de agosto de 
1657: fué de la órden de mínimos de San Francisco de Pau
la ; y escribió algunas obras, entre ellas las siguientes que 
dejó inéditas: 

Elementos de ar i tmét ica , un tomo en 4.° 
Elementos de cosmografía, idem idem. 

=Lalassa , B ib i . N . de Escrit. arag., tom. 4 . ° , páginas 
376 y siguiente. 

DON JUAN-ANTONIO DE LA COLINA, capitán de fragata: 
Defensa militar en justificación de la conducta del fmieníe 

general D . Andrés Rcggio Branciforti Saladino y Colonna, ca
ballero de la órden de San Juan, y comandante general de la 
escuadra del Bey qve se hallaba en la Habana, sobre la acción 
que ÍUDO con la del contra-almirante inglés D . Carlos Knowles, 
once leguas á barlovento de aquel puerto, el dia 12 de octubre 
de 1748. Impreso en 4 .° mayor, sin expresar lugar, im
prenta ni año. Tiene 149 páginas, y desde la 151 sigue la 

Defensa hecha por el captan de fragata D. Juan Antonio 
de la Colina en la segunda causa del teniente general D . A n 
dres Beggio sobre el suceso de la quema del navio el África 
en la costa de las Xigiras , el dia 15 de octubre de 1748, de 
resullas del combate naval que dió en aquellos mares el dia 12 
del mismo mes. Acaba en la página 160, firmando el autor en 
Cádiz á 18 de diciembre de 1751; y añade en la 161 la Real 
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órden expedida por el Bailio Arriaga en Buen-Iteliro á 6 de 
diciembre de 1754, aprobando el Bey el notorio valor y la 
conducta con que el Sr. Reggid cubrió el honor de sus a r 
mas, y manifestando quedar S. AL satisfecho igualmente de 
sus demás buenos servicios en el largo tiempo que llevaba en 
su armada. 

DON JUAN COLMENERO DE ANDRADE , general dd armada, 
y caballero de la órden de Calatrava, que según carta del 
virey del P e r ú , marqués de Guadalcázar, al Key , hacia 27 
años que servia en la Nueva-España, adonde había pasado 
con el virey conde de Monterey, inclusos 7 años que estuvo 
destinado en Filipinas, en cuya carrera y en la de Panamá 
hizo siete viajes, ya como almirante, ya como general de 
armada, habiendo merecido la mayor confianza de dicho v i 
rey del Perú para poner á su cargo el trasporte de caudales 
de S. M. y de particulares á que especialmente se contrac la 
carta; lo que verificó de manera en medio de mil peligros, 
que dice al Rey el Presidente de fa Audiencia de Panamá en 
otra carta que si no fuera por él pudiera Ser qve no navegara 
esle.aiio el tesoro. 

De todos los indicados viajes de Colmenero, solamente se 

ha hallado su 
Carta escrita en el puerto de Acapulco al virey de Nueva-

España en 24 de diciembre de 1602, dándole cuenta del suceso 
de su viaje y navegación de ida y vuelta á las Filipinas desde 
16 de febrero del mismo año que salió de Sanio Tomás f bajo eí 
mando del general D. Antonio de Rivera. 

=Kxis l ian los expresados documentos, por copias coetá
neas en Sevilla; y hay copia en el Dep. hidr., tomos 18 y 
26 de mss. 

DON J U A N CONCHA, teniente de navio, que parece habia 
quedado en Buenos-Aires procedente de la expedición de las 
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corbetas Descubierta y Atrevida, que mandaba D. Alejandra 
Malaspina, y no babia podido reconocer el golfo de San Jor
ge en la costa oriental Patagónica; por lo cual salió Concha 
de Montevideo á 24 de noviembre de 1794 con una sumaca, 
un falucho y una lancha , y examinando todo el litoral desde 
el cabo de San Antonio hasta Puerto-Deseado, levantó el 

" Plano de ella sobre buenas observaciones de latitud, y 
H empleando para las de longitud dos relojes marinos, que íí 
«este fin se le facilitaron con los demás auxilios que pedia 
«de suyo semejante comisión."—Memorias del Depósito /ti-
(( drogáfico , tom. I.0, Memoria 2.a, página X I V . 

J U A N - B A U T I S T A CORACHAN , sacerdote sabio , modesto 
y de vida ejemplar: nació en la ciudad de Valencia á 6 de 
mayo de 1661: estudió en aquella universidad, donde fué 
graduado de maestro en arles, y doctor en teología, y re 
gentóla cátedra de matemáticas hasta jubilarse : fueron sus 
muy íntimos amigos y apreciadores el P. Tosca y Baltasar 
Iñigo ; y aunque poco culto en explicarse, era de mucha pe
netración , y celebrado de excelente filósofo, teólogo sapientísi
mo, y matemático eminente (dice Ximeno, Escritores de Valen
cia, tom. 1.0, página 267 y siguientes). Murió en su patria á 3 
de febrero de 1741. Sus obras literarias llegaron ó 65 tomos, 
según la razón que da de ellas el mismo bibliógrafo, pertene
ciendo á matemáticas la mayor parte, y de las cuales publicó: 

Discurso sobre el cometa que apareció el año de 1682. Im
preso en Valencia en este año , en 4.° 

Aritmética demostrada teórico práct ica para lo matemático 
y mercantil, ele. Impreso en Valencia por Jaime Bordazar 
año de 1699, y en Barcelona por Pablo Campins, 1735, 
ambos en 4.° 

Dejó ademas mss. muchos otros tratados y apuntamientos 
de matemáticas, que existían en la librería de D. Gregorio 
Mayans y Sisear, siendo los mas notables: 



208 

Ameno y deleitable j a r d í n de matemálicast. Le escribió «ño 
de 1679 en i .0 

Cosmoyraphia latiné scripla, 1700, 8.° 
Geographia et hidrographia, 1701, en 8." 
Hidrometr ía fluyente, ó medida de las aguas. L a U*.ibajó 

en nueve años Iiasla 1712 en 4.° 
jWeíasíroíabium secuiidiím inventiouem Francisci Serrani. 

L e empezó á 8 de dieiembre de 1681. 

CAPITÁN JUAN DE T.A COSA. Según Real caria, de fecha 
2o de agosto de 1496, (1) era en este año vecino de Santo-
ña, aunque antes y después, como se irá viendo, lo fué del 
Puerto de Santa María (2). Santoña , es aun ahora patria y 
residencia de familias del mismo apellido, y aunque eso sea 
indicio de que este hábil marino fuese natural de allí, tam
bién puede pensarse si lo fué de las cercanas Encartaciones 
de Vizcaya, pues que sus coetáneos lo tenian por vizcaíno, y 
aun en algunos escritos se le daba este adjetivo en lugar del 
cognomento La-Cosa, (3); siendo aquí de advertir, para no 
equivocarle, que habia al mismo tiempo y navegaba con él 
otro Juan viscatno marinero , pero este era vecino de Carta-
va (4). 

Faé con D. Cristóbal Colon en sus dos primeros viajes al 
descubrimiento de las Indias ; en el primero como maestre de 
nao suya, la misma cu que iba aquel caudillo (5); y en el se-

(1) Colección de Viajes, (orno III, p;'ig¡na 77, documento II . 
(2) Véase la Heal caria inserta en la nota 5.* 
(3) Colección de Viojes, tom. 3.° páginíis 7 y 109, documento XXI; 

y p;'icina 688, declaracicnos de .lácome Ginoves y Fernando Perez. 
(4) Idem , lorn. II, declaración de marineros y grumetes, pági

na 148. 
(5) " Don Fernando y Doña Isabel, elc.=Por faser bien y mer-

« ced á vos Juan de la Cosa, vesino de Santa Mar'a del Puerto, aca-
« lando algunos buenos servicios que nos habedes fecho, é esperamos 
« quo nos faredes de aquí adc):iiito , especialmente porque en nues-
« tn» servicio é nuestro mandado fitistes por maestre de una nao vues-
atra á las mares del océano, donde en aquel viaje fueron descubiertas 
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gtindo como marinero de la carabela Niña , por otro nombre 

Sania Clara, intitulándose maestro de hacer cartas y vecino 

dtíl puerto dé Santa María (1). Cuando salió para este se

gundo Viaje, en setiembre de 14-93, dejaría entablada una 

reclanlácion; pues por Keal cédula de 28 de febrero de 1494-

se le dio permiso para una especulación mercantil, por re 

sarcimiento de la nao suya, en que iba de maestre y se per

dió en el primer viaje (2). De las tres que entonces llevd él 

ftlmirantc , soldmenle la que él montaba es la que se perdió: 

por esto decimos que e! navio de L a - C o s a , y en que él iba 

«tas tierras é islas de taparte dtí las Indias, è m s perdistes la dicha 
« n a o ; é por vos lo remunerar ¿ satisfacer, por la présenle vos da-
cemps licencia é facultad para que vos , ó quien Tueslro poder ho-
« hiere, podados sactir de la cibdad do Jerez de la Frontera, ó de 
wolra cualquier cibdüd ó villa ó logar de Andalusia, dosieiitos calii-
«ses de irigo, con tanto que no sea de la cibdad de Sevilla ó su 
«tierra, é lo podades cargar 6 levar é levedes por las nuestras ma-
Kfos ó puertos 6 abras de Ta Andalusia á lá nuestra provincia de Gíií-
« puzcoa» é al nuestro comlndo é señorío de Vizcaya) 6 no à otra par* 
« te alguna , lo cual podades sacar ó cargar desde cl dia de la data 
«desta nuestra carln fíistn nueve meses primeros sigmelUes, 6 cuan-
«tlo sacáredes el dicho pan lo regisli'edes ante el dicho nuestro al-
« caldo mayor de las sacas de la cibdad , villa ó lugar donde lo sa-
« cúredes , ó por ante su lugar-teniente, ó la parte quo dello saque-
« des porqué se sepa lo que sacades fasta el número de los dichos 
« doüientos cahises.—1Í ninguml cuncejo nin otra persona alguna de 
«ninguna cibdad , ni villa, ni lugar de la costa de los nuestros reg-
« nos é señoríoB non vos \o puedan lomar ni descargar todo ni parlo 
« dello , como quicr que para ello tengan nuestra carta ó privilegio, 
« E queremos é mandamos que de los dichos dosicntos cahises de trigo 
«que así sacáredes é cargáredes vos ó el que el dicho vuestro poder 
« hobiere non paguedes derecho de saca , por cuanto dello vos facemos 
«merced eccbto los derechos que dello na de haber el nuestro al-
« mirante mayor de la mar. E por esta nuestra carta» ó su treslado sig-
« nado de escribano público, mandamos á lodos los concejos, corregi-
«dores , asistentes etc. (siguen las fórmulas). Dada en la villa de Me-
« dina del Campo á 28 dins del mes de febrero, año del nascimiento 
«de N. S. Jesucristo de mil cuatrocientos é noventa y cuatro .años. 
« = Y O E L R i ; Y . = Y Ó L A R E I N A . ^ Y O Fernando Alvarez seéreta-
«rio, etc.=Acordada: Andreas Doctor.—Concuerdu literalmente con 
« el registro original que obra en este Real archivo de Simancas ert ellega-
((jo del año y v ies de su expedición, y lo ñrmo en él á 29 de agosiv de 
« i828.=Tomás Gonzalez.' 

(1) idem 11, pág. 1M>. 
(2) Real carta de la ñola 2.* 

n 14 
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de rmaesíi;çt.erta|el inismo en-que iba su.general; y si esta de
ducción, es legít ima,!como lo parece, también podrá decirse 
íjjie \$ me^çpd de aquel resarcimiento, mas fué gratuita que 
j^[i(icada. A las ,voces deMimonel (dictí el Diario tratando 
d$;]a varada de la capitana) " el maestre de la nao, cuya er^ 
«,lp guardia,, salió;,,y díjoles el almirante á él y á los otros» 
K.que balasep el batel que.traian por la popa, y tomasen un 
panela la echasen por. popa; y 61 con otros muchos salta-
« fon ,en .el, batel, y pensaba el almirante que hacían lo que 
«les había niapdado: ellos.no curaron sino de huir á la ç^-
« rabeia que estaba á barlovento media legua . . . . que si no 
'«fuera por la traición del maesír.e y de la gente que eran 
«todos ó los mas de su .tierra, de no querer echar el ancla 
<( por popa pará sacar la nao, como el almirante los mandaba, 
•« la não se salvara (1)." Probable parece que La-Cosa no añ
ilaba muy deférenle ó adicto á su capitán y maestro, pues 
este se quejaba por otra parle, de que habiéndolo llevado 
consigo á, aquellos deàciibrioiientos " por la primera ves,' é 

por^hombre hábilj 61 le 'habia enseñado el arte de navegar; é 
^'l^^íliflÁb^'dlói'c^d^ qtíe/s'tfbia mas que 61,(2)." ' 
..¿.ji-JDespues de-este í • v i a j e n o se halla que La-Cosa hiciese 
Úgüti ótrb & las Indias hasta ¿1' áño 14-99, que reputado ya 
por .granítnarincro y hombre de valor Juan de la Cosa vizcai-^ 
rio, Scgtiri Ic nombra Htírrera (3), se embarcó como piloto 
principal en la aímada de cuatro navios , aprestada por Alón-
So 'd£'ÍJójéd'a^ qüe salió del puerto de Santa María en mayo 
dé'dicho año para continuar los descubrimientos en el conli-
íiente <\é Xíierra-fime, ya visto por el almirante. Añade Her -

,. (i) Colección dé tffá/.es, tom, I , páginas i l l , 113 y í i i i . 
(2) Idein, tlí, página *.—pccljiracton de Bortíarífo de Ibarra en ),i 

Española : « c ({uç çslo testigo yió.ò oyó.al diclio almirante coíno se 
« ímejiiba de Juan de la Cosa diciendo que porque lo babia traidocou-
«SÍÍO ÍI CS(;IR parles por la primera vez, ele. 

(3) Dicho lomo Uí, páginas 4, 7, 8, 11,, o H , 543 y oW.—Her
rera , Décadas de fndios, 1, ¡íiigina 100. 
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rera, que también iba Américo Vespucio, por mercader v 
como sabio en cosmografía ; y censurando la aserción de esle 
italiano en suponerse descubridor del Nuevo-mundo , dice : 
« Y cuando en esíe viaje se hubiera descubierto, á Alonso de 
« Hojeda, natural de Cuenca , como capitán, y á Juan de l a 
tí. Cosa como piloto , se debe la gloria." E n este mismo viaje, 
y ya por conversion de rumbo, en la Española, logró con 
su prudencia lo que Hojeda no pudo con artificio en sus ne
gociaciones con el disidente Roldan, quien cedió por la per
suasion de La-Cosa á todas las proposiciones que antes se le 
hicieran en vano (1). E n 1501, habiendo Rodrigo Bastidas, 
vecino de Triana, armado dos navios para otra expedición 
á Tierra-firme, se concertó al efecto con algunas personas, 
y en especial con Juan de La-Cosa, que era el mejor piloto 
ffue. habla por aquellos marcs, que era hechura del almiran
te (2), y partieron de Cádiz en principio de enero ; siendo es
le el cuarto viaje sabido de La-Cosa á descubrir en las I n 
dias, y en el que por primera vez se vió en el año siguiente 
á Cartagena (3). Estando de vuelta en España, trataban los 
oficiales de la Contratación de Sevilla en ISiOÜ con La-Cosa 
sobre su ida á Urabá con tres navios (4); pero antes de veri
ficar este viaje, se le comisionó en agosto del mismo año á 
informarse del que cuatro buques portugueses acababan de 
hacer á aquella tierra, ya descubierta por Bastidas: costóle 
algunos dias de cárcel en Lisboa; mas puesto en libertad, 
vino en setiembre á la corle de Castilla á dar cuenta de lo 
que había inquirido, y con esta ocasión presentí» á la Reina 
en Segovia: 

/ios car/as de marear de las Indias fíil. 

(1) Herrera, Década I , libro k, capítulo 't. 
(2) Idem, pág. 116. 
(íí) hieiu, Descripción de las Indias occidentales, cap. 16, pág. ¡Ji. 
fí) Colecciondc Viajes, tomo 111, p/igiiiii 109=fixtr¡ictos de MUÍÍOT:. 
(3) Extractos de Muñoz. 

Alguna de estas cartas, ó ya sea un distinto ejemplar, podrá s o r 
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E n el año siguienle de 1504, á consecuencia y en cau

tela de las lentativ.is de nuestros vecinos, fué á Urabá ca 

pitaneando cuatro navios; y á su regreso en 1506 entregó 

en tesorería 491,708 mrs. por el quinto que pertenecía al 

Rey en el producto de los rescates; sobre el cual se le con

cedió la pension vitalicia de 50,000 mrs. E n este viaje, L a -

Cosa con Luis Guerra empezaron las hostilidades con los i n 

dios , que eran muy arrojados, y peleaban hombres y mu-

geres, armados de flechas emponzoñadas. E n 1507, salió 

con el mando de dos navios á cruzar entre cabo de San V i 

cente y Cádiz, para proteger la recalada de los que se es

peraban de las Indias (1). Vuelto el Rey Católico de N á 

poles á España, después del fallecimiento de su yerno Don 

Felipe I , y queriendo reanimar el espíritu de descubrimien-

lü que pára en la librería del barón Walcbcnaer , miembro del Insti
tuto; de la cual corre suetio un facsímil iluminado, y calcado por 
I). liamon de la Sagra, y en el Examen critique de l'flisloire de la 
Geócjraphie du Novvsau continent par Alexandre de Ilumbocl, tom.5.me, 
París 1839 , una copia de la misma carta 6 mapa general, con otras 
subdivididas en trozos con nombre de fragmentos, en tres distintos 
mapas planos. Tienen por cabeza ó epígrafe : Juan de la Cosa la fizo 
en el puerto de Santa Maria en año da 1500; y mareándolos con el res
pectivo Real pabellón, abrazan los descubrimientos que hasta enton-
ôes se habían hecho en las Indias occidentales, por ingleses hácia el 
setentrion, y por españoles desde las Antillas hasta muy mas allá de 
la equinocial, va montado un cabo, que según su larga saliente orien
tal debe ser el llamado ahora cabo de San Roque en el Urasil, a] cual, 
y no á otro anterior como se hace en la copia francesa, parece apli
cable la nota de La-Cosa , de que este cabo se descubrió en año de 1494, 
nor Castilla, syendo descobridor Vieentiañs 'Vicente Yañez Pinzón)— 
No estando graduada esta carta, ni en regular conformidad con ias mo
dernas en la figura, es dificultoso determinar el punto austral donde 
acaba. La dirección de la costa que presenta desde dicho cabo, pres
cindiendo de sinuosidades, vendrá á ser hácia el OSO , cuando la ver
dadera abrirá tres ó cuatro cuartas mas para el Sur; y en cuanto á dis-
tíincias navegadas, si se calcula por la escala de 120 leguas de 20 en 
grado estampada en la copia francesa, seria de 1020 leguas desde el 
expresado cabo hasta el fin de lo descubierto, y en este caso habria 
llegado el descubridor hasta no poco mas allá del llio de la Piala ; y 
últimamente, la distancia desde Trinidad de Barlovento hasta dicho 
cabo, que será como 040 leguas, seria sobre 960. 

(1) iíxlraolo de Muñoz. 



213 

los, que habia aflojado mucho por las oscilaciones que s i
guieron á la muerte de la gran Reina Isabel, llamó á la corte, 
que estaba on Burgos, á Juan Diaz Solis, Vicente Yañez 
Pinzón, Juan de la Cosa y Américo Vespucio (1): acórdose 
que convenia ir descubriendo por toda la costa del Sur, y 
poblar lo ya descubierto desde Pária hacia poniente en Costa-
firme ; con cuya idea, sobre estar todavía nuestra corte re
celosa de la de Portugal, se procedió al apresto de cuatro 
carabelas, cometiéndose á Américo , ya nombrado piloto 
mayor, las mercas ó acopios, como mas ducho en ello. Pin
zón y Diaz Solis salieron en dicho año d<3 1507 de Sevilla con 
dos de las carabelas, dirigiéndose por las islas de Cabo Ver
de á reconocer el de San Agustin en Tierra-ftrnic, costea
ron hasta casi los 4-0.° S . , y tomando posesión en los pun
tos donde bajaban á tierra, conforme á la instrucción que 
llevaban, tornaron desde allí á España. La-Cosa salió tam
bién para las Indias con las otras dos carabelas, nombradas 
Huelva y Pinta, siendo sus pilotos respectivos Martin de los 
Reyes y Juan Correa; regresó eu 1508 con pingüe producto 
de los rescates, se le hizo merced de 100,000 mrs. y 6,000 
mas por ayuda de costa, se le confirmó por Real cédula de 
17 de junio el oficio de alguacil mayor de Urabá que se le 
habia concedido en 3 de abril de 1503, y en 1509, como 
abajo se v e r á , consiguió otras gracias para ir á establecerse 
con su familia en la Española (2). Antes de su partida para 
esta isla, y hallándose Hojeda esperando allí el permiso para 
poblar en Tierra-firme, pero imposibilitado de formalizar la 
capitulación por faltarle medios de garantía, Juan de la-Cosa 
se prestó á ayudarle con su hacienda, vino á la corte, con
fiado en el obispo Fonseca, que manejaba los negocios de 
Indias y era protector de Hojeda , y obtuvo para eslo la go
bernación de Urabá, al mismo tiempo que Nicncsa negoció 

(1) Tomo 1U de Viajes, docuni. X X V I , |)iig. i l k . 
¡2) Idem, documentos XXY11 y X X I X , pág. 115 y 118. 
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para sí la de Veráyua. Hicieron sus capitulaciones, y se es
tipuló cutre k> demás : " que fuese lugar-teniente de Alonso 
« de Hojeda el capitán Juan de la-Cosa , y se le hizo merced 
« del oficio de alguacil mayor de la gobernación de Hojeda, 
«con ampliación para un hijo suyo; y ¡e ordenó al gober-
«nador de la Española que se le diesen indios que le sirvie-
« sen, porque llevaba allí su casa, y era hombre de valor y de 
«servicio (1)." Partió La-Cosa en el citado año de 1509 con 
tres buques que él fletó, llevando hasta 2UÜ hombres, y lle
gando felizmente á la Española, fué bien recibido de Hoje
da. Desavenidos y aun enconados este y Nicuesa, que llegó 
poco después con mayor armada y boato , sobre la demarca
ción de límites de sus respectivas gobernaciones, supo L a -
Cosa aquiertarlos, dándoles por línea divisoria el rio grande 
del Darien , y que tomase el uno á levante y el otro á po
niente (2). Hojeda, en uso de! privilegio para poblar en tier-
ra- í irme, salió de la Española con su armada en 1510, 
acompañándole La-Cosa , y religiosos y muchos indios de la 
misma isla, para atraer á aquellos indígenas por medios sua
ves y sin hostilidad; pero todo fué en vano, porque los da
ños que Cristóbal Guerra y otros les habían hecho en los 
años anteriores los tenían muy exasperados. Insistiendo Ho
jeda en su empresa, quiso comenzarla por la comarca de 
Cartagena; y sin dar oídos á La-Cosa, que sabida la fiereza 
de los indios y su guerrear con flechas emponzoñadas, le 
aconsejaba ir á poblar en el golfo de Urabá, donde eran mas 
tratables, dió sobre aquellos, se internó persiguiéndolos, 
haciendo en eilos grande estrago, y desbandados luego los 
castellanos, sin duda por el aguijón de la codicia, fueron 
enteramente desbaratados por los indios, sin haberse salva
do mas que Hojeda por su ligereza, y otro castellano des
pachado por La-Cosa cuando ya estaba expirando por la a o 

(i) Herrera , Década I, libro 7.°, cap, 7.°, página 18Ü. 
(2j Idem cap. 11, pág. 192. 
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lividad del veneno de las flechas con que estaba herido, ¿ara 
que dijese á Hojeda el estado en que le dejaba (1). Entre las1 
mochas mercedes que en 1511 hizo el Rey á los pobladores 
mandó que no se tocase en los indios de Nicuesa ni de' Zmi i 
dela Cosa, y asignó á la viuda de este desgraciado 45,000 
maravedises al año sobre la casa de la Contratación dfc Se
villa (c2). ' ''' 

• • . i. 

FRAY JUAN CRESPI Y FRAY TOMAS DB LA PEÑA: ' 
Extracto del Diario de la corbeta del Jtey nomhrada San

tiago, mandada por el alférez de fragata D. Juan Perez, eñ su 
viaje desde puerto de San Bias de Californias, año de 1774, ai 
reconocimiento de la costa hasta los 55° iV.—Existia esle E x 
tracto en la librería del C . A. 

Sobre el discurso y suceso de dicho viaje puede verse lo 
que expusimos en la Introducción al viaje de lás goletas Su
til y Mejicana, impreso en 1802, páginas XCII y XCHl'. ^ 

DON JUAN DE CRUILLAS, segundo profesor de la acade-' 
mia de guardias marinas de Cádiz, parece que escribió un 
JVíiíado de navegación > que se daba en dicha academia an
tes que el Sr. D. Jorge Juan publicase su Compendio; pero 
habiendo preguntado por él D. José de Vargas y Ponce, de
seoso de ver la obra de Cruillas, se le contestó que no exis
tia en la biblioteca de guardias marinas, ni se hacia memoria 
de ella . 

DON JUAN BE LA CUEVA. Véase DON FRANCISCO DF. 
IIüARTE. 

JUAN BAUTISTA CCRSÁ, matemático y doctor en me
dicina, natural de Valencia: 

(ij Herrera, capítulos 14, 15 y 16, páginas 197, 199,.2QU, 201. . 
(2) Idem', libro 9.°, capítulo o.0, página 230. 
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Discurso malemçHico sobre la naturaleza y significación de 
los dos cometas que se •picrim en los meses de noviembre y d i 
ciembre del año 1618. Impreso en Valencia, 1619, en 4 . p = 
Jimeno, J&erit, de Valencia, tomo 1.°, pág. 287. 

FBAY JUAN FRANCISCO DESSA Y FERREÍI, de la Orden 
de Santo Domingo, nació en Zaragoza año 1673, y murió 
allí en 16 de octubre de 1747. Escribió: 

Tratado de la geografía que comprende las cuatro partes 
del mundo, Ms. en fol. de 6 Va pliegos, qqe estaba en el ar
chivo del convento de dicha orden en Zaragoza. ̂ I^atapsa 
B, n, de Escril, a rag . , tomo 4.°, pág. 591. 

FRAY JUAN DÍAZ, misionero del colegio de Santa Cruz; 
do Querétíiro: 

Diario del viaje por tierra que en el afio 1774 hizp el CÍH 
pi lan D. Juan Hauiista Ansa para abrir el camino a l puerto 
de Monterey en las Californias desde d presidio de Tubac en 
la provincia de la Sonora, pasando por los rios Gila y ¡ J o r a -
í(o,=^Hflbia copia en la librería del C . A . 

JUAN DIEZ DE LA CALLE, escribió; 
Capitanes generales de las (lotas que han ido á la Nueva-

España desde el año t548 hasta el 1558, y sucesos de a l g u 
nos viajes de ellas. 

Formación de la armada real de la guarda de las cosías de 
las islas de Barlovento y Serio Mejicano: plazas que se kan 
reformado en ella; y sueldos que han de tener. 

Eran parle ambos escritos de una obra manuscrita que 
existia en lí . M . , intitulada JVoíícias Sacras y Rs. de las I n 
dias, 

Memorial informatorio al Rey Nuestro Señor , en su Real 
y supremo Consejo de las Indias, cámara y junta de guer
r a , etc. Coníiciic lo que S. M . provée en su Consçjo y nunta? 
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y por ías secretarías de la Nueva-España y P k ú , eclesiásiico, 
secular, salarios, etc. ele. Impreso a ñ o M r D C . X X X X V , un 
tomo eo 4-.0—-En su Dedicatoria ó simple exposición al Rey, 
dice era yerno de Juan Fernandez de Madrigal, secretario 
que había sido de aquel Consejo; que principió á servir en su 
secretaría en setiembre de 1624; y se hallaba de oficial se
gundo desde 1632; y no habiéndosele hecho ninguna mer
ced en todo ese tiempo, pedia le hiciese alguna S, M. para 
poder continuar otras obras semejantes. 

Entre las muchas noticias que contiene 1 análogas á su 
título, la da al fol. 7 de los sueldos en la flota de Nueva-
España, y de 1& armada de barlovenlo que en 1644 debió 
volver con flota á las Indias , y expresa los sueldos del ge
neral, almirante , oficiales, tropa y marinería. A folios 29 y 
30 trae un .catálogo de los generales de armada$r galeones y 
flotas de Ttefra^firme que }ian navegado la carrera de Indias 
desde el año 1580 hasta 1645, despachados por la secretaría 
del Perú.—AI fol. 31 habla de tres viajes de flotas de Nue-
ya-España, y uno de la de Tierra-firme, para que se juz 
gue lo que deben tardar en ir y venir. Pasado el folio 32 
sigue: 

Memorial y noticias sacras y realet del império de las i n 
dias occi dent ales. Tiene encima de este título el escudo de 
armas Reales, y consta de 183 folios, sin contar 14 hojas 
de su Indice, portadas y otras precedencias, entre estas una 
Real cédula dada en Valencia á 20 de noviembre de 1644, 
concediéndola 600 ducados por una vez para dar estado à 
alguna do sus hijas. No dice cuando se imprimió; pero en la 
portada principal dice, que lo escribía fo r el año 1646. 
Está dividido en piuco largos capítulos, con un Apéndice, 
subdivididos en varios § § . Desde el fol. 2 al 3 habla del des
cubrimiento de la ls]a-Española por D. Cristóbal Colon en 
11 de octubre de 1492, ** emprendiendo tan grande hazaña 
« con 16,000 ducados que prestó Laiis de San Angel, escri-



2i8 

« bano de raciones, sobre Ias joyas de Ia Serenísima Reina 
« Católica Doña Isabel", concluyendo con la siguiente octava 
que é l beneficiado de Tunja Juan de Castellanos hizo ai se
pulcro del almirante é inmotlalidad de su fama: 

"Este poco compás que ves, encierra 
« A aquel varón que dió lan alto vuelo, 
«Que no se contentó con nueslro suelo, 
« Y por darnos un nuevo se desíierra : 
« Dió riquezas inmensas á la t ierra, 
«Inumerables ánimas al cielo , 
•« Halló doude plantar divinas leyes, 
« Y prósperas provincias á sus Reyes." 

A folios 3C hasta 38 inclusive, da razón de los almi-
ranles mayores perpetuos de las Indias desde D. Cristóbal 
Colon basta su 5.° sucesor D. Pedro Jacinto Colon de Por
tugal , y de la armada Real de la guarda de las islas de Bar
lovento y Seno Mejicano, y goces de su general, oficiales y 
déinas clases /"—Al 39-v.-y sjg. copia un trozo de caria del 
Emperador, su fecha 25 de octubre de 1533, al cronista de 
las'Indias'-y capitán Gonzalo Hernandez de Oviedo, que di
ed: 4i También vi lo que decís que tenéis escrito, y ehten-
« deis de enviar probado con cinco autores, que esas islas: 
«fueron del Rey de España i2.1110, contando desde el Rey 
«Tubal , que tomó estos reinos, después de Hércules, año 
«de 1558 abtes que nuestro Redentor encarnase, de ma-
« ñera que este presente año se cumplen 3,091 años que esas: 
«tierras eran del cetro Real de España. . . etc." (Véase Dox 

JUAN ANTONIO ENRIQUEZ). Al fol. 68 v. habla del descu
brimiento de Veracruz por Juan de Grijalva en 1518, dán
dole ese nombre Hernán Cortés en 1521: del descubri
miento y descripción de la California, folios 108 á 112, re 
firiendo también la quema de dos bajeles que estaba cons-
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truyendu D. Pedro Porter (véase su artículo): De las plazas 
de guerra y mar en la isla de Terrenate, y de los sueldos del 
general, oficiales, tropa y marinería de las dos naos que 
anualmente iban de Manila á Acapulco, y Jas que ei año 1644 
había en aquellas islas, folios 157 á 159: d é l o s Capia-
ne$ (jenerales de las flotas de Nueva-España desde el año 1548 
hasta el 1646, folios 160 v. y sig.—De los sobrescritos con 
que se dirigían los pliegos del liey á las autoridades de ma
rina , fol. 164 v.—De los empleos de mar en Filipinas que 
proveía interinamente el virey de Nueva-España, fol. 165. 
— Y de la capitulación que el capitán Nicolás de Cardona 
pretendió año 1635 para el descubrimiento, pacificación y 
población dela punta de California, y después se ajustó con 
D. Pedro Porter, fol. 180. 

JUANDRAK, inglés, sobrino del capitán Francisco Dralt: 
Relación hecha en la ciudad de Santa F é , provincia del 

Rio de la Plata, á 24 de marzo 1584, del viaje de dicho ca
p i tán al mar del Sur por el estrecho de Magallánes, desde el 
año 1577 que salió de Inglaterra, hasta su regreso á ella por 
las Malucas xj cabo de Buena J?sj)enm;3a.=Sevilla, legajo 9 
de Descripciones y poblaciones; y copia en el Dep. hidr., 
tom. 26 de mss. 

JUAN DRAK, i n g l ó s , primo del mismo capitán Francisco 

Drak, y preso en Lima en 1587: 
Relación del viaje del expresado capitán al mar del Sur en 

i 5 8 0 , .por el estrecho de Magallánes, hasta su regreso á I n 
glaterra por el cabo de Buena Esperanza; y de otro viaje del 
general de la misma nación Eduart Fonton en 1582 á las cos
tas del Brasil y Rio de la P /a ía .=Sev i l la . , legajo 1.° de Des
cripciones y poblaciones; y copia en el Dep. hidr., tom. 26 de 
manuscritos. 
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JUAN os EHPOLIO: 
Relación del viaje quo hizo á la I n d i a , año de 1583: en 

portugués. 
Juan Bautista Ramusio la tradujo en italiano en su to

mo í.0 
= Antonio Leon Pinelo, Epitome de Biblioteca, pág. 11; 

copiado por su continuador Barcia, tom. l.ut col. 32. 

DON J U A N ANTONIO ENRIQUEZ , intendente de marina. 
E r a contador de navio cuando D. Jorge Juan estableció en 
1755 en Cádiz la Asamblea literaria de que se ha dado noti
cia en su artículo; siendo uno de losi colaboradores que pre-
senlaron ó dirijieron á ella varios discursos ó memorias, y 
seis las que dió suyas, sobre materias diferentes, de las cua
les pertenecen mas ó menos directamente á la presente obra: 

4.a "Memoria del viaje que hizo la escuadra del mando 
del general marqués de la Victoria, desde su salida de Cádiz 
•para Nápoles, por el Rey nuestro señor, hasta su vuelta al 
mismo puerto , con expresión de los bajeles de que se com
ponía , sus comandantes, y estado mayor; del embarco de 
S. M. y su Real familia ; de las personas principales que v i 
nieron sirviéndole, de las particularidades del viaje, con anéc
dotas curiosas; del desembarco de las Reales personas, y de 
las mercedes que Inzo S. M. á bordo del navio Fénix." 

6." "Memoria de un viaje de ocbo meses por la Italia, 
que comprende la noíicia de las mejores piezas de ant igüe
dades , arquitectura, escultura y pintura : la de famosos ga
binetes y máseos; arsenales de Genova, Liorna, Civitave-
quia , Nápoles y Venecia; monies de que se proveen; cáñamo 
que se coge en la huerta de Bolonia^ sus calidades, precio y 
trasporte; funciones del casamiento del Rey de las dos S ic i -
lias; viaje por mar de vuelta de Nápoles á L iorna , etc. 

— L a noticia de estas dos obras es sacada de la de todas 
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las presentadas en la citada Asamblea, que se insertó en ei 
periódico de Madrid Efemérides de Espana, números 139 y 
140, de 18 y 19 de mayo de 1804, comunicada á su editor 
por el mismo D. Juan Antonio Enriquez, tal vez algo equi
vocado en punto á cronología , si se atiende á que la exis
tencia de la Asamblea, era por los años 1755, y la venida del 
Sr. D. Carlos III de Nápoles á España, desembarcando en 
Barcelona , fué en 1760; en cuyo año ya D. J . A. Enriquez, 
qne era contador del navio Fénix en el mismo viaje, había 
obtenido mas que doble ascenso por cierto error de concepto 
bien sabido hasta hoy ; y por consecuencia no podia llamarse 
contador de navio al presentar los dos expresados escritos; 
podiendo por lo mismo ponerse en duda tal presentación. 

Posteriormente, y hallándose de ministro principal de 
marina de la provincia de San Sebastian, dió á luz la 

Memoria sobre las fábricas de anclas, de palanquetas, de 
bateria de fierro, ta fanderia y otros establecimientos en la 
provincia de Guipúzcoa. Año 1787 , en 4 . ° . en la oficina de 
D. Lorenzo José Riesgo, impresor de la M. N. y M. L , pro
vincia, su corregimiento, etc.^=Su objeto fué dar á conocer 
varios establecimientos de Guipúzcoa, sus producciones, los 
progresos de su industria, el influjo que en ellos tuvo la 
ilustrada beneficencia del Rey D. Carlos I I I , y las ventajas 
que conseguiria por el comercio de Indias. 

Glorias marí t imas de España , recopiladas por D . / . A. etc. 
Tomo I . Madrid en la imprenta Real. Año 1803 .—Compó-
nese de 180 págs. en 8.° sin las dos hojas de portada y dedi
catoria al Príncipe de la Paz, y por consiguiente apenas viene 
á ser mas que un erudito sumario ó índice cronológico de 
campañas, expediciones y acciones navales de los españoles 
desde el año 3030 del mundo hasta el 1491 de la era cris-* 
tiaaa. Principia esta relación á la pág. 53; y en la 54, tra
duce del modo siguiente, el verso 374 de la Medea de 
Séneca. 



222 

Vendrán en íin con paso perezoso 
Los siglos apartados, en que el hombre 
Venza del mar Océano las ondas, 
Y encuentre al cabo dilatadas tierras: 
Descubrirá otro Tifis nuevo mundo , 
Y no mas será Tule el fin del orbe. 

Infiriendo D. J . A. Enriquez, que esto alude al viaje d é l o s 
gaditanos, fenicios, que al mando de Hércules tirio, « impeli
dos del viento, llegaron por los años 3040 á las Indias occi
dentales. (Véase JUAN DIEZ DE LA CALLE) 

De las 52 páginas precedentes, las diez primeras perte
necen al Prólogo , y le sigue en las otras 42 su Discurso pre l i 
minar sobre el origen y progresos de la marina y navegación 
desde los tiempos antiguos, ostentando en todo su vasta erudi
ción como en toda la série de la obra, y siempre como en 
resumen. Pero dejóla en este estado, por no haber dado á luz 
ningún otro tomo de los cuatro que parece entraban en su 
cálculo y se proponia concluir en los siete últimos meses de 
180^, segOh^me dijo en carta confidencial de 30 de mayo. 
; .! Véase DON BERNABÉ ANTONIO DEEGAÑA. 

[ JUAN DEERBITI, escribano de S. M : 
ficííicion del porte de los navios de la armada, y de lagentc, 

ardlleria, armas y municiones que fué en el la , y de los suel
dos que se. pagaron al general* capitanes, gente de mar y 
gúer ra \ eíc.™Testimonio en Sevilla., legajo de Papeles d i 
versos sin fecha. 

JUAN ESCALANTE DE MENDOZA , capitán de mar y veinti
cuatro de Sevilla. Nació en el valle de Riba de Deva provincia 
de Santander, hácia el año 1545, siendo sus padres García 
de Escalante y doña Juana de Mendoza, descendientes de 
las antiguas casas y solares de la concha de Colombres, No-
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riega y Mendoza, en el distrito de dicho valle. Aprendió las 
primeras letras en ]a villa de Potes merindad de Liévana; y 
comenzó en tierna edad á estudiar la gramática latina ; pero 
iucliiiado á la carrera militar y marítima, se fué á Sevilla á 
casa de su tio el capitán Álvaro de Colombres, en cuyas naves 
principió á navegar con él á las Indias occidentales; y des
pués de varios viajes, con aplicación y aprovechamiento . los 
continuó en naves suyas desde la edad de 18 años , capita
neándolas y convoyando á las demás, de ida y vuelta á Hon
duras, por comisión de las autoridades marítimas y civiles. 
Tuvo encuentros y victorias de corsarios franceses. Apuntaba 
todas las, observaciones que iba haciendo en sos viajes, 
para saber y comprobar los resultandos de sus experiencias, á 
f¡ue juntaba relaciones y memorias de otros pilotos, y cuan
to deducía conferenciando con ellos. Casóse en Sevilla con 
doña Juana Salgado ,, hija del licenciado Alejo Salgado Cor
rea , juez de la casa de la Contratación de las .Indias ;..y te
niendo ya hijos de este matrimonio, le persuadió su suegro 
á concluir, para imprimirla y publicarla, como tan útil y 
nefcesaria á la navegación y al bien de haciendas y personas, la 
obra que tenia.dispuesta, y concluyó en efecto intitulándola: 

itinerario tic la navegación tie ios mares y (¿erras occí-
dentales , escrito en forma.de diálogo eolrc dos interlocuto
res , y dedicado al Rey D; Felipe III.=IIallába$e.original en 
B. M . , estante J ; , qúm. 66 en 398 hojas, folio, de hermosa 
letra, pero con muchas correcciones de mano del autor. Exis
te copia en el- D. h. de mss.; y según el continuador de 
A. L . Pinelo, tom. 2.°, cols. 706 y H 0 5 , y D. Nic. Antonio, 
fí, h. nova, tom. 1 .° , pág. 684, edic. de 1783, otra copia 
había en la librería del Conde.de Yillaumhrosa. 

; Escribió esta obra por los años 1575; y :puede.conside
rársela como l3¡ suma, de los .conocimientos; marítimos de 
aquella edad , importantísima para la historia de la navega-
ciony^y-digna de tqdo aprecio p&r Ja siencillç? pon que está 
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redactada y poi1 líJs sucesos y boíicias que refiere. Trata prinei-' 
palmenta de tftá derrotas dé ida y vuelta á toddá los püértos 
é islas dê las íhdiás occidentales, con la descripción de aque
llas tierras, de sus mares, corrientes, vientos, tormentas* 
metéoros y otros fenómenos drdinariosde la navegación; ex
tendiéndose ademas sobre los empleos de á bordo, desde a l 
mirante hasta la plaza mas ínfima , construcción de buqués, 
su manejo i tnodo de arbolarlos y aparejarlos, daufragios, 
encuentro coh enemigos, ftiantíra de balirsé* y todo cuanto 
concierne aí conocimiento del hombre de mar. For consiguien-1 
te y como punto tan esencial de la navegación, apoya la prác
tica de que los aceros de las agujas se coloqüen á medía 
cuarta de los punloá cardinales N y S , y manifiesta los gra
ves errores é inconvenientes que de lo contrario resültariaíii 
estando arrumbadas y situadas en las cartas todas las costa* 
con aquella diferencia; cüyo asunto había sido muy discu
tido entre cosmdgrafoS y marinos, y el insigne Pedro Sar
miento se quejaba de no hallar protito remedio al daño que 
había causado «na práctica tan errónea. Para saber la hora 
en la mar, fõcomíenda principulmentti el uso del astrolábio 
y las observaciones'del sol al mediodía, y explica el modo 
de medir la dirección de este astro en su elevación sobre el 
horizonte por los rumbos de la aguja, y dé observar coa 
igual objeto la situación de las estrellas circumpolares, aña
diendo otras reglas ingeniosas, aunque inexactas para n u e í -
tros tiempos. Asimismo recomienda para las observaciones 
del sol cl astrolábio, y para las de la estrella del norte la 
ballestilla, cortio los mejores y mas propios instrumentos 
hasta entonces inventados. Son muy apreciables las obser
vaciones y señales que da para conocer los tiempos, corri
giendo por su experiencia la doctrina de Hesiodo, Plinio, 
Vegecio, Varron y otros escritores puramente teóricos. Se
ria muy largo el dar completa idea de todos los artículos de 
obra tan dilatada; pero no debe callarse, siendo cosa tan no-
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cion , y que presentada al Consejo de las Indias, fué por este 
aprobada j precedidos loa informes de los mas acreditados as
trónomos , cosmógrafos y marinos de aquella época, no pu
do con todo eso obtener ni la licencia que pidió para imprimir
la» porque temió el gobierno el hacerla ostensible á los ex-*-
tranjeros ( ni un resarcimiento de mas de diez mil ducados 
que había gastado en componerlãi Su hijo Alonso Escalante 
de Mendoza, estimándolo en mas de 20 mil, lo reclamó 
también pasados 48 años; pero únicatnente logró que se le 
devolviese la obra > como al mismo tiempo lo pedia i sabicn* 
do que se habían sacado copias de ella , y aun cierto doctor, 
mayordomo del presidente del Consejo de Indias, había pre
tendido liceucia para imprimirla á su nombre, á pesar de 
que en 1594 se dio al autor cédula para publicarla. Ignó
rase cuándo y dónde falleció} pero por sus escritos puedfe 
inferirse que fué á fines de su tnismo sigloi 

L a noticia que queda dada de dicha obra» ó mas biett 
dicho, el ejemplar que existía, y regularmente se conser
vará aun en B . M. , puede suponerse que es el borrador 
original, y no el presentado por el autor al Consejo, y des
vuelto á su hijo D. Alonso 48 años después; pues D. Carlos de 
la Serna y Santander, en el Catalogue des litres de la biblo-
theque de su difunto tio D. Simon de Santander, impreso en 
Bruselas por Lemaire , áño 1792, dice bajo el número 3579, 
pág. 13 del tomo 3 . ° ; " I t inerar io de navegación de los ma
dres y tierras occidentúles¡ po¥ Juan de Escalante y jlfeit-
« ( / 0 2 a , in foi. vel.—Ms. en papel muy precioso de C26 pá-
«gínas , escrito en renglones espaciosos y en letras de una 
«forma muy elegante. Los sumarios, las indicaciones maí*-
«g inales y la dedicatoria á Fel ipel i imitan perfectamente 
tía imprenta: se cree no sin fundamento que es el ejemplar 
«original que por orden superior de 5 de octubre de 1593 
«fué depositado en el Consejo Real de Castilla; no habiendo 

n 15 
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«juzgado conveniente el gobierno acordar al autor el per-
«miso para imprimirlo, por el temor que entonces se tenia de 
«ilustrar á los extranjeros en la navegación de la América." 
Í; j « Escribió ademas: 

Memorial de las condiciones con que lomará á su car
go las cuatro galeras y dos fragatas que S. M . y su Real 
Consejo ordenaban anduviesen en guarda y defensa de las 
Indias y -puertos y provincias de ellas,^Original en Sev. , y 
copia en el Dep. hidr. 

• Representación de j . E . de SI. á S. M , sobre el gobier
no que han de tener las flotas y armadas en su navegación 
á las Indias.—Copia coetánea en Sev. 

Estos dos documentos, que no consta cnando se presen
taron, es presumible los entregase por los años de 1595, en 
que, según el citado D. Carlos de la Serna, fué Juan de Esca
lante nombrado general de la flota de Tierra-firme: nom
bramiento que en algún modo se infiere por el mencionado 
Memorial , ó fuese propuesta de condiciones ; y cargo ó man
do para el cual estaria bien recomendado por la reputación 
de su válor y de su ciencia y aptitud marinera, perfectamen-
te'demostradai en su •••Itinerario: cuya falta de publicación 
iquisó después suplir con aquella representación sobre el go~ 
Uerúo de las flotas, proponiendo al Rey en dos capítulos, 
apoyado en recientes azarosos acaecimientos, y por reglas 
fiieultativas y prácticas, las convenientes á precaver naufra
gios y ágresiones de armadas enemigas en los viajes á las 
Indias'.occidentales. 

MOSEN JUAN ESGRIVÁ , natural de la ciudad de Valencia, 
de nobilísimo linaje, oriundo de Narbona: casó con doña 
Beatriz de Mompaíau, de no inferior nobleza: hizo muy dis

tinguidos servicios á los Reyes D. Juan H de Aragon y 
D : Fernando el Católico , en lo militar, civil y diplomático; 
y mereció de D. Fadrique Rey de Nápoles , adonde había 
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ido como embajador del mismo D. Fernando, rto solo muy 
encarecidos elogios por escrito, sino que le hiciese donación 
de la ciudad de Hostuni y la Grotulle, Torre de Mar y Porto 
de Vilanova, por la prudencia y acierto con que ajustó tre
guas con el Rey de Francia, duque de Milan y Señoría de 
Venecia, en presencia del Papa Alejandro V I á ü de mayo 
ele 1497, debiéndole D . Fadrique " la recuperación de su 
«corona, cuando andaba echado de su. patria y reino, la 
«pacificación de su persona y estado, y el de D. Fcroan-
« do H de Sicilia." Después de esta embajada, se retiró á 
Valencia donde murió, no se dice en que año , haciendo vida 
ejemplar. Escribió algnnas obras, y entre ellas, como doc
tísimo en las matemáticas: 

De imag'mibus astrologicls, que publicó en el año 1496. 
==Jimeno, Escritores de Valencia, tom. I.0, páginas 64- y 65, 

DON JUAN F R A N C I S C O ESGUDER , natural de Zarago
za , su alguacil mayor perpétuo, académico de la Real Aca
demia española: dió á luí varias obras, y dejó inéditas: 

Memorias as t ronómicas , de como dxmdexi la eafera ios as-
Irólogos de tas estrellas más señaladas: «na labia de la canil* 
dad de las horas semidiurnás y seminoclurnas: de la declina
ción del sol: de los aspectos de los planetas, y otros puntos. 
En 4.° con figuras. 

Diferentes curiosidades matemát icas , con figuras, en 8.° 
=iLalassa; B ib l . n, de Escrit. arag*, tom. 4 . ° , páginas 

427 y siguientes. 

FRA\ JUAN DE ESPAÑA , del orden de santo Domingo, 
natural de Paracuellos de Jiloca: tomó el hábito en Zarago
za á 10 de junio 1561, donde fue prior, como también en 
Alcañiz , y murió en 12 de febrero de 1626 , habiendo es
crito: 

Completo tratado de cosmografía y geografía, dividido 
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en dos libros , con ias figuras correspondientes: un tomo en 8.° 
de 406 páginas sencillas (acaso qnerrá decir hojas ó folios) 
que existia en la librería de su convento de Zaragoza. L a -
tassa, Escrii . aragoneses, tom. 2 . ° , pág. 379. 

JUAN FRANCISCO ESPINA; 
De las grandes conjunciones de Saturno y Marte el año 

1603. Impreso en 1621, 4.0=E1 continuador de A . L . P i 
n d ó , tom. 2 . ° , col. 1062. 

JUAN BAUTISTA ESTELA: 
Poema de la navegación de Colon, que intituló Column 

beidos, en verso latino, impreso en 1589 y 1604, en 4 . ° = 
A. L . Pinelo, Epitome de BihUoteca, pág. 62; y su adi-
cionador Barcia, tom. 2 . ° , col. 565. 

LICENCIADO JUAN ESTRADA DE SALVAGO: 
descripción de las provincias de Costa-rica, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Tierra-firme y Cartagena, y de toda 
la costa del Norte, de sus naturales, poblaciones, l a t i t u d , lon
g i tud , temple, etc. Dirijida á Madrid á fray Diego Guillen, 
comisario de las provincias de Cartago y Cosía-rica , con 
fecha 6 de mayo de 1572.—Hallábase original en Sevilla, 
y hay copia en el Dep. hídr, , torn. 28 de manuscritos. 

DON JUAN ANTONIO DE ESTUADA, natural de Melilla, 
pagador de la gente de guerra, mayordomo de la artillería, 
tenedor de bastimentos de aquella plaza: estuvo cautivo en 
Mcquíncz. E n 1745 tenia 34 años de servicio; y su padre y 
abuelo también fueron militares: 

Geografía de E s p a ñ a . Impresa en Madrid, año 1748: 
3 tomos en 4.°—Es casi una copia de Ja obra de Silva , aun
que para nada le cita; y Estrada es menos disculpable que 
Silva en haber seguido y adoptado las fábulas y absurdos de 



229 

los cronicones, después que el marqués de Mondéjar, Ma
yans y otros, habían hecho ver todas sus patrañas. Nóíaiise 
en particular estos defectos cuando trata de los montes y sus 
maderas, de ios caballos, del clima y producciones de E s 
paña, del carácter de sus naturales, etc.: exageración en 
todo, y contradicciones ; excediendo á veces á Silva, y con 
menos discernimiento que é l , aunque en general con mejor 
estilo. 

JUAN ETROBIUS: 
Diarium eoepugnalionis Tunelanai. Antuerpia, por Juan 

Bellero, 1558, en 8 . ° — D . Nic. Ant , , ü ib l . hisp, nova, edi
ción de Madrid, tom. 2 . ° , pág. 381. 

DON JUAN EVIA y BOLAÑOS. 
Curia Philiipica. Tratado de Comcreio naval, Madrid 1717: 

2 tomos en fol.—Huerta, Bib, m i l . española , pág. 93. 

JUAN FERNANUEZ: capitán y piloto mayor , muy c x -
«pcrimenlado en los mares de las Indias occidentales, sien-
«do el primero que navegó de Chile contra el sur, cuya 
«navegación se hacia antes de practicarla é l , á vista de 
«tierra en el espacio de seis meses, la que después se cje-
«cutó en treinta dias. Descubrió dos islas situadas 80 leguas 
« al occidente de Valparaiso, llamadas de Juan Fernandez eo 
« memoria de su descubridor. Escribió: 

« Tratado da Navegação de Chile contra o sal. Ms."— 

Barbosa, Bib . lusi l . , tom. 2 . ° , pág. 657. 

JUAN FERNANDEZ LADRILLERO , natural de la villa de 
Moguer, y vecino de la Colima: 

Relación del viaje que hizo hasta d estrecho de Magallanes 
en el año de 1558, desde Valparaíso, con los navios san 
Luis , en que él iba, y san Sebastian en que iba Corles Ojea» 
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siendo sus pilólos Hernando y Diego Gallego. Describe los 
puertos, bahías , canales, cabos, islas, bajos , etc. , desde 
Valdibia hasta la boca del estrecho, de donde se restituyó 
á Valparaiso: y expresa los tiempos que reinan en todas 
las estaciones del año, navegación que ha de hacerse, y 
cuando, ya de Valparaiso al estrecho , ya dentro de él , y 
ya yendo de España á salir por el mismo al mar del sur. 

Declaración que /liso, por mandado del presidente de Ja 
Heal Audiencia de Guadalajara á 13 tic diciembre de 1574, 
sobre navios que se habían visto por la costa de Compostela en 
la mar del sur. 

Relación de los viajes y descubrimientos en que se habia 
hallado por los mares del norte y del sur desde el año de 1535 
que fué examinado de piloto en Sevilla; habiendo hecho an
tes once viajes de España á las Indias. Y da noticia de las 
islas, puertos, rios y bahías donde pueden surgir navios y 
armadas desde las islas de Navidad en 500 leguas de costa 
hacia las de poniente. 

—Hállanse en Sevilla la Relación del viaje, por copia, en 
el legajo de Carias y consultas, teniendo al principio la ad
vertencia de que " E l original se dió á Aguirre para llevar 
«al Consejo en 2B de mayo de 1573." Los otros dos do
cumentos estaban testimoniados en el legajo 6.° de descrip
ciones y poblaciones de Indias , (raidos de Simancas. Y hay 
copias do todo en el Dep. hidr., tomos 15 y 20 de manus
critos. 

JUAN ALFONSO ERANCKS, muy hábil en el arlo de na
vegar , así práctica como especulativa. Escribió: 

Roteiro do tlcscuíirunenío das ilhas novas. Ms. en 4-.0— 
Comienza: " A Leste da ilha que se chama daMadeira sessenta 
«ou setenta legoas está huma grande ilha que se chama 
«Santa Cruz dos Keys Magos.'WBarbosa, Bibl . lusitana, 
tom. 2 . ° , pág. 878.col . 2.". 
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JUAN DE FUNES , alférez de infantería : 
Arte militar^ en que se declara cuál sea el oficio de sargento 

mayor. Pamplona, 1582.—Huerta Bibl . mi l . española, pági
na 93; D . Nic. Ant. B i b l . H s p . nova, tom. 1 .° , pág.. 696; 
y Lucuce, Principios de Forlijicacion, en el Catálogo de 
Escrií. m¡/ . españoles. 

DON JUAN B A U T I S T A FUNES DE PAVÍA, nació en la 
ciudad de Valencia año 1667: fué muy inclinado á la nave
gación; y murió en la misma ciudad á 6 de abril en 1707, 
habiendo escrito en 1700: 

Derrotero general de las costas que contiene la mar del Sur 
enlos reinos y provincias del Pe rú y Nueva-España con las 
derrotas y advertencias necesarias. Ms. en fol. que existe ori-* 
ginal en la biblioteca Mayansiana. —Fuster, B ib l . valencia
na, tom. 2 . ° , pág. 5. * 

JUAN GALLARDO DE CÉSPEDES , protector de los comer
ciantes extranjeros residentes en Sevilla: 

Tres memoriales sobre la conservación y fomento del comer
cio de ellos, con la respuesta dada al segundo por Domingo 
de Zabala; y acompañando al tercero un testimonio de los 
privilegios concedidos desde 14.52 á 1589 á los mercaderes 
alemanes y flamencos avecindados en Lisboa.=Origiuales en 
Sevilla., leg. 3.° de Papeles diversos; y copias en el Depósito 
hidrográfico tomo 23 de mss. 

DON JUAN GALLO PE MIRANDA : 
Arte de navegar: dedicado al marqués de Guadalcázar, 

virey y capitán general del Perú , con fecha en Méjico á 31 
de octubre de 1621. —Existia manuscrito en 4.° en B. M., 
est. Aa. 154. 

" Locos (dice) llama Juvenal á los que con (emerarios 
« bríos los mares surcan y hacen depositarías de la hacienda 
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«y vida las hinchadas olas, y los rigurosos vientos, ponien-
«do á cuatro dedos de una mal breada tabla la dulzura de 
«la amada vida y la espantosa sombra de la temida muer-
«te (Juven. sát. 121 Propercio, lib. 3 , elegía 7 de 
« Morte: Horacio, lib, 3 , oda 24: Ovidio, lib. 4 de Ponto)." 
Añade que con la navegación "las naciones se enriquecen. 
«España es el almacén de plata, piedras, perlas, espe
te cería, ámbares y oro, de quienes el atrevido holandés, el 
«inglés astuto, el flemático alemán, el italiano sagaz, el co-
«dicioso turco, gozan, cambian y roban. jO Madre Espa-^ 
« ña! Si esto se mirara con ojos de piedad y deseo de reme
cí diario!" 

Divide después la obra en 28 capítulos, y prévios los 
principios astronómicos comunes, incluye varias tablas de 
conjunciones de la luna, de latitudes y longitudes de pue
blos , de las leguas que corresponden á cada grado, de los 
rumbos de la aguja, de las mareas, de la aguja de marear, 
de la fábrica de la carta de navegar, de la ballestilla, de los 
vientos etc. 

E n el capítulo 2 0 , tratando de la diücultad de sacar lo 
longitud en las navegaciones de E . á O . , concluye diciendo: 
«estas imposibilidades pretendió vencer Luis de Fonseca 
« portugués, ofreciendo una aguja que con solo tocarla á su 
« modo , mostraba los grados que se navegaban del E . á O. 
« No salió al tin la experiencia como aseguró la oferta. Don 
«Gerónimo Ayanz con su grande agudeza emprendiólo mis* 
« m o , mas nunca le vi demostración que satisfaciese á la 
« verdad. Solo hay el medio por los eclipses del sol y de la 
« luna, sabida la hora precisamente, por las tablas ó efe-
« mérides, cuando sucederá el eclipse en la parle donde sale 
« el navio; y vista la hora en donde está con su punto, se sa-
H brá la diferencia de las horas. Pero esto sucede raras ve-
« ees, etc." 

Los capítulos 23 á 2 8 , tratan de las derrotas y tiempos 
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en qae se han de hacer: señales de tormentas: faenas de 
puerto: fábrica de navios: gente y oficios del navio; y voca
bulario de los nombres de la mar, 

DON JUAN B A U T I S T A GARCES DE MARCILLA, natural de 
Valencia, caballero alguacil Real: 

Conjunción magna de Saturno y Júpiter celebrada á 9 de 
marzo del presente año de 1643 en 28 grados y 17 minutos de 
Piscis, según el cômputo del Rey Don 4/onso, y juicio conje-
íttraZ de sus influjos. Valencia por Silvestre Esparza, año 
de 1643, en 8.0=Fuster, Bibl . valenciana, tom. 1 .° , pá
gina 245, con referencia á la de Rodríguez, pág. 4-86, 

JUAN GARCÍA DE BERRUGUIÍXA: 
Verdadera práctica de las resoluciones de la geometría 

sobre las tres dimensiones para un perfecto arquitecto con la 
planimetría y agrimensores, Madrid, 1747 en 4.° 

JUAN GARCÍA DE HERMOSILLA , natural de Chillon, pro
vincia de Córdoba: 

Dos memoriaíes que dió al Rey en Valladolid, año de i 556, 
sobre la mudanza de la navegación de las naos y flotas que iban 
para Tierra-firme , Nueva -España y otras partes de Indias, 
al puerto de Trujillo en la provincia de Honduras, 

Interrogatorio, con fecha en Sevilla á 25 de mayo de 1558, 
j>ara jusíi/icar lo que propuso en los memoriales de 1556; y 
declaraciones de Juan de Barbosa, gobernador que fué de 
Tierra-firme; de los pilotos Juan Rodriguez, Anton Martin 
de Benavente, Bartolomé García Falego, y Álvaro de Co
lombres; maestres Juan de Escalante y Gonzalo Hernandez; 
y cosmógrafo Luis Gutierrez. 

=Es laba lodo en Sevilla, por testimonio, en el leg. 11 
de Üe/aciones y descripciones, de donde se sacaron copias que 
existen en el Dep. hidr . , tom. 21 de mss. 
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JUAN BAUTISTA GESIO, cosmógrafo: 
Memorial que dió al Rey sobre el trasporte de la especería 

y droguería de las tierras orientales á Nueva-España y Perú , 
y desde a l l i á los reinos de Casí í / /a .=Origmal en Sevilla, le
gajo 2.° de Papeies relativos al Maluco y Filipinas de los 
años de 1564 á 1608. 

Representación al Rey, con fecha en Madrid á 18 de fe
brero de 1578, para que tío se concediese la licencia que se 
solicitaba para imprimir un libro de la Geografía de la Nueva 
E s pa ña , sin que primero se examinase por los facultativos. = 
Original en Sevilla. 

Memorial al Rey, con fecha en Madr id á 14 de abr i l de 
1578, sobre la importancia del descubrimiento y conquista de 
las islas del poniente. = Original en Sevilla, leg. 2 .° de Des
cripciones y poblaciones. 

Discurso presentado al Consejo de las Indias año de 1579, 
contra la bula del Papa erigiendo obispo en Macao á petición 
de los poríw¡/ue$cs.=Original en Sev., leg. 10 de Relaciones 
y descripciones. 

Otro Discurso sobre el mismo asunta.—Original en el 

propio legajo. 
Discurso presentado al Rey en 24 de noviembre de 1579,, 

acerca de la capitulación hecha entre los Reyes Católicos y el 
de Portugal, de los limites y demarcación del mar Océano, y. 
pertenencia del Brasil , expresando las alturas de algunos de 
sus puertos y cabos, y^la distancia á la costa de Á f r i c a . = 
Original en Sev., leg. 12 de Buen gobierno de Indias . 

Parecer que dió al Rey, año de 1579, sobre la fortifica
ción del estrecho de Magallánes, con advertencias convenientes 
á aquella navegación.^Original en Sevilla, leg. de Cartas, 
consultas ele. 

Discurso presentado al Consejo de las Indias con fecha 11 
Je abril de 1580, demostrando los muchos errores de u n libro 
intitulado SUMARIO DE LAS INDIAS tocante á la geografía. = 
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Original en Sevilla, leg, 9 de Relaciones y descripciones. 
Y de todos los expresados documentos hay copias en el 

Dep. hidr., tomos 14, 18, 20, 27 y 28 de la Colecc. de mss, 
Véase ANDRÉS DE SAN MARTIN. 

DON JUAN Gu,, natural de Candiel, obispado de Teruel; 
entró en el colegio de San Ildefonso de la universidad de Al
calá á 9 de diciembre de 1S25, donde se graduó de doctor 
en teología en 1530: fué después canónigo de Sevilla, y 
obispo de Tortosa, y escribió: 

De las Igualaciones de los planetas, Ms. en castellano, 
con un Tratado (sin autor) de la ut i l idad de las matemáticas, 
en la librería del Escorial, dice Barcia, tom, 2.u, col. 1062, 
con referencia á D. Nic. Ant., tomo 1.°, folio 475, que 
seria en la edic. de Roma; pues en la de Madrid no lo com
prende. 

Rezabal, en su B i b l . de escritores de los colegios mayores, 
págs. 143 y sig., es quien hace á D. Juan Gil natural de 
Candiel; pero en el moderno Diccionario geográfico de Miñano 
no se halla ningún pueblo de osle nombre: acaso sea Candiel 
perteneciente al obispado de Segorhe. También dice Rezabal 
que parece se imprimieron ambas obras, y se conservaban 
en la biblioteca del Escorial, y en la de D. Fernando Colon 
en la catedral de Sevilla. 

DON JUAN B A U T I S T A GIL DE VELASCO , arcipreste de 
Mena: 

Católico y marcial modelo de prudentes y valerosos solda
dos; triunfos de la union católica y ml l i la r . A la Sacralisima 
Virgen M a r i a , Reina de los Angeles, Señora nuestra. Con 
privilegio. Impreso en Madrid por Julian de Paredes y á 
su costa, año de 1650: un tomo en 4.° 

LICENCIADO DON J U A N M A N U E L GIRON, tradujo del 
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italiano la obra del célebre jurisconsulto genotés D . Cárlos 

Targa, iptítulada: 
Reflexiones sobre los contraías mar í t imos , sacadas del De

recho civi l y canónico, del consulado del mar y de los usos marí
timos, COÍI las fórmulas de los tales contratos. Obra muy útil y 
aun necesaria para la práct ica de los tribunales, y no menos 
para ios cônsules, comerciantes, capitanes de navios, corredores 
y cualesquiera otras personas empleadas en el tráfico del mar. 
Madrid, imprenta de Francisco Xavier García, año de 1753: 
un lomo en 4 . ° . 

DON JUAN GONZALEZ DE URUESA , contador do Kesulías 
en el tribunal de Cuentas de Méjico y de las armadas de 
Barlovento. Escribió: 

Dclineacion de lo tocante al conocimiento del punto de lon
gitud del globo de tierra y agua, y de la causa de las crecientes 
y menguantes del mar. Imp, en Madrid por Diego Miguel de 
Peralta, año 1740: un tomo en 4." 

JUAN GUTIERREZ DE GARIBAY , general de la armada de 
la guarda de las Indias: 

Acta del acuerdo que en 8 tl« octubre de 1597 celebró con 
stt almirante, capitanes y pilotos, á la vista de Angra en la 
isla Tercera , sobre tomar Ô no aquel puerto , para asegurar los 
caudales de Real hacienda y de particulares que t ra ia , por 
haber visto 27 navios enemigos y saber que estaban repartidos 
muchos mas esperándole. 

Otra acta de acuerdo en el mismo d i a , y ya [ondeado en el 
puerto de Angra , sobre echar en tierra los caudales; ó hacerse 
á la vela de noche , por estar ya aeometidos de 20 navios, y 
próx ima á reforzar á estos otra poderosa armada. 

Es de inferir que logró salir de este riesgo, pues conti
nuó mereciendo la confianza del Key en años adelante, según 
cartas: 1.a do 29 de octubre 1604 en que participaba á 
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S. M. haber entrado en San Juan de IJlúa con la flota de 
Nueva-España , de que era general, el día 5 de setiembre 
anterior: 2 / de 25 de agosto de 160S , dando cuenta de su 
viaje desde 14 de junio , que salió de allí con 20 naos de 
flota, haciendo escala en h Habana , hasta dicho 2S de 
agosto que llegó á la vista de Lisboa; y 3 d e 25 de agosto 
de I C I O , relativa á otro viaje, también de regreso, desde 
7 de junio que zarpó de dicho puerto de San Juan de Ulúa 
con 28 navios y haciendo asimismo escala en la Habana, 
hasta la fecha de su carta en que quedaba á la vista de la 
isla del Cuervo. 

—Exist ían los expresados documentos en Sevilla, de 
donde se sacaron copias, que se hallan en el Dep, hidr. 
tomos 2 2 , 23 y 27 de mss. 

JIJAN HENRIQUEZ.—Véase GERÓNIMO DE PORKES. 

RON JUAN nrc IBARGOITIA , teniente de fragata de la Real 
armada. Habiendo salido de Manila en 15 de julio de 1800 
mandando el navio Filipino , con dirección á San Blas de Ca
lifornias, atravesó y reconoció en marzo y abril del año 
siguiente al archipiélago de las Carolinas , y levantó el Plano 
«le una parte de ellas ; de que se da noticia, así como de su 
Derrota y observaciones , en extracto y como digresión en 
las Memorias del Dep. h id r . , tomo 2 . ° , Memoria tercera 
-contraída á la expedición del Sr. Malaspina, págs. 21 á 30. 

JUAN DE IBARRA, secretario de la junta de armadas: 
Representación al Rey en nombre de la j u n t a , con fecha 

30 de setiembre de 1590, sobre el asiento de la armada de 
•galeones.—Original en Scv. , leg. 1.° de la Junta de a m a -
<ías, y copia en el D . h. lom. 22 de mss. 

DON JUAN DE IDIAQUEZ : 
Carla à D. Juan de Iba r ra , con fecha 16 de mayo de 
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1502, aconvpanando un papel de avisos de armadas qü6 se 
aptesláhan en Inglaterra.—Original en Sev. leg. 1.° de jPa-
yeles de oficio; y copia en el Dep. hidr. tom. 25 de mss. 

JÜAN DE LA ISLA, capitán. Entendió de orden del virey 
de Nueva-España en la construcción y apresto de las naos 
que partieron del puerto de la Navidad, bajo d mando del 
general Legazpi, en 21 de noviembre de 1564, al descubri
miento de las islas Filipinas, yendo Isla en esta expedición 
Como capitán nombrado por el virey. De allí vina á dar cuen
ta al Rey del estado de aquella conquista- de regreso á di-* 
chas islas por la vía de Nueva-España , con antias y muni
ciones que acopió de órden del l íey en Vizcaya y las monta
ñas, salió de Acapulco conduciéndolo todo entres naos con 
200 hombres: volvió á España por la misma via, también 
en comisión del general y gobernador Legazpi y de todo su 
campo, para pedir al Rey cosas convenientes fíl servicia 
de ambas Majestades : en su navegación desde Filipinas pro
curó descubrir la ruta mejor desde ellas á Nueva-España, 
en donde á su llegada entregó las dos naos que vino capita
neando. Aprovechó su venida á la corte para pedir gracias 
al Rey en premio de sus servicios, con especialidad la de 
hábito en la órden de Santiago , y heredamiento en la pe
queña isla de Elin.—Consta todo lo dicho mas circunstan
ciadamente por memorial que en su segunda venida á Espa
ña presentó á S. M . , hallado en Sev., así como los demás 
escritos suyos siguientes: 

Parecer que dió al presidente del Consejo de las Indias so-
hre los oficios, cargos y per&onas que, -podrían necesitarse en 
la navegación de las armadas para las islas Filipinas. 

Memorial que dió al Reij sobre la contratación y navega
ción de las islas FilipinaSy y conservación de lodo lo ya s o m e -

tido y que se sometiera. 

Dos carias que escribió el Rey desde Méjico, á 15 de ene-
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ró y 8 de marzo de 1570, dando cuenta de su llegada con los 
efectos que acopió en E s p a ñ a , y de la actividad del virey en 
despacharle para su conducción á Filipinas con tres nawos. 

Descripción de los puertos de Acapulco y Navidad, y de las 
islas que descubrió la armada del general Legazpi; sus alturas 
y distancias; costtimbres de los ind ígenas ; la navegación que 
hizo; islas del Maluco, Japón y Lequios, con noúem de la 
China y Nueva-Guinea.—^Estaba en el legajo de Papeles to
cantes â las islas de Poniente, años 1570 « 1588: los otros 
expresados documentos (originales), en el leg, 2.° de Pape
les tocantes â las islas del Maluco y Filipinas, años 1564 á 
1G08; y de todos hay copia en el Dep. hidr., lomos 17 y 18 
de manuscritos. 

PADRE JUAN FRANCISCO DE JESUS MARÍA, natural de 
Tr a macas till a, escolapio, y maestre» de geometría en Zara
goza antes de la mitad del siglo X V I I I , y después en Valen
cia, donde murió, habiendo escrito y dejado inédito, aunqóe 
ya con la licencia para la impresión, un Curso de ma temát i 
cas, con el título de 

Escuela pia numeraría universal. 4 tomos, que cxislian 
en la casa de las Escuelas Pías de Zaragoza, según dice L a -
tassa, B ib i . nova de Escr i l . arag. tom. 5.°, púgs. 82 á 85. 

PADRE JUAN JOSÉ DE JESÚS MARÍA, escolapio, nació en 
Ferreruela, año de 1173, y murió en Zaragoza en 1783. 
Escribió: 

Traducción al español del Álgebra que ha publicado en ita
liano el Padre Paulino Chehtci de San José. Ms. que no llegó 
á publicar.—Latassa, B ib i . nova de Escrit, arag. tomo 5 A 
pág. 366. 

FREY DOS JUAN BAUTISTA LASAÑA, natural de L i s 
boa, caballero de la orden de Cristo, è hijo de otro Juan 
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Bautista Labânha (que murió á 5 de febrero de 1555 y fué 
sepultado eh lá iglesia del Cármen de aquella ciudad). L a in
clinación que manifesto á los estudios desde sus primeros 
años estimuló al Rey D. Sebastian á enviarlo á Roma, donde 
con su aplicación supo corresponder de tal modo al favorable 
concepto de aquel Príncipe, que á su regreso á Portugal fué 
venerado por su vasta instrucción en las matemáticas , letras 
humanas, é historia sagrada y profana, mereciendo ade^ 
mas la estimación de todos los monarcas de su tiempo. Así es 
que Felipe I I , hallándose en Lisboa cuando conquistó aquel 
reino, creyendo importante la creación en Madrid de una 
academia de matemáticas y de arquitectura civil y militar^ 
recibió para verificarlo por criados suyos á Juan Bautista 
Labaña, Pedro Ambrosio de Onderiz y Luis Georgio, expi
diendo al efecto las correspondientes cédulas Reales. En la 
de Labana decia el Rey, que descando hubiese en sus reinos 
hombres expertos que entendiesen bien las matemáticas y la 
arquitectura y las otras ciencias y facultades á ellas anejas, 
y teniendo satisfacción de la habilidad y suficiencia de Laba
ña , le habia recibido en sil servicio para que se le ocupase 
en leer y enseñar en la corte, ó donde se le ordenase, las 
matemáticas ( cosmografía, geografía y topografía, en la 
forma que se le previniese; asignándole 400 ducados anua-' 
les j que habian de comenzar en 1.° de enero de 1583, y 
ademas casa de aposento y botica como criado de la casa 
Real, Por lo relativo á Onderiz, se le mandaba que ayudase 
á Labaña en la lectura ó enseñanza de las matemáticas , y se 
ocupase ademas en traducir de latin en romance algunos l i 
bros de aquella facultad ; señalándole 200 ducados al año (i) . 
Labaña conoció la importancia de formar para la enseñanza 
de la Náutica nn tratado elemental, propio para las leccio
nes de su cátedra; y en efecto le ordenó y lo hemos visto 

(1) Cean, Noticia de los arquitectos y arquitectura de España, lo
mo II, páginas 141 y i 4-9 
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miiriuscrilo en la librería parlicalar de S. M¡ enlre los qilfi 
viiiuíron del colegio mayor de Gncnea en Salamanca. Tiene 
por título: 

Tratado d d Arle de navegar, 
y al principio una nota que dice: comenzóse á leer este trata-* 
do del Sr. Juan Bautista habana , maíemáúco del Rey nues
tro Señor ¡ en la Academia de Madrid á 14 de marzo de 1888 
años. Está dividido en 14 capítdlds, que contienen: l . ò L a 
definición del arte de navegar: 2.° L a declinación del sol: 
3.° Hallarla por instrumeníos: 4.° Instrumentos con que se 
toma la allura del sol: 5.° Hallar la altura del polo por las 
alturas meridianas del sol: 6.° Distancia de la estrella polar 
del polo áHico . 7.° De los vientos; 8.° De la fábrica de la 
carta de navegar, y cómo se han de echar los rumbos en 
ella: 9.° De como se describe la costa del mar en la carta: 
10. Del uso de la carta dé marear: 11. De las tablas que 
usan los navegantes para hallar la que Corresponde á dada 
grado de distancia latitudinal: 12. De la aguja de marear: 
13. Como se marcarán las agujas: 14. De las marcas, Y 
concluye el libro con unas tablas de declinaciones, lisie iúé 
el íilndairifcnto de su 

Regimento Náutico i que se imprimió en Lisboa año de 
1595 por Simon Lopez en 4.°, y reimprimió allí mismo muy 
corregido en 1606 , por Antonio Alvarez , en 4;° 

Fué maestro de matemáticas y cosmografía de Fe l i 
pe IV (1), y del príncipe Emanuel Filiberto de Saboya (2), 
del fecundísimo poeta Lope de Vega Carpio (3), y de otros 
muchos personajes y literatos de su tiempo. E r a cosmógrafo 
mayor de Felipe I I ; y Felipe IH le añadici el título de su cro
nista de Portugal. E n 1601 Ifc mandó este monarca pasar á 

(1) G¡] Gonzalez Dávila, Grandezas de Madrid, página 330, col. 2.* 
{'!) Francisco Ronles, Exequias del Príncipe Fitiberlo de Saboydj im

preso en Madrid año de 1620, folio 2." vuelto. 
[3) D. Francisco Lopez de Aguilar, Expostuldúo Spongtac, eitailc* 

por Pellicer en su Vida de Cervantes, página CVI, 
n 16 
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Flándes con cl fin de coordinar y escribir la historia de la 
monarquía de España y Ja genealogía de sus Beyes y pr ín
cipes. Entónces escribió el Rey á Juan Bautista Tasis , su 
embajador en Francia, para que le auxiliase en cnanto se le 
ofreciese á su paso por aquel reino, pues iba á cosas de su 
servicio, y lo merecia por su persona, letras, calidad y bue
nas partes: también escribió á D, Baltasar de Zúñiga , su 
embajador en la corte del archiduque Alberto, para que le 
ayudase en lo que llevaba á su cargo; y al mismo archidu
que se lo recomendó directamente, con fecha en Valladolid 
á 29 de noviembre de 1601, en una carta que publicó Gil 
Gonzalez Dávila, para que le dispensase toda asistencias 
favor para concluir su obra con mayor brevedad y perfec
ción , honrándole y estimándole por ser muy eminente en le
iras, y ejemplar en su trato (1). Mayor fué todavía la distin
ción y el favor que recibió Labaña de su augusto discípulo 
el Sr. D. Felipe I V , cuando entrando religiosas dos hijas 
suyas en un convento de Madrid el año de 1623, fueron 
acompañadas por S. M. y su esposa la lícina Doña Isabel de 
Borbori con los infantes, siendo madrinas la condesa de Oli
vares y la marquesa de Castel Rodrigo, y bendiciendo los 
velos el obispo de Canarias (2). 

E l crédito de gran matemático que había adquirido L a -
baña por sus explicaciones en la cátedra de la academia de 
Madrid, y por los ilustres y adelantados discípulos que tuvo, 
le proporcionaron varias comisiones científicas. La principal 
fué la de levantar ó formar sobre el terreno un mapa de Ara
gon (3); de cuyo plan ó proyecto trató con los diputados de 
aquel reino Lupercio Leonardo de Argensola , quedando en
cargado de su ejecución en 1607, (res años antes de ir á 

(1) Gil Gonzalez Davila, Grandezas de Madrid, páginas 330 y 331, 
dice liíiber vislo oslns carias originales.—Barbosa, Biblioteca lusitana, 
tom. 2 .° , página 598, col. 'i.5 

(2) Barbos.-) Biblioteca lusitana, tom. 2 .° , página 598, col. 2." 
(3) Véase Dos I S I H O R O UR ANTH.I.ON. 
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Nápoles con el \ t i ey conde de Lemos: logro Argensola per
suadir á Labaña que aceptase esta coniisiou; y como esle 
asistía en la corle ocupado en el Real servicio, pudo nego
ciar y obtener de S. M. el permiso para que fuese á efec
tuarlo personalmente, formando para ello !a instrucción opor
tuna. Presentóse Argensota como procurador de Labaña ante 
los diputados del reino de Aragon, y acordaron en 9 de 
marzo de 1610 la capitulación , cuyos principales artículos 
se reducían á que Labaña había de ir á aquel reino, y hacer 
su descripción y mapas con la mayor exactitud y perfección, 
yendo á este fin por todos los lugares, montes, valles, e l e , 
para tomar las alturas, situarlos astronómicamente en su 
latitud y longttudt y apuntar las cosas notables conforme A 
la instrucción que se le diese: que el mapa habia de ser 
en seis pliegos de papel Real como uno de Cataluña eslampa
do en Amsteídam: que había de llevar ciertos adornos, dibu
jos y armas, y en los ángiilos ó vacíos los otros reinos de la 
corona de Aragon: que el mapa original, dibujado y firmado 
por Labaña se guardase en el archivo del reino ¡ que en las 
márgenes se estampase la descripción histórica de él, hecha 
por su cronista Argensola: que habia de enlregar 150 ejem
plares del mapa, pagándosele por todo 2,500 ducados, de 
los cuales debería dar 2,000 rs. á Lupercio por el trabajo de 
la descripción: que habia de apuntar en un libro todos los 
lugares con sus respectivas situaciones geográficas; y que 
desde luego se le entregarian diez mil rs, para su viaje y 
andar por Aragon, debiendo estar todo concluido en un 
año. 

Comenzó Labaña su comisión, y haciendo sus observa
ciones para la descripción por la raya ó confín de Aragon 
y Navarra, l legó á Jaca el 25 de noviembre de 16)0 , de
jando ya concluidas las de los valles de Ansó , Hecho , Aisa 
y Canfranc ; y el día 27 partió para continuarlas. Los rigo
res del invierno, al pie y en la cordillera de los Pirineos, 
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parece le obligaron á suspender estos trabajos y regresar á 
Madrid, donde sin pretension suya le nombró el Rey para 
maestro de matemáticas del príncipe de Asturias, mandando 
tomase desde luego posesión , dándole algunas lecciones. 
Poco después le mandó S. M. que acompañase al príncipe de 
Saboya, su sobrino, en el viaje que iba á emprender, y con 
él aguardase á S. M. en Lisboa, donde se continuarían me
jor las lecciones de S. A. Estas comisiones y encargos bo-
norificos le impidieron acabar de cumplir lo capitulado con 
respecto al mapa de Aragon; y por efecto de su delicadeza 
y pundonor escribió á los diputados, manifestándoles que no 
disfrutaba con contento tan grandes mercedes, por no poder 
continuar la descripción ; pero que habiendo hallado , entre 
otras que poseía S. M . , la que se hizo de los Pirineos cuan
do acaecieron los alborotos de Aragon, con ella y las noti
cias que pedia , esperaba poder acabar el mapa. 

E n vista de esta e x p o s i c i ó n y deseando los diputados 
concluir el reconocimiento de todo su territorio, nombraron 
al V. Pablo de Rajas, jesuí ta , é insigne geógrafo y mate
mático, para continuar el trabajo de Labaña; y en 22 de 
agosto de 1614 escribía desde Benasque dando parle de sus 
operaciones geográficas, así como desde Jaca á 24 de se
tiembre , de haber recorrido los valles circunvecinos, y que 
volviendo al del Gállego, y luego al de Aragués basta Na
varra, regresaría por Sangüesa á Zaragoza dentro de 15 
dias. Aunque el desempeño del P. Rajas parezca tan preci
pitado, su resultado fué muy satisfactorio (1); pues Labaña 
mismo , después de haber recibido esta nueva descripción de 
los Pirineos, decia desde Madrid á 2 de diciembre de 1614, 
que estaba hecha con' la' perfección propia de la suficiencia 

(1) E l P. Rajas eseribió entonces una breve Descripción y una ta
bla topognifica del reino de Arajon para ilustrar el mapa : obrita que 
alaban los eruditos escritores Lnstanosa y Uztarroz, como puede ver
se en Xtmeno, Escritores del reino de Valencia, lom. 2.", páginas 49 
v 50. 
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de aquel comisionado, y que con ella acabaria el mapa con 
]a brevedad posible, aunque ocupado en la impresión de mi 
libro qne S. M. había mandado dar á luz (1), y en las lec
ciones del principe de Asturias. 

Cumplió Labaña su oferta; pues en 5 de setiembre de 
1615 avisaba desde Madrid que ya tenia acabado el mapa, 
y era el mas exacto que se había hecho, y su ornato de lo 
mejor, restando tratar del estampado, el cual se dilataria 
mucho si se hubiese de hacer en Flándes , pero se compon-
dria con im grabador que trataba de publicar las descripcio
nes del libro de la Real descendencia, escrito por é l , para 
que intercalase el trabajo del mapa, aunque los ejemplares 
no se podrian iluminar como los que venían de Flándes , por 
no haber aquí quien supiese hacerlo. Diez dias después, sin 
aguardar la contestación de los diputados, les remitió el 
mapa, ponderándoles su exactitud, por haberse tomado to
das las distancias de los lugares y sus latitudes y longitu
des con instrumentos matemáticos no usados ordinariamen
te. Los diputados, habiéndolo examinado, le manifestaron 
en 12 de octubre varios reparos y objeciones, y entre ellas 
que ponia muy montuoso y poco poblado el pais. Procuró L a -
baña satisfacerles desde luego, repitiéndolo con mas deten
ción en 31 del mismo mes, no sin alguna muestra de resen
timiento , pues les anadia que el Rey le tenia mal acostum^-
brado, aprobándole cuantas descripciones de su libro le 
presentaba. Al fin, los diputados aprobaron el mapa; y en 
2 de abril de 1616 les escribía Labaña que le enviasen el 
dinero suficiente para sacar las estampas. 

Labaña continuó al parecer la enseñanza en palacio y en 
la academia el resto de su vida, que terminó á 2 de abril 

(1) Este libro pudo ser la corrección de la Cuarta Década de las 
Indias de Barrios, en portugués, que se imprimió en 1615, según A n 
tonio Leon Pinelo en su Epítome de Biblioteca, páginas i 5 y 16, re
petido por Barcia, tomo 1.°, col. 09. 
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de 1624 , siendo feligrés do la parroquia de San Martin, c a 
lle de los Premostratenses , caballero del hábito de Cristo y 
cronista mayor de S. M. Por su testamento cerrado, que se 
abrió ante la justicia por el escribano de número Juan G o 
mez, mandaba se le enterrase por via de depósito en la cer
cana iglesia de San Norberto (perteneciente á aquella órden 
de canónigos reglares, y de la cual ni aun vestigio hay ya 
que siquiera recuerde dónde hubo una de las mas magníficas 
fachadas, ó acaso la única mas elegante y sencilla entre cuan
tas había en Madrid, construida en 1776 por D. Ventura 
Kodriguez); que se le aplicasen cien misas de alma, y fuesen 
sus testamentarios doña Leonarda de Mezquita, su mujer, y 
sus lujos D. Luis y 1). Tomás , residentes en la misma ca
sa (1). Con la falta do este insigne profesor, y de su influjo 
con el K e y , siyndo el único que quedaba de la fundación 
de la academia (pues Juan de Herrera habia muerto en 1597}» 
hallaron los jesuítas allanado el camino para exislinguirla, 
é incorporar sus cátedras y dotaciones en los Estudios Rea
les, que á cargo de la compañía fundó el señor Rey D . F e 
lipe IV en el siguiente año de 1625. 

A mas de las dos obras, manuscrita ó impresa, que que
dan citadas , escribió varias otras, ya históricas, ya genealó
gicas , ya también de marina, y do que dan noticia A. L , 
Pinelo en su Ejiítome de Biblioteca, págs, 15 , 50 y 147: sa 
continuador Barcia, tom. I,0, cols. 69 y 437; tomo 2.° 
col. 1163; y 3.° , cois. 1331, 1500 y 1720 : Huerta, Jiiblio-
leca mi l , pspañ,, pág. 93: D . N. Ani. B , h. nova, edic. de 
Madrid, tom. I , pág. 647: Muñiz, B i b l . cisíerc. pág. 184; 
Asso , pág. 73 , âc Libris quibusdam hispanurum rorioribus 
fíisquhiiw; y Barbosa, B i b i . hisit. tom. 2 .° , foi. 262. L a s 
pertenecientes á marina son estas : 

(1) Así cousin on cl libro de óbitos de la parroquia de S;in Martin 
de Madrid, folio 304 vuelto, de líri'v.—Muñiz, Bibíwteca citterc. pági
na 185, so equivocó en decir que murió cu 1025. 
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Naufragio du nao Son Alberto no anno 1!>93. Lisboa, 
1597, en 1 6 . ° : comprende el itinerario de la gente (jue se 
salvó; y se tradujo al castellano en 1598 , dice Muñiz. 

Descripçao de Guinii. Taboas do lugar do sol. Esta obra 
la escribió el año 1600, y las tablas com|)renden ¡a toiujitud 
de Leste á Oeste, deducida COR un instrumento de dos iámiítas 
representando en ellas dos agujas graduadas de grados con 
un mostrador y aguja. Antonio de Mariz Carneiro habla 
también de este libro en su Roteiro da I n d i a , pág. 79 de la 
edic. de 1666. 

Aívpufeclwra náut ica . Ms. 
Historia do Cunhale celebre cossario da india. Ms. 
Tratado da esfera do mundo. Ms. 
Véase M A N U E L MOSTEIRO y DON TOMAS F E R M I N DK 

LEZAUN. 

JUAN DE LAET , antuerpiense: 
Novus Orbis, seu Descriplio India; occidcntalis libris 

X K / I f , novis íaímíis geographicis el variis ammaníiuni, p/on-
farum, frucluumquc iconibus Ülustrala. Lugduni liatav., 
1633, fo l .=D. Nic. Ant . , Bibi. hisp. nova, edic. de Ma
drid, tom. 2 . ° , pág. 382; y el adicionador de la Jiibl. de 
Pinelo, torn. 2 .° , col. 597. 

La Austriada ó batalla naval de Lepanto. Poema en dos 
libros.=Dicbo adicionador de Pinelo, lom. 2 . ° , col. 1108. 

Diario del viaje de Juan Jansperre el año de 1632.=E1 
mismo adicionador y tomo dicho, col. 678. 

PABKE FRAY JUAN LAINEZ, comisario provincial dela 
orden de en Lima: 

Carta que escrifnti el Bmo. F r . José de Cisneros, padre de 
la provincia de la Concepción y comisario general de tas del 
Perú , en que le da cuenta del viaje de los galeones del mando 
del general Don Carlos Ibar ra : batalla que tuvo con el cosario 
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Pie de Palo, y otros sucesos hasta 15 de j u l i o de 1638 que 
llegaron á Cádiz , viniendo cl P. Lainez en el galeón Ãlmiran-
ta.—Hallábase en la librería del C. A . ; y existe copia en 
el Dep. l i idr, , tomo 24 de mss, 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JUAN FRANCISCO DE LÁN-
UAHAY UUARTK, natural de la ciudad de la Coruña , que por 
esta circunstancia le nombró su regidor perpetuo en el año 
de 1797; caballero comendador de las casas de Talavera en 
la óvden de Calatrava, genlil-hombre de cámara de S. M. 
con ejercicio, capitán general de marina, consejero de es
tado , gran cruz de la Ileal Orden española de Carlos I I I , etc. 
Principió á servir con plaza de guardia marina en la compañía 
de Cádiü, única entonces, el dia 1.° de mayo de 1750, de 
que se deduce que debió nacer por los años 1733 á 38 , y su 
edad, cuando murió en Madrid á 18 de enero de 1806, seria 
de 67 á 73 años. Su hoja de servicios, dada por la mayoría 
general de la armada quince meses después del fallecimiento 
del Sr. Lángara, comprueba la verdad de lo que ya se h a 
bía publicado por artículo necrológico en el Mercurio de Es
p a ñ a , de 30 de abril del mismo año de 1806, págs. 150 á 
156, y en la Gaceta de 9 de mayo inmediato, págs. 384 á 
386 ; que después de la noticia del fallecimiento y alguna mas 
de las arriba expresadas , sigue diciendo : ' • y habiendo he— 
« cho con extraordinario aprovechamiento sus estudios ele-
« mentales en la academia de guardias marinas, fué elojiilo 
« por su comandante ü . Jorge Juan para estudiar el curso 
« exlenso de matemáticas sublimes, y después pasó á com-
« plctar su instrucción en París. A su regreso en 1755 se 
« embarcó; y por espacio de diez años estuvo constantemen-
K le empleado en comisiones importantes sobre nuestras cos-
« tas, las de Africa, y varias veces en las Indias occidenta-
« les, mereciendo siempre el concepto de oficial sobresa-* 
« líente , de quien se echaba mano en todas las ocasiones de 
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<Í importancia , y sobre lodo para las navegaciones difíciles, 
« Por tal se reputaba en aquel tiempo la de los mares de 
« China, adonde ninguna nación enviaba sino sus marinos 
« mas hábiles y expertos; porque tanto se requería para 
<( vencer Jas dificultades que el atraso de la náutica oponía 
« al logro de unos "viajes tan dilatados, por mares en gran 
«parte desconocidos, y donde los vientos periódicos, solo 
« permiten paso á las embarcaciones en determinadas épo-
u cas, cerrándoselo en las demás. D. Juan de Lángara hizo 
«tres veces este viaje de ida y vuelta á Filipinas, desdo 
« 1766 á 1771, en el navio Buen-Consejo , y en las fragatas 
« Venus y Rosalía; poniendo en uso todos los conocimientos 
« del pilotaje sublime, enseñándolos á sus oficiales, y gene-
K ralizando desde tan temprano en nuestra marina unas I n -
B ees, de que aun en las de Inglaterra y Francia eran en-
« toncos depositarios contado número de sugetos.^En el 
« año 74 volvió á tomar el mando de la Rosalía para una 
«expedición científica, cuyo objeto era poner en práctica 
u en la mar todas las observaciones y los métodos con que 
«los adelantamientos recientes de la física, de la astronomía 
« y de la mecánica, y sus aplicaciones al pilotaje , acababan 
«de enriquecer esta ciencia y de elevarla á un grado de 
« certidumbre y perfección, que se hacia increíble á los ma-
« rinos meramente prácticos, tanto en España como en las 
« demás naciones. L a Inglaterra y la Francia habían comi-
« sionado, con igual objeto de fijar Sa opinion pública, ofi-
« cíales y astrónomos de conocida reputación; y sus Iraba-
«jos en esta parle no exceden, ni por su exactitud, ni por 
« su utilidad, á los que hizo D. Juan de Lángara, quien por 
« espacio de seis meses cruzó en el Océano septentrional y 
« en el meridional, y se valió de estas mismas observaciones 
« á su vuelta, para corregir los errores de las cartas ó ma-
« pas de navegar.—Por los años 76 , 77 y 78 en que mandó 
« el navio Poderoso, donde arbolaba su insignia el marqués 



250 

« de Casa-' í i l ly , coinaiidante de la expedición destinada 
« contra los establecimienlos portugueses del Brasil, se halló 
« en la conquista de la isla de Sania Catalina, y en los de-
« mas sucesos de aquella campaña, debiéndosele en gran 
« parte los aciertos de ella.—Declarada la guerra contra la 
« Gran Bretaña en 1779, salió de Cádiz con el mismo navio 
« y dos fragatas, destinados á cruzar á la altura de las Islas 
« Terceras, donde cumplida su oomision, y después de su -
« frir recios temporales, estuvo para perecer el dia 27 de 
« agosto, en que ge le fué á pique el navio, salvándose todas 
« las personas del equipage en las fragatas por la actividad y 
o acertadas disposiciones de P . Juan de Lángara en lance tan 
« apurado. Restituido á Cádiz, tomó el mando de una escua-
« dra de siete navios, con la cual pasó á apostarse á la boca 
« occidental del estrecho de Gibraltar, y allí sostuvo el dia 
« 14 de enero de 1780 un reñido combate (de que salió heri-
« do) con la escuadra inglesa del mando del almirante Rod-
« ney, compuesta de 23 navios; á cuyas superiores fuerzas 
« tuvo que rendirse con 3 de los de su mando, después de 
« haber ordenado una dispersion que salvó á los demás .— 
« Su conducta mereció de tal modo la aprobación de S. M. , 
« que sin embargo de haber ascendido á gefe de escuadra en 
« 11 de diciembre de 1779, se le promovió á teniente gene-
« ral en 3 de febrero siguiente, y después á principio del año 
« de 83 se le confirió el mando de nuestra escuadra, que 
o combinada con la francesa debia pasar á la conquista de la 
« Jamaica; pero habiéndose hecho la paz, no tuvo efecto la 
« expedición. Resuello en 1787 que amialmente se armase 
« una pequeña escuadra para adiestrar la oficialidad de la 
« armada en las principales partes de la profesión, y so
ft lire todo en la práctica de las evoluciones navales y de 
« las maniobras de guerra, obtuvo el mando de 9 fragatas 
« y 3 buques menores, con cuyas fuerzas hizo aquel año la 
« primera campaña de esta especie, trazando para ella y po-
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«niendo en ejeoucion el plan conveniente, para que de talos 
«armamentos resultase la útil enseñanza y el aprovecha-
te miento que se deseaba, E n marzo de 93, declarada la 
«guerra contra Francia , se le confirió el mando de nuestra 
nescuadra del Océano , que conservó durante ella y hasta íi-
«nes de 96. Sabidos son los distinguidísimos servicios de 
«D. Juan de Lángara en época tan singular ; su entrada en 
«Tolón, sus auxilios á la plaza de Rosas, sus lililes cr uce
aros en el Mediterráneo, y en fin , lo acertado de su conduc-
«ta en lodos los sucesos de crisis tan notable. Uno do los prin» 
«cipales testimonios de la Real confianza que entónces mere-
«c ió , fué habérsele mandado en 1794 pasar á Liorna, y 
«recibir á bordo de su propio navio al señor Infante príncipe 
«heredero de Parma, á quien trajo á desembarcar en Car-
«tagena, y acompañó después á la corte, E n 1795 se lo 
«confirió la capitanía general del departamento de Cádiz, y 
«en 1796 le nombró S. M. su secretario de estado y del 
«despacho de Marina ; uniendo en su persona á este superior 
«cargo el de capitán y director general de la armada en 1798; 
«empleos que sirvió hasta fines de 1799, que obtuvo plaza 
«efectiva en el Consejo de Estado. Tales han sido los prin-
«cipales servicios del capitán general D. Juan de Lángara, 
«de cuyo distinguido mérito, si hubiese de darse cabal idea, 
«seria preciso remontarse al estado de la ciencia naval 
«cuando comenzó á servir , y manifestar, como solo por la 
«fuerza de su ingenio y por su tenaz aplicación, se formó 
«diestro piloto, hábil maniobrisla, y militar consumado; 
«pues qne de lodo dió pruebas repetidas en la dilatada 
«série de sus comisiones y mandos. L a marina se le recono* 
«cerá siempre deudora de haber formado á su lado y en su 
«escuela gran número de oficiales célebres á quienes puso 
«en camino de que adquiriesen los conocimientos que hoy 
«poseen; y de este modo ha dejado vinculados, por decirlo 
«así , su ciencia y su espíritu en el cuerpo en que sirvió, 
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«cuyo lustre y prosperidad fueron siempre ol objelo de sus 
«mayores anhelos." 

NOTICIA DE SUS ESC1UTOS, 

Defensa mil i tar por el teniente de fragata D, J . de L . en 
favor del teniente de navio D. Francisco Morales de los Rios 
f o r ta pérdida de la fragata Hermione en 31 de mayo de 1762. 
Ms. en 4.° 

diario de navegación de la escuadra y convoy, del mando 
del marqués de Ca&a-Tilly: por su capitán de bandera y co-r 
mandante del navio Poderoso D . J. de L , desde 11 de octu
bre de 1776. Ms. en 4-.° marquilla. 

Diario de navegación de D. J. de L . mandando el na 
vio Poderoso, en escuadra y crucero sobre el Jlrasil, año de 
1777. Ms. 

Diario de navegación del navio Poderoso desde Montevi
deo á España en 1778. Ms. en 4.0 i w q u i l l a . 

Diario de navegación de la escuadra del mando del mar-' 
quês de Casa- Ti l ly en 1779. Ms. 

Cuyos Diarios y Defensa existen en el Depósito hidrográ-
í ico , como parte de la colección de obras compradas á la 
testamentaría de la Señora marquesa de la Victoria en 23 
de agosto de 1837. 

Bajo el epígrafe de Posición de la isla Trinidad m el 
Océano meridional, en el tomo 1 d e las Memorias del mismo 
Depósito hidrográfico, págs . 19 á 23 de la 2.a de ellas, se 
inserta la siguiente noticia, relativa al 4.° viaje del Señor 
Lángara al mar austral: 

Navegación cgecutada -por la fragata del Rey Santa Rosa-
l ia en 1774. 

" . . . porque uno de los objetos que se propuso cuando 
« e n 1774 obtuvo el mando de la fragata de S. M . , Santa 
« Kosálía, para evidenciar con la práctica la justa opinion 
« que ya merecían á los sabios las longitudes observadas por 
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« distancias de la luna al sol y á las estrellas zodiacales, fué 
« hacer un reconocimiento exacto del paralelo de 20 '/20 S. 
« desde 11.0 al E . de la isla Trinidad hasta estar á 50 leguas 
« de la costa del Brasil; para decidir s i , como sospechaban 
« muchos navegantes, existia otra isla inferftiedia, conocida 
« con el nombre de la Ascension, distante cien leguas de la 
« Trinidad al O y por 20.° 40' de latitud. Conducido con 
« esta mira á la vista de la Trinidad y de los islotes de Martin 
« Vas, que están á su parte oriental, el 6 de abril de dicho 
« año, hizo exactas observaciones de latitud en paralelo de 
« ambos puntos, y de longitud por distancias lunares, que 
« repitió en varios dias» y concluyó las posiciones siguieriles: 

Latitud S. loMtlit 0-
de tiiutiz. 

«Lo mas N. de la Trinidad . . . 20 .° 31.' 24 . ° \ 2 J 
« E l islote mayor de Martin Vas. 20. 30. 23. 42. 

« E n esta misma campaña estableció también el Sr. Láft-
« gara la posición de la isla de Fernando Noronha en los dias 
<c desde el 16 al 22 de mayo, observando en su rada del 
«norte la latitud 3.° 50./ S., y la longitud 25,° 36.1 al O. 
« de Cádiz." Pero unas y otras observaciones han tenido sus 
enmiendas por expediciones sucesivas. 

Resta añadir á todo lo expresado, que era hijo de los 
Exmos. Sres. D. Juan de Lángara y Arismendi, y Doña Ana 
Huarte y Trejo. Se casó en 13 de setiembre de 1774-, siendo 
ya capitán de navio, con Doña María Lugarda de Hóvia y 
Navarro , después marquesa de la Victoria y del Real Tras
porte , hija del gefe de escuadra D, Gutierre de Hévia, 
primer marqués del segundo de estos lítulosf y nieta por l í
nea materna del capitán y director general de la armada 
D. Joan José Navarro, que ganó por su heroísmo el primero 
de los mismos títulos. Nuestro D. Juan jamás hizo uso de 
los de su esposa; respetábalos su modestia, pero sin duda mi-



234. 

raba como una usurpación añailir á stis dictados, lílulós rpiti 
ni él habia personalmenfe adquirido ni hal)ia heredado de 
sus mayores. No dejó sucesión; y !c sobrevivió la Señora 
marquesa su esposa hasta 9 de agosto de 1837, que murió 
también en Madrid,-—Grande era el mérito del Sr. Lánga
r a , y distinguidos los servicios que prestó á la marina; por 
lo qnc fueron tan rápidos sus ascensos, que alcanzó en la 
carrera militar ;i su padre, y este, en 9 y 21 de febrero de 
1780, firmó como director general interino de la armada el 
Ciímpíasc de ordenanza sobre las reales patentes de ascenso 
á gefe de escuadra y teniente general de sü hijo, expedidas 
en 11 de diciembre de 1779 y 3 de febrero de 1780. 

DON JUAN T>K LASTANOSA, natural de la villa de Monzon 
en Aragon ; caballero y soldado de muchos servicios en F!án-
des. Estudió en varias universidades de España y extranjeras. 
Fué consejero de Guerra y matemático de Fe l ipe l i ; aprobó 
el libro de Astronomia de Juan Perez de Moya; y escribió: 

Ivrsion al español de ¡os dos libros de Geometria p rácúcd 
de Orencio Tinco, que existía en la biblioteca Real de M a 
drid, según Latassa, Escrit. aragon., tom. I .0 , pág. 346, 
con referencia al continuador de la l i ib l io t , de P i n d ó , lo
mo 3.°, col. 1336, aunque es dudoso si es este mismo Juan de 
Lastanosa, pues dice ( art. de Gerónimo Girava) Pedro Juan 
de la Estanosa, que pudo ser su hermano, como lo era tam
bién 1). Juan Luis de Lastanosa. 

JUAN DE LAVINIERA, Y GONZALO MAKTINEZ DE PORRES: 
Declaración sobre su navegación desde 9 de marzo de 1593 

que. salieron de la Habana con las ¡Iotas de Tierra-firme y 
Nuem-EspafM , hasta 28 de ab r i l , que habiéndose separado 
p o r u ñ a tormenta, entraron solos en Sanlúcar .—Un Sevilla, 
leg. de Carta» de Lisboa, y copia en el Dep. hidr. lom. 23 
de mss. 
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JUAN DE LEDESMA , como secretario del Consejo de 
Indias: 

Entre las enseñanzas que se eslablecieron en la casa de
la Contratación de Sevilla, no podia olvidarse la de la artille
ría; y con fecha en Madrid á 28 de febrero de 1576 , se dió 
firmada por este ministro la siguiente instrucción de lo que 
había de observar Andrés de Espinosa, artillero de S. M. en 
la enseñanza y examen de artilleros. — "!.0 Los que se lian 
de admitir y examinar han de ser precisameme naturales de 
los reinos de Castilla y Aragon, buenos cristianos y de bue
nas costumbres.—2.° Que á lo menos sea de 20 años arriba, 
que baja hecho á lo menos un viaje á las Indias , de mari
nero ó artillero de alguna nao, ó soldado de la Capitana ó 
Almiranta.—:3.0 E l que se quisiere examinar ha de asistir 
con el dicho Andrés de Espinosa dos meses continuos á la 
práctica y uso de la arlillen'a y ejercicio de ella, y de la 
pólvora y fuegos artificiales, estando cada dia 2 horas á la 
mañana ó á la tarde.—4 .° Que se ha de hacer práctico en 
sa])er y entender los materiales con que se hace la pólvora 
y fuegos artificiales, y la orden que se tiene cu labrarla y re-
finarla , y hacer los dichos fuegos artificiales; y no ha de ser 
examinado el que primero no hubiere ganado tres presaos 
en el terrero á los demás artilleros que con él tiraren aquel 
dia, habiendo á lo menos dos de ellos que sean examinados.— 
5.° Que no sea examinado el que tuviere lesion de brazo 6 
falta de vista.-—6.° Que el examen sea á presencia de uno 
de los jueces oficiales de la Contratación y en la casa de 
esta, y asistiendo otros 4-0 5 artilleros examinados, para 
que hagan las preguntas que quisieren de artillería , pólvora 
y fuegos arlificiales; y habiendo satisfecho llevando ccrlifica-
cion en forma de Andrés de Espinosa de haber asistido el 
tiempo señalado en dicho terrero y ganado los premios, se 
le forme asiento en dicha casa por ante un escribano, y se le 
dé un testimonio firmado del juez, inserto en la certificación 
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(kda por Espiriosa; poniéndose la edad , sefias y ilaturálezíí 
del artillero con ios nombres de sus padres: y si no contes
tase á las preguntas rid pueda ser examinado hasta que baya 
asislido Otros dos meses en el terrero.—^7 S Que del dicho 
testimonio se lome razón en la contaduría de la dicha casa 
en un libro destinado para e l lo .—8.° Que ninguno sea admi
tido á ejercer el oficio de artillero en la carrera de las Indias 
sin preceder el examen en la forma dicha.-^9.° Que los ex
tranjeros que hubiesen hecho viajes á Indias por artilleros no 
puedan navegar en dicha plaza sino exaniiinándose como lo 
han de sei* los naturales, pena de 50,000 mrs. y dos años de 
suspension de oficio al maestreó capitán de nao que lo que
brantare.—^0. Que el dicho Andrés de Espinosa sea obligado 
á residir ordinariamente en Sevilla, y si se ausentare sea con 
licencia de los jueces y oficiales dü la Contratación por es
crito y firmada de ellos; y si se ausentare sin este requisito 
pierda el salario del tiempo que faltase , y si pasa de 4 meses 
no sea admitido al oficio,—11. Que Espinosa sea obligado 
ó residir lodos los dias del año en la parte donde se hiciere 
el terrero para el ejercicio de la arúlleria, á lo menos dos 
horas á la mañana y otras dos á la tarde, enseñando y plati
cando el arte con los discípulos con cuidado y buen orden, 
y cuando así no lo hiciere pierda el salario de aquel dia.'=5= 
Hallábase en Sev. , leg. de Papelea iocanfes á la Junta de 
guerra de Puerto-Rico. 

Carta, con fecha 7 de ju l io de 1581, al capitán Pedro 
de Ledesma sobre las dificultades qile representó acerca de la 
recluta de gente en Vizcaya para la armadd de Diego Flores 
previniéndole que les ofreciese mas estipendio. =Copia en Sevi
lla, leg. de Carias, conswifas, etc., y otra en el Dep. hidr., 
tom, 20 de mss. 

DON J U A N nr. LEOZ, caballero de la orden de Santiago, 
almirante que fue de la flota de Nueva-España el ano 1628: 
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5« defensa sobre la pérdida de la (lula , contra D . Juan de 
Solórzano (fiscal de la causa); y un resúmen del memorial 
que dió en la j un t a : imp. f o l . = E l adicionatlor de la l i i b l . de 
A. L . Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1 Í 5 9 . 

Eslaban en B. 51., sala de mss., estante I I , cod. núme
ro 62: al folio 294 un Resúmen del Memorial dado á los jueces 
del pleito promovido por el fiscal del Consejo de ludias Solór 
zano contra el General D. Juan de Benavides y el almirante 
D. Juan de Leoz , contestando á los cargos sobre la pérdida 
de la flota en Matanzas. Firma al fin el mismo Benavides, y 
está impreso en 10 hojas folio, sin expresar el año ni en dón
de; y alfol, 314, la información recibida á instancia de di-
clio almirante en prueba de deber ser absuelto. Impreso 
en folio por Francisco Martinez; y tampoco dice donde ni 
cuando. 

Vóastt Dos JUAN I>E BENAVIDES BAZA?; , y DOCTOR DON 
JUAN PE SOLORZANO PEREIRA. 

JUAN DE LISBOA, pilólo de la carrera de la India , que 
fué á su descubrimiento. Escribió un Derrotero de aquella 
navegación, citado como el de mas certidumbre en aquel 
tiempo por el cosmógrafo Alonso de Santa Cruz en su infor-
mede 8 de octubre de 1566 sobre la controversia con los por
tugueses respecto á las Filipinas y Malucas, 

DON JUAN MANUEL UE LOMBAUDON, capitán de navio. 
Nació en la ciudad de Valencia á 1.° de enero de 1722: 
principió á servir de guardia marina en 7 de noviembre de 
1740: tuvo varios mandos de buques: fué ayudante-mayor 
general de la armada desde 18 de noviembre de 1760 hasta 
su ascenso á capitán de navio en 22 de octubre de 1770, 
y murió siendo comandante de marina de Cartagena de I n 
dias en 5 de noviembre de 1771. E n 1757 y siendo teniente 
de navio, tradujo é ilustró con ñolas el 

n 17 
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Arte de armadas, ó Tratado de evoluciones navales, que 
contiene reglas muy útiles y necesarias para los oficiales gene
rales y particulares de marina. Escrito por el Reverendo padre 
Pablo l íos tc , de la cowpania de Jems, profesor de Matemáti
cas en el Real seminario de Tolón.—Un tomo en fol. ms., de 
buena letra, y con láminas dibujadas, que existia, y es 
regular exisla aun en la secretaría del despacho de Marina, 
habiendo el traductor dedicado esta obra al Hxmo. Sr. Bailio 
F r . D. Julian de Arriaga. Habla en el prólogo de la impor
tancia de las evoluciones navales, y las utilidades de este 
conocimiento para una armada; de las notas que babia aña
dido ; de las variaciones y supresiones que babia hecho en la 
traducción, todo para mas simplificarla ; y para que no se 
estrañe que un religioso tratase una materia lan ajena de 
su insl itnío, dice que sobre poseer sólidos conocimientos en 
las matemáticas, estuvo doce años en destinos de mar, al 
lado de los mas sabios generales de su nación de Ones del 
siglo X V I I , y nadie hasta enfónces había escrito extensa
mente de ella, ni mas que algunos sucintos extractos de la 
misma obra; por lo que le babia parecido conveniente tradu
cirla. Divídela en seis partes : la 1 .a, subdividida en 12 sec
ciones, explica algunos términos técnicos; modo de cazar, 
alinearse los navios, formaciones en batalla, marcha y re-
lirada, guardar y forzar un pasaje: 2.a en 5 secciones, 
abraza los métodos de mudar la disposición de las escuadras 
en diferentes casos de marcha y retirada : 3.a en otras 5 sec
ciones, trata de restablecer el órden de batalla , ó los órde
nes de marcha y retirada: i.8 en 7 secciones, otras mudan
zas de los órdenes: 5.a de movimientos de las escuadras sin 
mudar su órden; y en 11 secciones, dar fondo, ganar bar
lovento, barloventear en tres columnas, disputar el viento 
al enemigo, evitar el combate, forzar á la batalla, doblar 
al enemigo, evitar el doble, recibir al enemigo que arriba á 
batir, atravesar á la armada enemiga, asegurar la armada 
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en pnerlo: 6.a y úlljma, en C secciones, trata de la division 
de una armada, lugar del equipaje, cuadrado níiutico, de 
latempeelad, plano de señales, índice en el mar. 

Trece años adelante presentó su 

Ensayo naval de los movimientos, órdenes y señales que 
únicamente se necesitan pava dir igir la armada con tanta 
'pronliiud, regularidad y precaución como se conduce el ejér
cito en campaña : esponiéndose al fm del ensayo un proyecta 
para mandar las escuadras con menos movimiento y mas segw 
ridad. Obra muy útil á (a Marina Real, con varia» regla» que 
pueden servir á la particular. Por el capitán de fragatfl. 
J). J. L , , quien año do 1760 la dedica al augusto héroe Cá r -
tos U I , Rey de E s p a ñ a , ele,—Un tomo en 4.° mayor, ma
nuscrito, original y de buena lolra, que poseía el gefe de 
escuadra y consejero de Guerra D. Antonio Luis del Real 
y Lombardon , sobrino del DON J U A N MANUEL. Al fin 
del libro se baila esta nota ; *' Copla de este borrador se re-
«mitió al Rey por mano del comandante general D. Andrés 
o Reggío en 1.0 de julio de 1766 , y si hubiese de imprimirse 
«será por este, y no por el original." 

En la idea de la obra manifiesta cuanto daña á las es
cuadras salir al mar sin instrucciones de disciplina, ó con 
(antas que se confundan las útiles con las supérfluas; y 
que para obviar estos extremos y que en un mes pueda 
aprenderse todo, reduce su ensayo á marchas, ataques y 
retiradas, no siendo menester tantas evoluciones como se 
hablan inventado, y bastando tres formaciones y cuatro 
marchas para cuantos movimientos intente el general de una 
armada, como también para todas las maniobras de navega
ción y batalla , cuyos varios casos especifica como hipótesis 
posibles; y añade, que ha numerado en el tratado de órdenes 
las señales, para que uu mismo ejemplar sirva en otras cam
pañas, y para ocultar al enemigo en tiempo de guerra el sig
nificado , con solo variar la numeración. Toda la obra esta 
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escrita con claridad y buen método; y so primera parte, di
vidida en 13 capítulos, empieza comparando las evoluciones 
de un ejército con las de una armada naval, para deducir 
algunas ventajas en esta, y esplana luego el Ensayo y el 
Proyecto á tenor de lo que ofrece su idea de la obra. L a par
te segunda en 9 capítulos, contiene en el 1.0 el plano de ór
denes y señales , con oportunas referencias ó citas para ma
yor inteligencia, y hace la explicación de las voces técnicas 
que usa en la obra : establece en el 2 .° algunas reglas gene
rales: demuestra en el 3 .° las marchas , con sus correspon
dientes (¡guras: el 4.° explica ocho casos de mudar tas for
maciones: el 5.° trae nueve ejemplares para rehacerlas: el 
íi.0 los movimientos de guerra de un navio, propiedades y 
gente que debe tener, plan de combate y maniobras : 7.° apli
cación do estos preceptos á una escuadra , explicando sus di
visiones y cuerpos, movimientos en batalla y precaociones 
de un genera!: R." contiene el modo de hacer Jas señales co 
combate de noche; y el 9.° es continuación de un proyecto 
sobre una nueva formación de ángulo, que ocupando triple 
menos ámbito que la de ángulo ordinaria, la hace mas có 
moda y segura para retirar una armada cuando es inferior v 
perseguida, 

JUAN Lopliz DE ARKCHULUETA : 
Memorial que presentó al Consejo Real de las Indias, 

proponiendo el apresto de tres armadas; una para la guar
da del mar Océano, islas y tierra-firme de Indias; atrapara 
rrusar sobre las Azores; y la otra para lo mismo sobre los ca
l m de San Vicente y J?spar/e/.=Original en Sevilla, leg. i.0 
de Papeles diurnos, sin año, de la secretaría del P e r ú ; v co-r 
pia en el Dep. hidr., tom. 23 de mss. 

,IUAN LOPIÍZ I>K RÜCALDE. E r a tesorero de la casa de la 
Contratación de Sevilla, y después por fallecimiento del con-
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lador Gimeno de Bribiesca, año 1310, le coucedió el Rey 
este empleo: mas adelante fué suspenso, y se mandó re
sidenciarle ; en cuyo estado hubo de fallecer f dándose su 
plaza A Domingo de Ocbandiano el año 1523, según cons
ta en las Décadas de Indias de Herrera, década 1 .a, lib. 7.", 
cap. 1.", y década 3.a, lib. 4 . ° , cap. 21; y en Aorte de la 
Contratación de Veitia , lib. 1.", cap. 37 , §. 13.—Escribió: 

Carla al ohispo de Burgos, con fecha en Sevilla 12 de ma
yo de 1521, par tic ipáfí dole la llegada al puerto de las Mue
las de la nao San Antonio, una de las que componían ía ar -
liifida de Magallanes; de la cual se separó estando ya en el 
estrecho, y tomó la vuelta de España. Hace relación, con 
cierta animosidad contra Magallanes , de las ocurrencias de 
aquella navegación.=IIa]lábase original en Sevilla, y está 
inserta en el tomo IV de nuestra Colección de viajes, pá
ginas 201 á 208. 

DON JUAN LOPEZ DIJ VARGAS, hijo del cosmógrafo de 
S. M. D. Tomás Lopez, nació en Madrid y feligresía de 
Santa Cruz á 13 de enero de 1765; estudió la gramática 
latina . y la geografía enseñado por su padre ; fué individuo 
de la academia de Buenas Letras de Sevilla y de la Socie
dad de Asturias; y publicó varios 

Mapas de las islas de la América.—Bacna , Hijos de M a 
d r i d , lom. 3 . ° , pág. 324. 

JUAN LUPF.Z un VÍCL'ÑA , capitán : 
Memoria que d i ó , con fecha 5 de mayo de 1029, de 

todo lo que habia navegado y reconocido , y de lo descubierto 
en la California, con alturas, fondos y señales de 'puertos, 
comederos de perlas, etc. — Hallábase en Sevilla, en un l i 
bro en fol. de 114 hojas, leg. 4.° de P á p e l a que se reco
gieron de casa del secretario Juan de Zir iza ; y hay copia 
en el Dep. hidr., lom. 19 de mss. 
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DON JUAN LOPE» DE VIVERO, alias de Palacios Rubios, 
por ser natural de la aldea de esle nombre en el obispado de 
Salamanca. Hizo sus estudios en la universidad de esta ciu
dad, donde se graduó de licenciado en leyes A I S de enero 
de 1471 , y de doctor en 8 de diciembre de 1496 : regentó 
varias cátedras: fné oidor de la chancillería de Valladolid, 
sirviendo al mismo tiempo en la cátedra de prima de cáno
nes ; mas adelante , minisl ro del Consejo de Indias; presidente 
del de la Mcsla, y enviado á liorna por el Rey Católico á dar 
la obediencia al Papa Julio 11.—Fué insigne y fecundo es
critor ; de cuyas obras, y mas larga noticia biográfica , la 
dan f). Nic. Ant. Jilh. h. nova, edic. de Madrid, tom. I , 
pág. 710; y llezabal , B ib l . dfí esfírit, dv loa colegios ma
yores, págs. 2G6 á 271. También la dan de algunas de 
las mismas obras el continuador de A. Pinelo en varias 
de sus cois.; y Huerta, flih. mid española i pág. 93. — Mina-
no, en su Diccionario (jcográfico-estadislico } totrn 6.° , pági
na 400 , cols. 1 / á 2.a, art. PALACIOS RUBIOS, hace ho
norifica mención de este magistrado como natural del mismo 
pueblo, al cual pone en categoría, no ya de aldea , sino de 
villa Real. 

L a obra que toca citarse en la présenle , y escribió para 
instrucción de su hijo primogénito D. Gonzalo Perez Vivero, 
se intitula: 

Tratado del esfuerzo bélico heroico, impreso en Salamanca 
1524, en 4.° Reimpreso en Madrid, 17U3, por Sancha, en 
íol. con notas y observaciones por F n Francisco Morales, 
monge gerónimo. 

JUAN DE MANDEVÍIXA : 
Libro de las maravillas del mundo, y viaje á Jerusalen. 

Véase H E R N A N PEREZ DE GUZMAN. 

Dox JUAN MANRIOUE.—Véase DON ANTONIO AGUSTÍN. 
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Dos JUAN MANUVX DR BÜDOYA. — Vóasi- DON JOSÉ 
E S C O F E T . 

DON JUAN MARCOS DE MARCOS : 
Del mudo de conocer las íotigitmícs, mcriíttauos, elo,, 

impreso cu 1650. Kl continuador de A. L . Pinclo, lom. í.", 
col. 1120. 

F i t A Y JUAN MAUQDES, de la orden de San Agustin. Na
ció en Madrid por los años 1564: hablan de él D. Nic. An
tonio fí. h. nora, tom. \ , pág. 7'á ; liaena, Hijos de Madrid , 
tom. 3 . ° , pág. 139, y de las varias obras que escribió, y 
mencionan ambos bibliógrafos: Huerta lo hace en su Isiblto-
leca DiUitar española, pág. Ü4, de la intitulada 

E l gobernador cristiano, deducido de (as vidas de Alv i -
sen y Josué, principes del pueblo de Dios. Impresa en Salaman
ca , 1612 y 1 6 1 9 , en folio; Alcalá, 1634; Madrid 1640; 
y Bruselas 1664; la tradujo al francés el Sr. Virion, impresa 
en Nancy, año 1621; y al italiano Martin de San üernardo, 
mongo cisterciense, impresa en Nápoles , 1646. 

DON JUAN MAKQUEZ CABRERA , capitán y sargento ma
yor: 

Espejo del buen soldado. Madrid. 1625. 4.1, = I ) . Nico
lás Ant . , I I . h. nova, tomo I , pág. 734 , col. 2.a; y olva 
edic. en Madrid, 1664, según Lucucc en el catálogo des
pués del prólogo de sus Principios de fortificación. 

JUAN MARTIN POBLACIÓN, natural de la ciudad de V a 
lencia; médico y matemático doctísimo, dice D. Nic. Anto
nio; astrólogo eminente, según Ximeno: aquel le apellida 
Martinez; este lo contradice diciendo que era M a r t i n ; y 
Barcia también le llama Juan Mart in Población. Escribió: 

De usu Aslrolabii Compendium t schematibus commodissí-
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mis illustratum, Paris, 1526 y 1527, 4.° por Enrique Es te 
ban; 1546 por Juan Borbei, en 8.°; y 1550, 53, 54 y 56 
por Guillermo Cabellat, 8.0=Barcia, adicionador fie Pinelo, 
tomo 2.° , col. 962 ; Ximeno, Escrlt. de Valencia tomo 1.0 pá
gina 80 ; y D. Nic. Ant. l i . h . nova, tom. I , pág, 735. 

JUAN MARTÍNEZ : 
Relación del desgraciado viaje de la nao San Gerónimo, 

desde i.0 de mayo de 1566 que salió de Acapulco, hasta 15 tie 
octubre que arribó á la isla de Zubú: donde la escribió con 
techa 25 de julio de 1 5 6 7 . ^ C o p Í a en Sev. , y en el Depó
sito hidrogáfico, tomo 17 de mss; 

JUAN MAIITINEZ DE RBCALDK, vascongado: 
Carta al duque de Medinasidonia, con fecha en Lisboa 

21 de mayo de 1581, opinando que la construcción de /os 
ocho navios que el Rey habia mandado fabricar, se ejecute 
en Vizcaya, Guipúzcoa y cuatro villas: " por la experiencia 
«(dice) que tengo de mi (ierra, y por lo que he visto de ar
amadas y fábricas que en ella se han hecho:" añade que la 
gente de mar se tome de la costa, y no de Castilla ó tierra 
adentro; y propone los sueldos que deben señalarse á cada 
clase.—Hallábase en Sev., leg. de Papeles tocantes á la fá
brica de galeones que 5* jtf. manda hacer en Vizcaya; año de 
1581; y hay copia en el Dep. hidn, tom» 22 de la Colección 
de mss. 

Carta al Rey, 6on fecha de Lisboa 4 de ju l io de 1584, 
-participando su salida de Santander en 21 de junio con ios 
galeones que le habia entregado Cristobal de Barros, y su cu~ 
tradd con ellos en 29 del mismo mes. Dice que son buenos, 
fuertes y bien labrados, la carga que traían , calidad de los 
masteleros, ajuste y pago de la gente, provisiones que se iban 
á embarcar, infantería que habia de ir , relardo de los galeo
nes de Sevilla por falta de marineros, y que deseaba su pronta 
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llegada para reforzar su gente y abreviar el viaje por eslar 
la estación muy adelantada. — Sev. , leg. I.0 de Papeles to-
canifs á la Junta de Armadas desde 1550 á 1608 : y copia en 
el Dep. hidr,, tom. 23 de inss., así de dicha carta, como 
de las que el ministro Mateo Vázquez dirigió sobre el asunto 
á D. Antonio Eraso con fecha 15 de! citado julio , y al mismo 
Recalde por respuesta facilitándole los medios para su pronta 
salida. 

I)ON JUAN JOSÉ MARTÍNEZ» ahora secretario del supre
mo tribunal de Guerra y Marina: es hijo del teniente gene
ral y capitán comandante de las compañías de guardias ma
rinas D. Juan José Martinez ya difunto. 

Escribió siendo teniente de navio, y presentó al gobier
no un Vocabulario mar i lmo español-inglés, y inglés-español. 
que fué muy úti l , entre los demás que se facilitaron, para 
i'ormar el Diccionario marí t imo español impreso en 1831 , y 
de que hicimos anticipada mención en el Discurso para pró
logo del mismo Diccionario, pág. X X I V . 

Tratado práctico de velamen, traducido del inglés. Impre
so de Real órden, Madrid imprenta de D. Miguel de Burgos, 
1829, en 4.° y 101 págs. á mas de cuatro de portada 6 i n 
troducción y una hoja de Indice, con 4 láminas al fin, qne 
contienen G l figuras de velas. 

Descripción de las máquinas de vapor y de sus mas impor
tantes aplicaciones; redactada con presencia de las mejores 
obras, y de los informes de ios primeros artistas de los E s 
tados-Unidos de América. — Madrid 1835. Imprenta de D. L . 
Amarita: en 4.° 

DON JUAN MARTÍNEZ SILÍCEO, natural de Villagarcia, 
obispado de Badajoz, hijo de Juan Martínez de Guijarro, y 
de Juana Martínez Muñoz, pobres, aunque de solar conoci
do. Sus primeros años y su educación, ofrecen algo de ma-
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ravilloso y singular, tanto en su patria, como después en P a 
rís; de donde, siendo ya regente de artes, le trajo á su seno 
la universidad de Salamanca, y l'ué el primero que en ella 
dio lecciones públicas de filosofía natural. Instado de un pa
dre maestro latinizó el apellido Guijarro en el que adoptó de 
SUkco. Fué catedrático de filosofía moral, y se graduó de 
maestro en artes y teología. E n l&2o se le dio la canongía 
magistral de Coria; pero permaneció en la universidad, has
ta 1S34 (el 48 de su edad) que el Emperador le nombró 
maestro del príncipe 1). Felipe: fué sucesivamente obispo de 
Cartagena y arzobispo de Toledo, y oreado cardenal en i555 
con el titulo de los Santos Nereo y Aquileo. Murió en Val la -
dolid á 31 de mayo de 1557.—De los demás hechos de su 
vida, índole, fisonomía, epitafios y obras literarias, dan mas 
extensa noticia D. Nic» Aut, l i i b . hisp. nova, tomo I , página 
737; y Ilezabal, Escrit. de los colegios mayores, pags. 338 á 
3 4 3 . — E l P. Mariana en el Sumario de. lo que aconteció en la 
monarquía desde 1515, y bajo del epígrafe Año 1545, así 
como modernamente Miñano en el Diccionario geográfico, to
mo I X , pág. 370, art. Villagarcia, también le han dedicado 
algunas honrosas líneas. 

Y debe comprendérsele en la presente obra, por haber 
escrito y dado áluz entre las primeras suyas: 

Arithmética theórica et práctica. Impreso en París, 1514, 
en 4 . ° , por Simon Colineo, 1526 ; y en Valencia, 1554.— 
Elogió esta obra Fernán Perez de la Oliva, discípulo del se
ñor Siliceo, en un diálogo, cuyas palabras son á un mismo 
tiempo castellanas y latinas. 

Añadió, enmendó é ilustró las obras del inglés Suisset, 
sobre el ^Iríc calculatoria; y lo imprimió en Salamanca, 
1520, en folio. 

JUAN MAUTIZ: 
Helacion que dio en la villa de Peniche de una armada 
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holandesa de l â n&vioi, qúe vhúeútlo de PcrnaiUbuco á Por
tugal le ápresó con la carabela de que era maestre, y to echó 
en ia isla de San Anton de Cab0-v(?i'</i.=l-IaHábase en Scv,, 
s¡« expresión tic año , leg. 3." de ¡'apeles de ío secretaria úct 
P e r ú ; y existe copia en el Dep. hidr., lom. 25 de mss. 

DON JUAN MASCAREÑAS, Oapitan de la fortaleza de Dio 
en la India portuguesa: 

Carta que escribió al infante 1)> Luis en 8 tic diciembre ¡le 
1546 , relacionando los aconlecimiento» del cerco que le puso 
el liexj de Cambaya^ hasta que llegó con el socorro el gobn-
•nador de la India y le d e r r o l ó . = S e \ . leg. 8*° de Cartas de 
Indias; y Dep. hidrv, tomo 28 de mss. 

JUAN DE MAZUECOS , (alias Lepe), natural de la Villa de 
este nombre: 

Declaración con fecha 17 de setiembre de 1534, sobre el 
viaje del comendador Loaiw á las Molucas, y de lo ocurrido en 
aquellas i s ías .^Original en Scv., leg. 1.0 de Papeles locan
tes al Maluco; y copia en el tom. S.u de nuestra Colección de 
viajes, pág. 3G1. 

JUAN DE MEDEIROS CORREA: 
E l perfecto soldado. Lisboa 1659, en 4.°—fí ibl . m i l . es

pañola , pág. 94. 

Dos JUAN DE MI-DINA, maestre de campo: 
Tratado wúíifar de escuadrones. Milan, 1G50, en 16.°— 

Huerta, Bib . m i l . española, pág. 94. 
Breve compendio mil i tar . E n Longon. 1671 .=Lucuce, 

catálogo de Escrit. m i l . españoles en su obra de Principios de 
fortificación. 

JUAN DE MELGAREJO, capitán: 
Reformación de la carrera de Indias. Ms. en folio que 
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exislia en el arch, de Simancas.=Barcia. Bih . nàut . tom. 2 .° , 
col. 1088 ; y Huerta, B ib . m i l . española , pág. 94. 

Memorial que presentó al Consejo de Indias , pidiendo H 
mando de dos fragatas para guardar la costa desde Veragua 
hasta San Juan de Vlúa contra los cosarios ingleses y france
ses , como ya lo habia hecho contra la armada del capitán 
Francisco /)ra/í, á qnim apresó.—Original en Sevilla; y 
copia en el Dep. hidr., tom. 22 de mss. 

Memorial sobre la fortificación de la h l a -Españo la . Ms. 
en folio, que poseia l íareia, según dice en dicho lomo 2 . \ 
col. 588. 

JUAN" MELO DE SANDE, natural de la Coruña: 
Carla al marqués de Cerralbo, gobernador y capitou ge

neral de Galicia, sobre la importancia de que haya una es
cuadra en las costas de aquel reino. Ms. en 4 . ° , en la libre
ría del Conde de Villaumhrosa.—Iíareia en su citado to
mo 2 . ° , col. 1145. 

E n 1012 se imprimió en Madrid otra obra del mismo 
Melo (que no es de este lugar) , según I ) . Nic. Ant. B . h. 
nova, tom. I , pág. 741. 

JUAN B A U T I S T A MELLA: 
Teoremas y problemas de la física astronómica , y medi-

ciua. Impreso en latín, 1586 en 4."—Barcia, continuador 
de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1062. 

JUAN DEMBNA. 
E l Sr. Barcia , continuador de la Bibliot . de A. L . Pine-

Io, dice en el tom. 2 .° , col. 922: 
" A T L A N T E , Rey de Mauritania, fué el primero que 

« arlificiosamenle fabricó la Esfera, y la llamó así Homero, 
« citado por Juan Zezes, en sus Historias, Chiliada 5 , I l i s -
« íorta 1, de Atlante, y en la Chiliada 12, ¡íisloria 399, po-
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«iic los astrólogos mitiguos, y duda si escribió Allante y 
M sus coetáneos. Dicen que enseñó á Hércules la estera y la 
«astrologia, de donde nació la fábula de haberle ajudado 
« á mantener el cielo en los hombros (Diodoro Sículo , lib. 4-
«de su liiblioteca, ibl. 234 y 235) , aunque el coineudador 
«griego dice la inventó Museo, en la copla 1.18 de Juan 
« de Mena, foi 2S-7." 

.JUAN DE MENDEBici iAfiA , capitán : 
Carla , con fecha 8 de ju l io de 1 537 en el Puerto de San-

la Maria , al presidente y ofiñales de Ja rasa de ¡a Contra-
i ar ion , dándoles noticia de los cosarios franceses que andaban 
robando por los cabos de Sania Maria y San Vicente é Jalas-
Terceras.—Original en Sevilla, leg, 14 de fíuen Gobierno 
de Indias; y copia en el Dep. hidr., tom. 2o de mss. 

Véase FRANCISCO DUARTE , y O F I C I A L E S R E A L E S de 
Ja Isla-Española. 

JUAN MILLARD Y L O R E N Z O FERRER DB MALDONADO, 
capitanes: 

Siete memoriales dados al Rey, año de 1615, sóbre la 
aguja fija y grados de longitud.—Originales en Sevilla , le
gajo 1.° de Junta de guerra de Indias ; y copia en el Depó
sito hidrográfico, tom. 27 de mss. 

JUAN A L F O N S O RE MOLINA CAKO, hijo de Francisco de 
Molina, natural de Orellana, y de Bárbara de Tena, natu
ral de Villanueva de la Serena; nielo de Salvador de Mo
lina por línea paterna, y de Pedro Alonso Cano por la ma
terna; y destinado en Flándes con el gobernador y capitán 
general de aquellos estados. Escribió: 

fíescubrimienlos geométricos. Impresos en Ambéres por 
Andrés Bacx , 1598 , con privilegio por 20 años, concedido 
por la archiduquesa Doña Isabel Clara Eugenia, con fecha 
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en Bruselas á 15 de setiembre del mismo año. Dedicó esta 
obra, con fecha de 7 de esle mes, en la primera de ambas ciu
dades , á D, Diego de Ibarra , comendador de Villahermosa, 
veedor general de dichos estados, mayordomo del archidu
que Alberto, eto.; y fué aprobada con fecha del 10,—Don 
Nic. Ant. [ B i b i . hisp. nova, tom. I , pág. 632) dice que se 
imprimió en Antuerpia por Andrés Vaccam, 1568, 4.0; pera 
la equivocación parece innegable, pues mal pudiera haberla 
impreso en ese año no habiéndose aprobado ni dado el pr i 
vilegio hasta 30 años mas acá. Los datos que arriba se ex
presan, son tomados de un ejemplar de la obra; en cuya 
dedicatoria decia también á su Mecénas, haberle escrito en 
14 de mayo de 1597 anunciándole que si lograba acabar con 
bien lo que entonces traia entre manos, había de eternizar 
su nombre con la mas alta obra que de su género se hubiese 
dirigido á ningún Señor, 

E n el prólogo ó advertencia al lector, dice que aunque 
ignoraba la lengua latina y demás letras humanas, ni había 
aprendido de viva voz los Elemenlos ãe Euclides, sino sola
mente por su estudio desde trece años antes , leyendo en ita
liano y francés los primeros nueve libros, y procurando ras» 
tréar el contenido del déc imo, para saber el origen del á l 
gebra, habia debido á Dios le dejase hallar lo que ocultó á 
muchos estudiosos, " de modo que ya no ignorará el mundo 
« l o que antes ignoraba, de la duplicación del cubo, cua-
« dratura del círculo, rectitud del ángulo del semicírculo, el 
« ser línea recta y curva entre sí iguales , y desde donde co-
« mienza á convertirse la curva en recta, y el ser finito el 
« valor de los ángulos, y desde donde lo vienen á ser , con 
« corolarios que de sus demostraciones resultan." Recomien
da por fin á los que gobiernan, el sostener personas doctas 
para la enseñanza de la geometría. Siguen al prólogo varios 
versos en elogio de la obra, y luego el privilegio ya citan
do.—Al foi. 4-1 v. de ella, nota las proposiciones falsas 
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(17 y un corolario) que dice hay en los Elementos de, Eucli
des y en otros tratados que corrían; y como le preguntase un 
amigo en qué lo fundaba , escribió en comprobación otros 
nuevos Descuhrhn'u'nlos , que asimismo dedicó á D. Diego 
Ibarra. 

Don. Nic. Ant. en la página arriba citada, añade que Ni
colás Jansouio en Arnchim tradujo dicha obra al latin en 
1620; y que fué elogiada por Gerardo Vossio finiré oíros 
que disputaban sobre !a cuadratura de! círculo. 

DON JUAN FRANCISCO UF MONTEMAYOR Y CORDOOA TU; 
Ce EN c A . Nació ano de 1620 en Luenga de Aragon, y mnvió 
en la ciudad de Huesca á 25 de agosto de 1685 : era señor 
de la villa de Aifocca cerca de Zaragoza ; y fué gobernador 
y capitán general de la Isla Española y de la Tortuga, y 
presidente de la Real audiencia de Santo Domingo, oidor mas 
antiguo de la cliancillería de Nueva-España, y consultor del 
tribunal de la Inquisición. Inscribió: 

/>í.sctírso históricQ-potilico-juridico del derecho y reparti-
niicnlo de presas y despojos apreftdidnn en justo, guerra, y f re
mias y castigos de los soldados. Añadido y aumentado en esta 
segunda impresión con algunas m á x i m a s , preceptos ó reglas 
militares al fin de él. Dedicado á la protección de su Excelen
cia D. Cárlos Agapito de Gurrea, Aragon, Alagon y Borja, 
duque de Viliakermosa, etc. E n Ambéres á costa de Juan 
Struald. M D C L X X X V I I I . — U n lomo de 361 págs . , á mas de 
20 de los principios , y otras 20 de índice al fin , en 4.° 

En la Dedicatoria, que como ya habia muerto el autor 
la firman con las iniciales C. P. L . S. Sus menores criados 
{del Mecenas}, se epilogan los servicios de este personaje 
desde las guerras de Cataluña en clase de soldado, y luego 
como capitán de caballería, después general de esta arma en 
Flándes, y al fin gobernador general de aquellos estados. 
Sigue un prólogo ó advertencia que principia con las inicia-



272 

Ies P. E . L . E . A . , la licencia para la impresión que se in
serta, dada en 3 de julio de J 658 por el virey de Nueva-Es
paña duque de Alburquerque, previa aprobación de D. A n 
drés Pardo de Lago, oidor de aquella Real audiencia, así 
como también la licencia del arzobispo D. Mateo Saga de 
Bugueiro á 2 de agosto siguiente, después de aprobada asi
mismo la obra por F r , Francisco de Guzman, ex-proviocial 
franciscano. Todos estos precedentes son pues de entender 
para la primera edición , dada en Méjico en dicho año de 58, 
siendo su impresor Juan Ruiz , y de la cual tratarémos abajo. 
—•Sigúese una larga exposición del autor al Rey, firmada 
en la misma ciudad á 30 de junio del propio año y que es de 
suponer se insertaría también en la primera edición: en cu
yo escrito, y alegando sus servicios, se queja de los injustos 
procedimientos de su juez de residencia, juez, parte y tes
tigo de la causa á un tiempo, y espera que, así como el 
condo de Monterey, á quien por su justificación apellidaban 
ei virey santo, y sin embargo se le condenó allí en grandes 
sumas, pero acá el Consejo le absolvió y premió como era 
justo, lo mismo seria él atendido de tan recto tribunal y de 
la grandeza de S. M. para resarcimiento y alivio de tantas 
persecuciones y trabajos. 

Comienza el Discurso por un preámbulo de 77 págs. sobre 
el despojo qite se ganó al enemigo francés en la expugnación 
de la Isla de la Tor fuga; y la presa de uno de los bajeles de 
su conserva, que se le cogió cuando volvió contra lo capitulado 
á invadirla. E n razón de si debe dividirse entre los soldados 
que lo aprendieron, y en qué forma. Lo demás de la obra, 
desde la pág. 77 basta la 332 , comprende 10 capítulos, en 
230 párrafos seguidos. Y después desde la pág. 333 hasta 
la 361 se halla un opúsculo latino bajo el epígrafe siguiente: 
" Vra;missa qnaedara político-mililaria: partim praisenli sup-
« posita, libello, pertinentia partim t sicut expresse, ita et 
«virtualiter contenta. Author idem addit: Dr. D. loannes 
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«Franciscos a MoiilemayOr et Cordoba de Cuenca a consi-
« Ü i s S . C . Majestatis, etc." 

De la edición de 1638 da sucinta noticia Huerta en su 
Bib. mi l . cspañ.i pág. 94.— D. flfic. Ant . , Bib. fcísp. nora, 
tom. I .0 , pág. 694» y ea mas extenso artículo, la cita cris
tre otras del autor, pero bajo el siguiente confuso título, 
comprendiendo en uno solo (sin duda por error de imprenta), 
dos distintas obras. Investigación del origen y privilegios de 
los Ricos-hombres, ó nobles caballeros Infanzones, ó hijos
dalgo y señores de. vasallos de Aragon; y del absoluto poder 
que en ellos tienen. Parte primera. Dhcitrso •polílico-hislórico-
jitridico del derecho y reparíimieuío de presas y despojos 
aprendidos en justa guerra. Premios y castigos de los solda
dos. Mexici 1658, 4 .° , Typis Joannis Buiz.—Latassa, 2Í¿-
hlioteca arag. nueva, tom. 3 . ° , pógs. 627 h 631 , da ma¡> 
amplia noticia del autor y de sus escritos, citando también 
las dos ediciones de la expresada obra , con la diferencia de 
que á la de Ambéres la pone año de 5683; y la de Méjico, 
dice que la dedicó á D. Francisco Fernandez de Córdoba, 
duque de Alburquerque , y tiene carias geográficas de las 
islas de Santo Domingo , Tortuga, Cuba y otras. 

DON JUAN B A U T I S T A MONTERO: 
Traítiííos mi/tí arcs que contienen, la jurisdicción eclesiás

tica que tienen los «icarios (/eneraIes de los egfrcilos de mar 
y (ierra. Madrid 1679, en 4.° 

JUAN DE Moni: 
Jieíacion del desgraciado viaje que hizo al reconocimiento 

dü nlrecho de Magallánes la armada de Simon de Alcazaba, 
asesinado por su gente en el puerto de los Leones. Está firmada 
en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo k 20 de octubre 
1535. Existia original en Sev.; y hay copia en el Dep. bidr, 
lomo 16 de mss. 

ii 18 
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JUAN MOXASGA.—Véase M E L C H O R IÍRAS. 

JUAN MUÑOZ DRL, PERAL: 

Reglas militares para el servicio de la caballería. Zarago
za, 1640 en 8.0=Huerta, Tiibl. mi l . española , pág. 95 ; Don 
Nic, Ant. B i b i . hisp. nova, tomo I , pág. 748; y Lucuce, 
Principios de foriificaclon, en el catálogo después del próíogo, 

DON JUAN BAUTISTA MUÑOZ Y FERRATÍDIS. Nació en el-
lugar de Sfusero, cerca de la ciudad de Valencia, á l ã de 
junio 1745, y murió en Madrid de accidente apoplético en la 
mañana del 19 de julio de 1799. De su educación, estudios 
con el V. Eximeno y en aquella universidad , cátedras que 
obtuvo, sus conatos en introducir la buena filosofía moderna, 
contradicciones que supo vencer, comisiones y empleos por 
elección del Roy, de sus trabajos literarios, y de muchas mas 
circunstancias que lo dieron nombre y celebridad, hablan 
largamente Sempere, Escr í l , del reinado de Carlos I I I , lo
mo 4.°, págs . 135 á 142; y Fuster Bibliot . valene., p á g i 
nas 191 á 238 , quien á la 201 dice en especial: " Fué cos-
«mógrafo mayor de S. M . , y oficial de la secretaría de E s -
« tado y del despacho universal de Gracia y Justicia de Indias, 
«académico de la Real academia de Ciencias de Lisboa, de 
«la Real sociedad médica de Sevilla , socio literario de la 
« Vascongada, individuo de la academia de la Historia, gran
ado humanista , insigne filósofo y matemático, y esclarecido 
« historiador , con todas las dotes para desempeñar digna-
«mente este encargo, el mas difícil y escabroso tal vez de 
« todos los de la república literaria ; porque reunia cosas que 
«difícilmente se encuentran juntas, á saber, memoria feliz, 
«imaginación viva, exacto juicio, imparcialidad, amor á Ja 
ti verdad , laboriosidad en buscarla, docilidad para abrazar
te la, intrepidez y valor para decirla, lenguaje puro sin afec-
«tacion, nervioso sin dureza, conciso sin oscuridad , claro 
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« sin vedundaiK'ias. Su carácter franco v abicrlo, sn genio 
«apacible sin soberbia ni aHanería, tan enemigo de adulará 
« los poderosos, como aficionado á servir á los desvalidos, 
o le conciliaron !a estimación general. Cumplió con los de-
«bcres de buen ciudadano, de amigo fiel, de esposo amable 
a y de padre tierno." 

Escribió concerniente á la marina: 

Ordenanzas para el Real colegio de San Telmo de Málaqa. 
Madrid, imprenta de la viuda de Ibarra , 1787, en fol.; cu
yos borradores se entregaron por su fallecimiento á S. M., 
con otros manuscritos de su pertenencia, y cuantos babia 
recogido en archivos públicos y particulares de España y 
Portugal, á virtud de Real orden de Í 7 de junio de 1779, 
para escribir la historia general de las Indias, nombrado des
pués con este objeto individuo de la academia de la Historia, 
por no defraudarla del derecho que posee de cronista mayor 
de aquellos dominios. Mucha parte de dichos mss. correspon
den por consiguiente á viajes marítimos y á los primeros des
cubrimientos: el catálogo de todos ocupa en Fuster desde la 
pág. 202 á la 238 en folio. V ya se dió á luz en el tomo IV 
de nuestra Colección de viajes págs. 355 á 371 el 

Exlraclo hecho por D . J m n Bautista Muño» de los pro
cesos de posesión ij propiedad sobre las islas Malucas, en la 
junta de la raya entre Badajoz y Yélves, año i 524. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JUAN JOSÉ NAVARRO, viz
conde de Viana, caballero gran cruz de la Real órden de San 
Genaro, primer marqués de la Victoria, capitán y director 
general de la Real armada. Nació en Mcsina á .30 de no
viembre de 1687: en Augusta su padre D. Ignacio, capitán 
de ejército, que murió cautivo en Argé) , y hubo á D. Juan 
José de su legítima esposa Doña Livia Búfalo, también no
ble siciliana; pero era oriundo español, y como españoles 
eran reputados él y su padre, siendo esle hijo de otro Don 
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Juan José, que se distinguió y perdió el brazo derecho en la 
guerra de Cataluña, y en el siglo anterior habia pasado á 
Nápoles de capitán y con su esposa. 

L a vida y hechos de nuestro héroe marino está ya ex
ternamente escrita y dada á luz por el capitán de fragata 
D. José de Vargas Ponce, é impresa año 1808 , en 517 p á 
ginas de 8.° marquilla, sin contar algunos planos, dos de ellos 
en que están dibujadas las líneas de batalla como apéndices 
á la historia del memorable combate naval de 22 de febrero 
de 1744, por el cual mereció el timbre de la Victoria. Y 
aunque esta obra del Sr, Vargas contiene asimismo la noti
cia y amilísis de las que el Excmo, Sr. Navarro dejó escri
tas, es debido expresarlas también aquí, cumpliendo el fin 
primero de la presente Biblioteca, y porque algo habrá que 
añadir: 

Arte de las armadas navales, ó Tratado de las evoluciones, 
dado á luz por el P. Hoste en francés; traducido al castella
no por D. J . J . N . en 1723.— Ms. en fol. 

Teórica y -práctica de la moniobra de los navios con sus 
evoluciones: por el mismoD. J . J . Navarro, en 1724.—Ms. 
en 3 tomos, fól. 

E l capiían de navio de guerra insírutdo en las ciencias y 
obligación de su empleo. 1725.—Ms. fol. 

Práctica de la maniobra en 1729; que corrigió y adicio
nó en 1737.—Ms. fol. 

Diario de la campaña de Oran, en que iba mandando el 
navio Caslilla, año 1732.—Ms. fol. 

Escuela ícórica y práctica de la marina, dividida en v a 
rios tomos. 1739. Tomo 1.° que comprende la Teórica de la 
maniobra.—Ms. fol. 

Plan de Ordenanzas militares de marina. 1739.—Ms. 
folio. 

Geografia nueva, y método breve y fácil para aprenderla: 
año 1740.—Ms. con estampas de buril, en fol. 
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Vocabulario para el perfecto uso de las voces y manejo de 
las maniobras en los navios del Rey, 1740. Comprende sola
mente las leiras A B C D E . — M s . en 2 tomos, fol. 

Carta que escribe el P . Juan del Ohido, (seudónimo) mí
nimo piloto y matemático, al Jímo. P . F r . José Arias Miravete, 
lector de filosofia, impugnándole su Preciosa Margari ta.— 
Impreso en Cádiz, 1740, 8.° 

Diario de navegación de la escuadra del mando del mismo 
Sr. Navarro, desde 1741 hasta 1744, en que ocurrió el 
combate con la escuadra inglesa. Ms. en fol. 

Carta con fecha 19 de marzo de 1744 al mariscalde campo 
D. José M a r i n , refutando la relación inserta en la Gaceta de 
Madrid sobre el mismo combale, comunicada por un jesuita 
que iba con el general de la escuadra francesa. 

Carta {que extracta Yárgas , pág. 4 8 8 ) , contestando á 
Real orden de 27 de marzo de 1746 sobre el proyecto de la 
dársena de Cartagena. 

Relación y estado general é individual del detalle completo 
de una armada de mar, dividida en tres escuadras. 1750.— 
Ms., marca, con 39 planos: "Obra (dice Vargas, página 
«2o4 ) mny digna de conservarse en un archivo para consul-
«tar y saber cual era á mediados del siglo X V I I I el armameu-
«to y utensilios , la tripulación, raciones y goces , y el por-
«menor del equipo total de un navio." Esto lo decía por no 
considerarla ya necesaria. ¿Y será aventurada la persuasion 
de estar en ella el origen de algunas de las muchas mejoras 
adoptadas después? Por lo demás el pensamiento del celoso 
biógrafo, que vino á ser como un pronóstico, lo habria él visto 
cumplido, si viviera en agosto de 1837 , según abajo se dirá. 

Disciplina militar de armadas. 1753.—Ms., gran foh 
Diccionario demostrativo , con la configuración y anatomía 

de toda la arquitectura nava l : escrito y estampado lodo, así 
como las demás obras de que vamos haciendo mención, de 
mano del Sr. Navarro; que principió este diccionario el año 
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1719, y aparece concluido á 22 de febrero de 1756, á 12 años 
justos del memorable combale sobre las aguas de Tolón , y 
á los 37 de haber comenzado tan prolija y hermosa obra, 
que forzosamente debió sufrir muchas y largas interrupcio
nes.—Un gran tomo, marca, inédito que consta de 136 
planos. 

Plan de señales de d i a , que han de observar todos los 
navios que componen la escuadra de mi mando, e tc .—Nápoles , 
1750: foi. 

Discursos y diferentes puntos , particularmente sobre la 
marina: obra presentada á S. M. en 8 de diciembre de 
1761.—Ms. foi. , que abundando en profecías políticas, ya 
sobrado cumplidas por desgracia, jusliíican la ilustración y 
íidelidad de su autor, así como su noble y enérgica libertad 
en cuanto proponía relativo á ejército, marina y presidios 
de Africa, como puede verse por los retazos que inserta el 
Sr. Vargas, págs. 279 á 318 , y por los núms, 19 y 20 del 
apéndice, págs. 491 á 517. 

Reglamento de las tripulaciones que deben tener todos lus 
navios del porte de 100 y mas cañones hasta las fragatas de 40 
según su número y calibre: año de 1762.— Ms. en gran 
folio. 

Compendio de instrucciones para el mando de escuadras 
disciplinadas: nuevas reglas para la práct ica de sus principa
les evoluciones, por el método mas exacto, fácil, simple y mas 
naturul para todos los oficiales dela Real armada: 176-4.— 
Ms. en gran folio , que ademas incluye : 

Máximas políticas y militares para instrucción de los ge
nerales de mar y oficiales que sirren en el cuerpo de la ma
r ina , etc. 

Señales que han de observar y pracluar los navios de la 
presente escuadra del mando del capitán general de la Real 
armada, Marqués de la Victoria. Impresas en Cádiz, año de 
1765 , en fol .—Débesele esta invención de banderas nume-
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radas y combinadas , en forma de tabla pitagórica , para las 
señales de comuuicacion de unos á otros buques, que ya había 
practicado en el viaje á Nápoles, y de retorno á España 
transportando al Sr. D. Carlos I H , año de 1760. 

Todas las obras de que va hecha mención, ya en limpio 
ó va sus borradores (á excepción de la refutación al V. Mi-
ravete, y un fragmento mucho mas codiciable) existían en 
poder de la Excma. nieta y sucesora de dicho Sr. marqués, 
viuda del Sr. Lángara, y por su fallecimiento las adquirid 
por compra el Depósito Hidrográfico en 23 de agostodel837t 
pero con la reparable falla, en el respectivo gran Diar io , de 
ludas las hojas correspondientes al combate de 1744, copiado 
por el Sr. Vargas, según se notó en cl prévio reconocimiento 
que se hizo de esta colecc ión, sin que ya fuese posible sa
ber quien ni cuando se las habría apropiado. 

A las noticias dadas por el mismo escritor, del falleci
miento del Sr. Navarro en S de febrero de 1772 en la Isla 
de Leon, á los 84 años , 2 meses y 5 dias de edad ; su en
terramiento en aquella iglesia de carmelitas descalzos, á 
cuyo acto y funeral concurrió el Sr. Vargas; y la traslación 
del cadáver , uu año después al mausoleo de mármol, cos
teado por la oficialidad de la armada , habiéndose entonces 
hallado incorrupto el cuerpo, que no fué embalsamado, sea 
permitido añadir; 

" Después de un año , que estuvo en bóveda subterránea, 
«húmeda y sin ventilación , se halló entero y enjuto, cuando 
«los vestidos y aun la madera de la caja estaban podri-
«dos."—Fray Francisco de San Agustín noía 1 / al período, 
pág. 4 del panegérico pronunciado el dia de la traslación 
que dice: "Presumo que el decreto especial que conserva el 
«cadáver sin corrupción, tuvo por fin os clamase él desde 
«aquel sepulcro que debió á vuestro desvelo, el desvelo que 
«debéis á las obligaciones del cargo en tanto que no llegáis 
«al sepulcro." 
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E l monumento en que se le colocó, está en la capilla de 
la santa princesa de Sicilia, que es la primera de la iglesia, 
entrando á mano izquierda; comprada á la comunidad por 
las hijas de nuestro general, Doña Ignacía y Dona Rosalía, 
en 10 de diciembre de 1772; y ahora propiedad del hospital 
de caridad de la ciudad de San Fernando como heredero de 
la señora nieta. Pero hace años que estaba muy necesitado 
de reparación, á que por tan alcanzada en medios , no pudo 
esta señora proveer: á cuyo estremo no habría venido si la 
marina de hoy fuese Ja bien ó menos mal asistida marina 
de aquel reinado. Extinguidos ademas los regulares , y por 
otra parte el hospital (heredero casi no mas que ad hono-
rem) sumido en lastimosa miseria; muy de temer es que 
suceda al cuerpo del Sr, Navarro lo que á los restos de su 
apreciado subalterno el célebre D. Jorge Juan, que aunque 
se sepa, como ya se dice en su art ículo , donde ha ido á 
parar alguna de las piedras que los guardahan en otra capi
lla de la primitiva iglesia parroquial de san Martin de Ma
drid ; se ignora qué se habrá hecho de ellos, desde la demo-
licioD de aquel templo, durante el gobierno intruso, siendo 
los primeros evocados para estrenar un panteón de españoles 
ilustres; al cual, el cuerpo de D. Juan José Navarro, primer 
marqués de la Victoria, aumentara dignidad y veneración 
si también se le hubiera traído á ocuparlo, ora considerán
dole como héroe y como tan distinguido marino , ó ya por 
su vida ejemplar, epilogada por Vargas, y de que dejó en 
su primer testamento (autógrafo y á estilo militar, aunque 
actuado después por escribano) rasgos vehementes, que 
persuaden de cuan seguro esperaba su venturosa inmor
talidad. 

PADRE JUAN EUSÉBIO NIEREMBEGG , jesuíta: fué bauti
zado en la parroquia de San Martin de Madrid á 9 de setiem
bre de 1595, siendo sus padres Gofredo Nicrcmberg y Regina 
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Otin, nobles alemanes. Vistió la sotana de la compañía en 
Salamanca á 2 de abril de 1614, y murió en su patria á 7 de 
abril de 1658, trasladándose su cadáver del colegio Impe
rial á la iglesia de las Señoras Descalzas Reales, donde que
dó colocado en nna bóveda debajo del presbiterio. De sus 
estudios, numerosos escritos y vida santa, hace detenida 
mención Baena en sus Hijos de Madr id , tomo IH , págs. 190 
á 199: de los escritos, también la hacen A. L . Pinelo E p i 
tome de B i b l . , y su adicionador Barcia en diferentes páginas 
ó columnas ; y D. Nic. Ant., B ib i . hisp. nova, I , pág. 686 y 
siguientes, epilogando la parte moral , da igualmente larga 
noticia de la literaria: de la cual pertenece á la presente BÍ~ 
blíolcca, la que según dice el mismo Barcia en su tomo 3.°, 
col. 1722, se halla desde el folio 379 en el tomo 3.° de las 
obras del P. Niercmberg, impresa en folio año de 1680, 
y se intitula: 

De el nuevo mislerio de la piedra imán , y nueva des
cripción de el globo terrestre, volcanes y sus espantosos acci
dentes. 

ABATE DOS JUAN Nuix , ex-jesuita : 
Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los esparto-

les en las Indias , contra los pretendidos filósofos y 'políticos, 
para ilustrar las historias de M M . Raynal y Robertson. Tra
ducidas del italiano con notas por D, Pedro Varela y Ullóa, 
oficial de la secretaría de Estado y del Despacho de Mari
na.— Madrid, 1782, imprenta de D. Joaquin de Ibarra, 
en 4..0 = Sempere, Escritores del reinado de Carlos I H , lo
mo I V , págs. 153 á 156 ; y añade que ** es muy digno de 
«alabarse el buen celo del Sr. Abale Nuix , cuyas reflexio-
«ites pueden servir para reparar en algún modo la maligni-
«dad con que algunos extranjeros han hablado de los espa-
«iioles, tocante á su conducta en el descubrimiento y go-
«bierno de las Indias. Pero es menester confesar que sus 



282 

«rdacioncs no han carecido enteramente de fundamén
telo, etc."; y en prueba de ello traslada algunos párrafos 
del Nuevo sklema de gobierno económico de América que es
cribió el Sr. Campillo en 1743. Por lo cual, y aunque no nie
ga Sempere el mérito de laobradeLP. N u í x ; dice al fin, 
que " hubiera hecho un servicio mas importante y mas hon-
«roso á la nación, manifestando á los extranjeros las pro-
« videncias útiles que se van tomando por el ministerio espa-
«ñol para corlar los abusos del gobierno de América, que 
«no con disculparlos." 

JUAN NUWEZ COBHRA: 
Memorial con fecha 1.° de octubre de 1613 sobre el buen 

despacho de las armadas y fiólas. = Original en Sevilla , le
gajo 2.° de Asientos de la Haberia; y copia en el Dep. hidr., 
tomo 23 de la Colección de mss. 

JUAN OLMEDO : 
"Manuscribió varias apuntaciones de artillería y formó 

«muchos inventarios , que sirvieron á Diego Ufano y otros 
«autores para escribir sus o b r a s . y ejecutó la prueba cora-
«paraliva de la culebrina y canon tomados á los moros en 
«Velez de la Gomera." = Salas, en su Memorial histórico de 
¡a arli l leria española, pág. 190. 

JUAN DEL OLVIDO.—Véase DON JUAN JOSÉ NAVARRO. 

LICENCIADO JUAN VE OROZCO, oidor de Nueva-Galicia; 
Memorial al Rey sobre la llegada al puerto de Santiago, 

junio á Colima, de los dos navios que iban al descubrimienlo 
de las islas de Salomon> habiendo salido de Lima en 19 de no
viembre de 1567; y sucesos que habían tenido. Fecha en Gua
dalajara á 20 de marzo de 1569.— Hallábase original en Si
mancas, tomo de Cartas de Nueva-Galicia de 549 á 571. 
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JUAN DE ORTEGA , alférez y ajudante de sargouto mayor 
de la armada Real del Océano. 

Numéralo de cuatro escuadrones, y declaración for donde 
se sabrá el Áureo-número , y la epacta y luna y mareas. Cá
diz, 16"24, en 8.0 = IIuerta, Bibl . m i l . española, pág. 95, 
y D. Nic;. Ant.f B ib l . hisp. nova, edición de Madrid, tom. I , 
página 750. 

FRAY JUAN DE ORTEGA , dominico de la provincia de 
Aragon, que vivia hácia el año 1567, según dice D. Nico
lás Antonio: 

Tratado sulilisimo de aritmética y geometria, de nuevo 
enmendado -por Juan Lagarto y antes por Gonzalo de fíuslo. 
Granada, i563 en 4 . ° ; y primero en Sevilla, imprenta de 
Juan Cromberger, 1537, en 4 . 0 = A s í lo dice D. Nic. Ant., 
ííibl. hisp, nova, edición de Madrid, tom. I . pág. 7 5 0 . — E n 
tre estas dos ediciones hubo otra en 1542, también en Se
villa, y en la misma imprenta de Juan ó Jácome Cromberger, 
en 5 de noviembre de dicho año, segun se dice en su último 
folio. L a edición de 1537 consta de 232 hojas ; en la 1 .a está 
el prólogo , y en la última la tabla ó índice.—Y está divi
dida la obra en 36 capítulos: los 35 primeros lodos versan 
con la mayor prolijidad sobre la Ari imét ica; y solamente el 
36 y último lo dedica á la Geometria, que dice es la necesa
ria para que todos puedan saber el modo de varear y medir 
cualquier cosa, como triángulo, cuadrángulo, arco, torre, 
fortaleza, etc. 

JUAN ORTIZ , natural de la ciudad de Valencia, que vi
via á principios del siglo X V I ; trabajó: 

Carta de navegar, con su explicación en valenciano, 
que poseía D. Cristóbal Cladera, canónigo de Mallorca, y 
otro ejemplar el monasterio de San Miguel de los Reyes, 
que podría ser el borrador segun lo menos bien tratado que 
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estaba. = Fuster , B ib i . valenciana, tomo I . páginas 43 y 44-, 

JUAN PACHECO, portugués , comendador en la órden de 
Alcántara. 

Proposiciones hechas al Rey en Madr id á 2 de diciembre 
de 1535, para i r desde las cosías del mar del Sur de Nueva-
España al descubrimiento de las islas y tierra firme donde se 
hallase especería. Original en Scv. , y copia en el Dep. hidr., 
lom. 29 de tnss. 

JUAN PACHECO MALDONADO : 
Memorial á S. M . dando cuenta de los sucesos de la ar

mada del general Leyazpi en las islas Fi l ip inas , y años 1570 
y 1571.—Original en Sev. , leg. 2.° de Descripciones y po
blaciones , y copia en el Dep. hidr., tom. 17 de mss. 

JUAN PARDO , aragonés , insigne filósofo, poeta y mate
mático: floreció en Italia en el siglo X V ; pero no consta que 
escribiese alguna obra concerniente á nuestra B ib l io teca .^ 
Latassa, B i b l . antigua de Aragon, tom. 2 . ° , págs. 302 á 311. 

JUAN DK PARVO.—Véase Don CRISTÓBAL COLON. 

JUAN DE PRDIIOSO : 
liecuerdo presentado al Consejo sobre los designios y arma

mentos de los enemigos, año 1617.-—Hallábase en la l í . M. 
al fol. 529 del códice núm. 50, est. H , de Sucesos de los 
años 161 i á 1G17; y existe copia en el Dep. hidr., tom. 8.* 
de mss. 

JUAN PBNIQUE: 
Belacion de las presas que hicieron los navios de E s p a ñ a 

en el año 1()37: impresa en 1638, 4.r'—Barcia, B i b l . n á u l . , 
tom. 2 . ° , col. 1158. 
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JUAN ANTONIO DE LA PENA, sacerdote: 
Derrotero de la expedición en la provincia de los Texas, 

nuevo reino de Fi l ipinas , que de orden del Excmo. Sr. mar
qués de Valero, virey y capitán general de esta Nueva-Es
p a ñ a , pasa á ejecutar el muy ilustre señor D. José de Azlor, 
caballero mesnadero del reino de Aragon , marqués de San M i 
guel de Aguaxjo, gobernador y capi tán general de dichas'pro
vincias de Texas, nuevas Fi l ip inas , y de esta de Coáguila, 
nuevo reino de Extremadura. Méj ico , por Juan Francisco 
Ortega Bonilla, 17*22, fo l .=Extat in Biblioüi. Alph. snpe-
riore. V . 3 í , núm. 13.=Asso, de l ibris quibusd. hispan, 
rarior. Disquis. , pág . 65. 

JUAN DE PEÑALOSA .—Véase O F I C I A L E S R E A L E S DE 
NOMBRE DE DIOS sobre Cosme Rodriguez Farfan. 

JUAN PERALTA CORTERKAL; 
Discurso «obre la navegación de la India. Ms. que estuvo 

m Jíiblioth. O l Íva r i emi~Xi . Nic. Ant , , fíibl. /tisp. nova , to
mo i.0, pág. 7S(); Barcia ^¡6/ . n à u t . t tomo 2.°, col. 1172; 
y Huerta, B i b l . mi l . española , pág. 95 . 

JUAN PEREZ : 
Itinerario de ¡a I n d i a , según el licenciado Herrera Mal-

donado.—A. L . Pinelo, Ep i t . de fíibl., pág. 13; su adicio-
nador Barcia , (ora. l . 0 , c o l . 34; y D . Nic. Ant. B i b l . his
pana nova, edición de Madrid, tom. I . pág. 756. 

DON JUAN PEREZ, alférez de fragata.—Véase FRAY 
JUAN CRESPI. 

JUAN PEREZ DE ERCILLA , natural de la ciudad de San 
Sebastian, mayordomo de artillería y municiones en ella, 
inventó en 1574 un nuevo c a ñ o n . = D i c c . geogr.-hist. por la 
Academia de la Historia, tom. 2.*, pág . 345 , col. 1 .a 
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JUAN PEREZ DU MOVA, natural de San Esléban del Paer-
to en Sierramorena, diócesis de Jaén , canónigo de la metro
politana d.e Granada, y maíemálico insigne. Escribió: 

Fragmentos matemáticos, en que se t ra ían cosas de astro
nomia, geometria y geografia, filosofía natural, esfera y as
trolábio, y navegación y relojes. Salamanca, imprenta de Juan 
de Canova, 1568, en 8.° 

Algunos años después dió mayor extension á esta obrat 
publicando tres tomos, bajo el título común de 

2'ralado de malemálicas, en que se contienen cosas de ari t
mética, geomeíría, cosmografia y filosofía natural ; tratando 
cada uno 

I . l)e aritmética, que ya liabia dado á luz en Salamanca, 
imprenta de Matías Gasüon, 1502; y se reimprimió en Ma
drid. 161o. en 8.° 

II . De geometria prácl ica y espceulalha. 
I I I . De cosas de astronomía, cosmografía y filosofía nata-

raí. Alcalá, imprenta de Juan Gracian, 1573. fol. 
Manual de contadores. Alcalá, por Juan García, 1582, 

en 8.° 

. = D . Nic. Ant. B ib l . hisp. nova, edio. 1783- tom. I . p á 
gina 757. También hacen alguna mención, Barcia, B ib l io 
teca náu t . cois. 989, 1069, y BihL geogr. col. 1353; y Huer
ta, l í ib . m i l , españ., pág. 95. 

E n la dedicatoria que precede al expresado tomo I I , con 
fecha en Alcalá 30 de octubre de 1572, dice que había me
jorado su obra con mayor cuidado y estudio, y por eso la 
publicaba. E l doctor Cornejo médico, condiscípulo y paisano 
suyo, que formó el prólogo en esta edición, insinúa la aven
tajada opinion que Moya gozaba sobre estas ciencias; y r e 
comendando, con erudita referencia de autoridades, el estu
dio de las matemáticas, concluye con el siguiente juicioso 
dictámen : " E l filósofo, médico, ó teólogo, que no supiere 
« matemáticas, ó á lo menos unos universales principios, e n -
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« tenderá tanto de la filosofía de Platón y de Ias obras de' 
« Aristóteles como si nunca las leyese, y ansí se han pcr-
« dido y pierden malgastados muchos cuatro años de arles, 
'(con gran lástima de los oyentes, y mucho descuido y ne-
« gligencia de los maestros, á cuyo cargo es industriallos en 
« todo lo necesario para que pasen su carrera del Iodo bien 
« prevenidos; lo cual restaurará el que fuere por el hermoso 
« camino de tan excelente doctrina como al presente la dc$-
« cubre este singular autor en n ta obra ; " que en efecto, so
bre haber reunido en ella los principales tratados de matemá
ticas, lo explicó todo con maestría y singular claridad, ha
ciéndose apreciables algunos de ellos aun en nuestros días. 

Al segundo año después de impreso en Salamanca, en 
!!>62, el lomo y tratado de arilmélica, escribió también, y 
vimos hace años: 

Avie de marear escrito por Juan de Moya en el año i 564. 
Ms. original, de 31 págs . , con muchas enmiendas y correc
ciones, que existia en la bibliot. alta del líscorial, códice en 
4.°, est. i j , I I I , 24, (y del cual hay copia en el Dep. hidr. to
mo i.0 de mss.) -~ Precedia á este tratado un cuaderno 
de apuntaciones sobre la geografía, sacadas de varios an ío -
res, y en él inscribió también su nombre de Juan de Moya. 
Pudiérase creer que este ms. hubiese sido el borrador, ó 
como ensayo de la parte náutica que después publicó en sus 
/•r ai/mcn tos mat cmáí icos; pero confrontadas ambas obras, se 
echa bien de ver que aunque algunos capítulos de la im
presa contengan especies que ya en el ms. había anticipado, 
no era este sin embargo una obra acabada, sino que pensaria 
tratarla mas de propósito y con mayor extension. Tomamos 
detenida razón y la conservamos de este opúsculo ; pero aun
que tan doctamente explicado todo, como ya queda dicho, 
prescindimos de trasladarla aquí, por no presentar ya el i n 
terés general con que en aquella edad mereció su muy debido 
aprecio, á proporción del que iba ganando esta ciencia 
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cuando en el seno de las universidades de Salamanca y A l 
calá se ocupaban de ella autores muy dislanles del mar y de 
abrazar esta profesión. 

Posteriormente, y sin duda no existiendo ya el autor, sa
lió otra edición del tratado 1 de matemáticas, acaso como la 
ya citada de 1615, con el siguiente título : 

Aritmética práctica y especulativa del bachiller Juan Perez 
de Moya, ahora nuevamente correjida, y añadidas por el mis
mo autor muchas cosas, con otros dos libros y una tabla mwy 
copiosa de las cosas mas notables de todo lo que en este libro 
se contiene en esta últ ima impresión. Año 1G72. E n M a 
drid, por Lucas Antonio de Bedmar. A costa de Juan de 
San Vicente, mercader de libros. Un tomo en 4.° con 21S 
folios. 

JUAN Pt iUEZ DE PORTÜ : 
Relación que hizo en Sanlúcar á 27 de febrero de 1600, 

de los navios que iban á rescatar y á coso en las Indias; 
con otras particularidades sobre ¡a navegación y carrera de 
ellas.—Original en Sevilla, leg. 1.* de papeles de la secre
taria del P e r ú ; y copia en el Dep. bidr., lomo 2o de ma
nuscritos. 

PADRE JUAN FRANCISCO PETUEY, jeãuila: se duda si 
era español; pero el adicionador á la B ib l . de Pinelo dice que 
escribía : 

De las secciones cónicas según el método de Felipe de la 
Hire, aunque mas breve. Ms.-—Varias observaciones de los 
eclipses de la luna, impresas en el Diario de los sábios. Y 
otras obras matemáticas que perdió en Cataluña, segim 
Alcazar (Bart.) en el suplemento á su Crono-historia de la 
Compañía de Jesus. = B a r e i a , tomo 2 . ° , folio MCCXX , v . , 
col. 1.a—Véase D. FRANCISCO b E SEIBAS, Y LOBERA, Y 
PEPRO DE CASTRO. 
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JUAN PINTO , p o r t u g u é s : 

Relación que dio al Rey Felipe I f , año 1585, de su 
viaje con F r . Juan de Rivadeneira y oíros religiosos francis
canos, desde 22 de m a y o de 1582 q u e p a r t i e r o n de Sevilla 

con d i r e c c i ó n al Rio de la Plata h a s t a el puer to dft D. Rodri
go, que f u e r o n a p r e s a d o s p o r tres n a v i o s i n g l e s e s , y d e j a n 

do s e g u i r su v i a j e á la t r i p u l a c i ó n y religiosos; á él y á otro 
se Jos l l e v a r o n p r i s i o n e r o s . Comprende o tros sucesos de los 
mismos tres navios.—Original en Scv. l e g . 9 de Relacioné 
y Descripciones, y cop ia e n el Dep. l u d r . tomo 2'i do mss. 

Véase YRAY JUAN DE RIVADENIÍIIÍA. 

JUAN F E R N A N D O PIZAHKO: 
Apología sobre la destreza de, /as (irmcis,—Impreso e n Tru

jillo, 1623, 8.° 

JUAN PoRTOCARRIÍRO : 

Memorial sobre eí caso y suceso de Cádiz con (os injím-s.— 
JiibL M . i m p r e s o , y firmado del a u t o r en el códice ">7, 
est. If. 

JUAN nr: POSADA : 
Papel de apuntamienlos sobre la fortificación y defensa da 

las proumeias de ía Florida.—Original e n Sev. s i n año, le
gajo de Papeles de la antigua (jobern. de JV.-J?. y P e r ú ; y 
copia e n e l Dep. h i d r . t o m o 14 de mss. 

DON JUAN DE PUJADAS Y GAMBOA, c a b a l l e r o de Calala-
y u d , s o b r i n o d e l a l m i r a n t e g e n e r a l 1). Podro Pujadas Zapa
ta: s i r v i ó m a s de 30 a ñ o s en la Real a r m a d a desde la c lase 

de soldado b a s t a a l m i r a n t e de la flota de Indias, n o m b r a d o 

<m e l año 1640. " De este i lu s t re m i l i t a r nos ba quedado u n 

« ZHario de observaciones conferentes á sus deslinos, y a l " 
«gunos papeles relativos á la marina ," dice Latassa, Jiihlin-
teca nueva de Escril . arag., tomo S.", pág. 121. 

ti 19 
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JUAN BAUTISTA RAMUSIO.—Véase JUAN DE EMPOLIO. 

FRAY JUAN DE RIVADENEIRA: 

Carta con fecha en Santiago de Estero, provincia de B u e 
nos Aires, á 49 de marzo de 1583, farticipando al gobernador 
y capitán general de ella D . Hernando de herma, los sucesos 
de su navegación desde España.—Original en Sev. leg-. 4 .° de 
Descripciones y poblaciones de Indias, y copia en el Dep. h i 
drográfico, tomo 25 de mss. 

Véase JUAN PISTO. 

DON JUAN DE RIVEIRO GAYO, natural de la villa de Con
de, provincia de Beira, é hijo de Juan Alfonso de Lcssa y 
Beatriz de Couros: estudió jurisprudencia canónica en la Aca
demia Conimbricense ; y siendo desembargador de la casa de 
lo civil, fué promovido á obispo de Malaca y presidente de 
justicia en Goa en el año 1581: falleció en 1G01, habiendo 
escrito en 1588 con Diego Gil y otros 

Jioíciro das cosías do Achem.—Ms. que existia original 
en Bib. M . firmado del mismo obispo, al folio 182 del c ó 
dice 7 4 , est. J . de Descripción de la-India oriental; y lo citan 
en sus Bibtiolecas, Barcia tomo 2.° cois. 635 y 1096, y Bar
bosa, 2 .° , pág. 736.—Hay copia en el Dep. h id . , tomo 1.° 
de la eolecc. de mss. 

JUAN RODRÍGUEZ CARRILLO: 
Viaje desde el puerto de la Navidad en Nueva -España , de 

donde salió á 27 de junio d i 1542, con (ios navios, en busca 
dd paso del mar del Sur al Océano setentrional. Regresaron 
estos buques el sábado 14 de abril de 1543 , al mando de su 
piloto mayor Bartolomé Ferrelo, por haber fallecido aquíl 
capitán en la isla de la Posesión el dia 3 de enero del segundo 
de dichos años, de resultas de una caida en que se le quebró 
un brazo junto al hombro. E n nuestra Introducción al viaje 
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de las goletas Sutil y Mejicana, págs. X X I X á X X X V I , está 
ya dada razón mas circunstanciada del de Cabrillo.—Ha
llábase en Sev. y hay copia en el Dep. hidr. , tomo 19 de 
manuscritos. 

DOCTOR JUAN IIODIUGUEZ DE LEON, peruano , canónigo de 
la catedral de Tlascalteca, y hermano del relator del Consejo 
de las Indias Antonio de Leon Pinelo. Dio á luz varias obras 
eu Madrid, Méjico y Valencia por íos años 1629 á 1645; 
y dejó dos inéditas, de las cuales corresponde citar aquí la 

Relación del viaje de los galeones de la Real armada de fan 
Judias el año 1627, con descripción de los puertos en que en
traron.— A. L . Pinelo, I'Jpit. de Hil) . , pág. 100; su conti
nuador Barcia, tomo 2.° , pág. 709, y D. Nic. Anl. , B ib l io
teca /asp. nora, tomo I , pág. 770.—Este en lugar de 1627, 
pone MDCVI1; pero será equivocación, pues mejor lo sa
bría el primero, teniendo á la vista, como cabe inTerir, el 
ras. de su hermano. 

JUAN RODRIGUEZ DE NORIEGA: 
Carta escrilâ al Rcij, de Sevilla á 29 de marzo de 1565, 

con relación del suceso de la armada francesa, mandada por 
el general Lodonieldy que fué el año anterior á poblar en la 
Florida.— Original en Scv. , leg. 2 .° de Carlas de Sevilla, 
Cádh y otros puertos; y copia en el Dep. hidr,, lomo 14- de 
manuscritos. 

JUAN ROJEE GARCÍA Y DULOADO: 

Tratado delas armas. Valladolid: 1693, 8." 

JUAN ROJO ALEMAN. —Véase DON HERNANDO COLON, 

JUAN BAUTISTA ROMAN: 
Discurso dirigido al Rey, con fecha en Manila 12 de junio 
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de i 582, sobre Ja conírafación de la especería de los Malucos. 
Capítulos de cartas escritas al Rey, á 10 Je abrií y 22 

de junio de 1584, sobre la navegación y contratación de la 
especería. 

Discurso dir i j ido, con fecha de Macan 28 de setiembre de 
1584, sobre el imperio de la China. 

—Hallábanse en Sev. , legs. 40, 45 y 47 de Carias de 
Indias, y hay copia en el Dep. Iiiilr., tomo 18 de mss. 

JUAN ROMAS DE ELCHE. 
Adicionó la Cartilla ó regimento de arti l lería de Andres 

Muñoz. Y p o r real cédula de 17 de junio de 1081 se encar
gaba que la usasen los seminaristas de San Telmo de Sevilla. 

Dos JUAN l i oNQUiLLo DE PEÑALOSA: 
Caria ai teniente general de las islas Filipinas D. Antonio 

Murga , con fecha 10 de mayo de 1597, dándole cuenta del 
suceso de su jornada con la armada de que era general, desde 
que salió del puerto de Otón para la isla de Mindanao.—Ori
ginal en Sev. , leg. I.0 de Papeles de la antigua Gobernación 
de N . E . y P e r ú ; y copia en el Dep. hidr. , tom. 18 de mss. 

DON JUAN DE ROXAS, casícllano, hijo de Juan de Roxas, 
primer marqués de Poza, y de Marina Sarmiento nacida de 
los condes de Salinas y de Rivadeo. Se aplicó á los estudios 
liberales: siguió ;i Carlos V y al Principe D.Felipe en sus 
viajesá Flándes, y escribió: 

Commentarium i n Astrolabhm, quod Planisfcrium vacant, 
Libri sex nunc primúm in lucem editi .—His additus est index-
capitmn ac rerum, qum ioto opere continentur , locupletissi-
mus.— Imp. Lutetke apud Vascosanum, via Jacobaea ad 
insigne 1'onlis. 1551. cum privilegio: un tomo en 4.° 

Tradújosc al francés y al toscano: y el célebre matemá
tico italiano Ignacio Dantí se aprovechó útilmente de las 
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obras de Roxas; y este ha conservado estimación aun entro 
los sabios escritores de nuestros dias. Véase Monlucla, //ts-
(orttt de las máíemalicas. Parte H I , lib. 3 , lorn. I , pág. 580. 

E l adicionador de A. L . Pinelo, hace mención de diebo 
Comentario en su tomo 2 .° , col. 1009; y también D. Nic. 
Ant. Bibi . h. nova, tom. I . 0 , pág. 772 , que igualmente 
se extiende en la parte biográfica. 

En los años 1791 á 92 vi y examiné en la Biblioteca del 
Escorial un instrumento de metal, en que está escrito: ¿sfr. 
«ra. loanis de Roxas: es un circulo de diez dedos de diámetro 
y señala todas las constelaciones, signos del zodiaco, etc., con 
una alidada en cada lado, y otras piezas; y es natural que 
el autor hiciese su descripción en el citado comentario. 

JUAN L U I S ÜEIIOXAS: 
iíc/acioítes de algunos sucesos postreros de Berbería .—5a/Í-

dade los moriscos de E s p a ñ a , y entrega de Alarache.—fin
gidas á D . Fernando Mascareñas , caballero de la orden m i l i 
tar de Cristo. E n Lisboa. Impresas por Jorge Rodriguez con 
las licencias necesarias, año de 1613.—Un tomo en 8.° de 
90 folios , y 4 de principios. 

Después de las licencias para la impresión, dudas en Lis-
bou en febrero de aquel a ñ o , sigue la dedicatoria al señor 
Mascareñas, en la cual le recuerda las hazañas que hicieron 
en África sus bisabuelo , abuelo, padre y hermanos; un ma
drigal ; y luego comienza la obra, dividida en cinco relacio
nes , y estas subdivididas en capítulos. L a 1 .a consta de ocho, 
tratando el 1.° de la Venida de Mulcy llámete á Fez, su 
muerte, y la prisión de Muleyxegue su hijo. E n el 2.° Ordena 
Muleyzedan matar á traición á su hermano Muleyxegue; le-
mntanle los alcaides Cazimo y Mumen y Del Bajá Saudar 
for rey, y préndenle segunda vez. E l capítulo 3.° refiere la 
venida de Cidan á Marruecos contra Buferes, y que fué der
rotado por Muleyxeque: 4.° Que derrotado también por su 
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tio Abdala, se vino Buferes á la sierra, y se entrego á Mu-
lejxeque, que pretendia matarle : 5.° Abdala desbarata asi
mismo al bajá Mostafa ; vienen sobre Abdala , Boazon y B u 
feres, desbarátalos , y corónase por Rey de Marruecos: 6.° 
Pide Muleyxeque salvoconducto para España : el marqués de 
Santa Cruz va sobre Larache. 7.° Desbarate de Boazon por 
su sobrino Abdala, y su muerte: 8.° Viene Muleyxeque 
á Espana. 

L a relación 2.a tiene 6 caps.; la 3.a y 4.a otros seis cada 
«na; y la 5.B 8 caps: las cuales tratan de los sucesos y dis
cordias de los berberiscos; salida de los moriscos de España; 
discurso sobre el Peñón de la Gomera , fortificación del eslado 
de Larache, hechos del marqués de San German , sus viajes 
á Larache y á Ceuta etc. 

JUAN líui'o GUTIERUKZ , jurado de Córdova , donde na
ció el año de 1547. Enviado por aquella ciudad á D . Juan 
de Austria, parece que siguió sirviendo á sus órdenes en las 
campañas de Levante y Italia, que describió después como 
poeta; y regresó á España en la capitana de Marcelo Doria 
entrando en Barcelona á 7 de abril de 1578. Habíale man
dado D. Juan escribir la historia de sus jornadas y hechos 
memorables: costóle diez años de continuo estudio y trabajo 
de componer y limar su poema; y ya le tenia concluido á 
íines del expresado 1578, cuando la ciudad su patria le r e 
comendó al Rey D. Felipe I I ; á cuya hermana la Emperatriz 
de Romanos y Reina de Bohemia y Hungría está dirigida la 
Dedicatoria, con fecha en Madrid á 20 de marzo de 1582. 
Tuvo dos hijos, llamados el uno Juan, y el otro Luis , á quien 
siendo muy niño le dirigió una carta en verso, que se halla 
entre sus poesías. Residió algún tiempo en Madrid; pero su 
principal establecimiento fué en Toledo, según puede inferirse 
de uno de los sonetos que está al principio de sus Apotegmas. 
Su paisano D. Luis de Góngora le celebró mucho en sus "ver-
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sos; y Cervantes, Pedro Lainez y otros escritores contem
poráneos le alabaron también; pero no ha conservado lanía 
estimación en nuestro tiempo el poema que queda enunciado, 
é intituló: 

Xa ¿us ínada de Juan de Rufo, Jurado de la ciudad de 
Córdova. Dirigida á la S. C. i í . M . de la Emperatriz de l i o -
manos, Reina de Bohemia y Ungria > etc. Impresa en Madrid 
por Alonso Gomez, año de 1584: en Toledo por Juan 
Rodriguez año de 1585; y en Alcalá por Juan Gracian, 
1586: todas en 8.0 = D. Nic. Ant., l i i b l . h. nova, lora. I , 
página 772 , parece que solamente tuvo noticia de la 3.a 
edición. 

EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JUAN Rmz BE APODACA, con
de del Venadito, natural de Cádiz, é hijo de D. Tomás, y 
Doña Eusebia de Eliza. Sentó plaza de guardia marina en 7 
de noviembre de 1767 en la compañía de aquel departa
mento, única entonces en la armada. E n 22 de agosto de 
1770 fué nombrado alférez de fragata, y por el orden suce
sivo obtuvo sus ascensos, bástala clase de teniente de navio 
en 23 de mayo de 1778. E n este período navegó de subal
terno en los mares de ambos hemisferios, embarcado en las 
fragatas Anónima, Industria y Águi la , y navios S. Loren
zo , Triunfante, Atlante , América, Peruano, Astuto y San
ta Isabel; y de dotación en el Triunfante, concurrió á la re 
presa de un bergantín español, que conducía el Arráez Sain 
con su escuadra de javeques, la que al fin fué deshecha. 
Conduciendo en la ya expresada fragata Águila una misión 
á la isla de Otahiti, tuvo. Apodaca el encargo especial de 
tratar con los indios á los cuales supo atraerse, y de quienes 
alcanzó cuantas noticias interesaban, acerca de sus produc
ciones, carácter y demás que se le ordenó, levantando asi
mismo planos de aquella isla y sus puertos. 

E n 1781, ya capitán de fragata, sele dió el mando de 
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Ja notiibrada Asuncion, y recibió orden de unirse á Ja es
cuadra combinada mandada por el Exorno. Sr. D. Luis de 
Córdoba. Se halló en el combate que en 1782 sostuvo esta 
con la inglesa del almirante Howe , pasando á continuar sus 
servicios en el bloqueo de Gibraltai". 

E n 1783, declarada la paz, llevó á las islas Filipinas la 
nueva de tan feliz aconlecimiento, ignorado aun en aquellos 
remotos paises, y á su regreso en el siguiente año , trajo el 
primer registro de plata que ha venido de dicha colonia á 
Europa, como también varios y ricos frutos, nuevamente 
cultivados. 

Como era de las primeras forradas en cobre la referida 
fragata, tuvo encargo de exponer lo que había observado 
durante el viaje en sus propiedades, y lo verificó en una 
memoria que elevó al gobierno, asistiendo de orden del 
mismo al reconocimiento del buque que hizo la junta del de-
píutamento, 

E n 1185 , pasó á las órdenes del brigadier D . Luis Mn-r 
íioz de Guzman encargado de una revista general de matriz 
culas , y por su celo en reconocer los puertos , arreglar loa 
premios de matriculados, sus fondos y cuentas, fué ascen
dido á capitán de navio en 26 de febrero de 1788. 

E n 1789, fué nombrado mayor general de la escuadra 
de evoluciones al mando del teniente general D. Felix de 
Tejada, á cuya comisión se agregó la de hacer pruebas d& 
varios ^buques, y conducir á Nápoles algunos regalos del 
Hey, para su augusto hermano. Desde este puerto se dio á 
la vela dicha escuadra para el de Liorna, y fué visitada allí 
por IQS grandes duques de Toscana, que elogiaron su brillan^ 
te estado. 

Restituida la escuadra al departamento vino á la corte! 
de Ileal orden para ser empleado como anteriormente lo h a 
bía sido en distintos asuntos del Real servicio. E n 1790, de 
orden de S. M. fué á ia ciudad de Tarragona, para promo— 
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ver v dirijir la reparación y ampliación de su antiguo mue
lle: esta comisión que duró diez años la sirvió con notable 
desinterés, cediendo á beneficio del estado la gratificación 
diaria de cuatro pesos fuertes que se le señalaron por Real 
orden, y atendió durante ella siempre que la necesidad ó la 
gloria de la nación lo exijieron, á otras comisiones impor
tantes y militares, 

Concurrió asimismo á la ciudad de Alicante, para infor
mar á S. M. sobre la idea que ya tenia de amplificar aquel 
puerto; y evacuado este encargo, pasó al departamento de 
Cartagena, donde tomó el mando del navio S. Francisco de 
Paula, que desde abril de 1793, se le habia conferido, y 
pertenecía á la escuadra del tenieole general D. Francisco de 
Borja, con la cual se halló en el recobro de las islas de 
S. Pedro y S. Antíoco, que aunque del Rey de Cerdeñaeran 
consideradas como enemigas por estar ocupadas por los fran
ceses con quienes estábamos en guerra. 

Al regresar aquella á Cartagena , desempeñó una comi
sión reservada de estado, en la ciudad de Caravaca, ponién
dose después con su navio á las órdenes del teniente general 
D. Juan de Lángara, cuya escuadra fué la destinada á sos
tener el bloqueo de Tolón, desde donde con el navio San 
Francisco de Paula y una division al mando del teniente ge
neral D. Juan Joaquin Moreno, pasó á Génova. E n este 
puerto asistió personalmente en el bote de su buque á la 
arriesgada operación de sacar dos embarcaciones incendiadas 
del muelle viejo y Puerto-franco, evitando que el fuego se 
propagase á las demás que allí se hallaban, por cuyo mérito 
se le dieron las gracias en nombre de S. M. 

Restituido á la escuadra de Lángara, estuvo cruzando 
sobre la costa de Cataluña , y el día del ataque de Balaguer 
hizo el eminente servicio de sacar del hospital de la sangre, 
á todos los heridos, á pesar del nutrido fuego que recibía de 
los enemigos. 
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Condujo á las islas Hieres varias embarcaciones menores, 
y después pliegos á Ca ta luña , incorporándose coa su navio 
á los demás buques que se hallaban en llosas. 

En todo el tiempo que duró el sitio de esta plaza, su
frieron los buques cinco temporales, causándola pérdida del 
uavío Triunfante y el desarbolo de otros cuatro, cabiendo la 
honrosa' suerte de haber permanecido hasta el fin, á los 
navios Ter r ib le , S. Julian y S. Francisco de Paula , donde 
arbolaba su insignia el general Cravina. 

Evacuada la plaza, fué conducida su guarnición á Pala-
m ó s , y los buques que mandaba el general Cravina se i n 
corporaron á los de la escuadra de D. Juan di: L á n g a r a , que 
mantuvieron un crucero por varios dias en aquellas costas, 
regresando á Cartagena á las órdenes del teniente general 
D . José Mazarredo, que reemplazó á L á n g a r a , nombrado 
capitán general del departamento de Cádiz. 

Debilitada su salud por las repelidas fatigas de aquella 
guerra, pasó por tierra por no poderlo verificar por mar, á 
encargarse de la subinspeccion del arsenal de la Carraca que 
le habia concedido S. M . en 2 de noviembre de 1795. Por 
supresión de esta, se le confirió en 31 de octubre de 1796 el 
mando del navio S. A g u s t í n , y la concesión de prueba de 
doce lanchas de fuerza; y luego que informó sobre su .u t i l i 
dad , pasó con este navio á la costa de Berbería convoyando 
al bergant ín Atocha que conduela á un personaje moro , y á 
la fragata Santa Clara que i b a á Buenos-Aires, por haberse 
declarado la guerra á la Inglaterra. Regresado á Cádiz con 
el navio y bergant ín mencionados , se vió rodeado por la es
cuadra del almirante Jervis, y por sus acertadas maniobras 
hur ló la caza que le dieron cinco buques de ella ; mas no pu-
diendo tomar el puerto de Cádiz se dirigió al interesante de 
Vigo, donde felizmente entró en febrero de 1797. Permane
cia en él de Real ó r d e n , cuando en jul io siguiente se p r e 
sentó en la misma ria una division inglesa de dos navios de 
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linca , tres fragatas y dos bergantines , al mando del como
doro Samuel Hood ; exigieron se les entregase el navio, el 
bergantín y demás buques del Rey que hubiese, amenazando 
que si no lo verificaban, harían un desembarco, lalarian el 
pais y tomarían á viva fuerza los boques; pero desistieron 
los enemigos de su empresa, visto el estado de defensa del 
navio que presenció el oficial parlamentario. En su retirada 
se represó á los ingleses un bergant ín español; y por estos 
hechos y el eslahlecimiento de vigías, baler ías , y armamen
to de buques en la costa sin gravamen del erario, mereció 
dos Reales órdenes salisfaclorias por los ministerios de guer
ra y marina. 

Pasó después de todo al Ferrol desplegando su pericia 
para poder penetrar a l l í , por i r con averías de considera
ción y andar vigilantes los cruceros enemigos: dejó en d i 
que su navio y pasó á Cádiz para encargarse del mando del 
Mejicano; lo que no tuvo efecto, por haber sido nombrado 
por el teniente general D . José de Córdoba para su defensor 
en el proceso sobre el combate de 14 de febrero de 1797, y 
declarado S. M . que este servicio era preferente. Publicó 
después por resultas 

Defensa mil i lar y marinera en favor del teniente general 
D. José de Córdoba por el combate naval de 14 de febrero de 
1797.—Impresa en Cadiz por D . Manuel Jimenez Carreño, 
en folio. 

En 12 de agosto de 1799, volvió á ser sub-inspector 
del arsenal de la Carraca, y en las críticas circunstancias de 
proyectar una invasion en él los ingleses, fué nombrado su 
comandante, por ser prisionero de guerra D. Teodoro A r -
gumosa que lo obtenía en propiedad. Desde entonces empleó 
todo su zelo en formar el mas acertado plan de defensa del 
punto interesante que se le habia coníiado , á pesar de los es
casos recursos con que contaba , y estar asolando las provin
cias de Andalucía una cruel epidemia, que también contrajo. 
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Cesó en esle destino en mayo de 1802 , para tomar el 
mando del navio de tres puentes Reina Luisa, con el cual 
y otros buques, á las órdenes del gefe de escuadra D . Do
mingo Nava , hizo un crucero sobre A r g e l ; del que se separó 
para i r á traer á España á los Reyes de E l ru r i a . 

Concluida esla comisión y estando ya en Cartagena, d i r i 
g ió á la superioridad un informe de 

Reflexiones sobre ia dirección, efectos y resultados de dos 
rayos que cayeron en los navios Reina-Luisa y Argonáula ert i 5 
de octubre de 1802—inserto en el almanaque náutico de 1804. 

Estas reflexiones con varias noticias que aclaran el mejor 
método de usar los conductores eléctricos en los buques, 
forman un cuaderno impreso en la Isla de Leon año 1803; 
reimpreso en la Habana en 1812, y en Méjico en la oficina 
de Arizpe año de 1817. 

Promovido á gefe de escuadra en 1802 , continuó de 
sub-inspector del arsenal, del que se le nombró comandante 
general en ju l io de 1803. 

Muchas son las obras de utilidad que en él construyó, ta
les como el cuartel de la maestranza que por haberse quemado 
lo hizo fabricar de nuevo todo de piedra; una cisterna en alto 
capaz de contener mas de cien mil arrobas de agua: sepa
raciones en los edificios y otras ; pero sobre todo han sido 
apreciados por los facultativos que aun los consultan , unos 
estados de los materiales, pertrechos y jornales con su costo 
en reales de vellón, que se necesitan para cada buque, desde 
urca hasta navio de tres puentes, impresos en Madrid y for
mados bajo la dirección de Apodaca siendo comandante gene
ral del arsenal de la Carraca. En premio de este trabajo en 
que empleó mas de dos años, obtuvo la encomienda de Valla-
ga y Algarga en la órden militar de Calatrava, cuyo hábi to 
vestia desde 8 de febrero de 1793. Dejó de ser sub-iuspeclor 
del arsenal en marzo de 1807 , para tomar el mando de la 
escuadra del Oceano y arboló su insignia en el navio Pr ínc ipe 
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de Asturias. Declarada la guerra á los franceses en 1808, 
que se hizo general en toda la nación , á consecuencia del 
para siempre memorable acontecimiento del tíos de mayo en 
Madrid, lomó en ella es ía escuadra la parle importante que 
le correspondía , y unida á otras fuerzas que mandaba el 
brigadier de la armada Manrell, ba t ió y rindió á la escuadra 
francesa surta en la bahía de Cádiz , mandada por el almi
rante Rossilly, compuesta de cinco navios y una fragata. El 
gobierno reconocido á la importancia de este feliz suceso, creó 
para perpetuar su memoria un escudo de dislincion con el 
lema de la rendición de la escuadra, y la marina cuenta ac
tualmente entre sus buques, aunque desarmados, el navio Hé
roe uno dñ los apresados. 

Por orden de la junta de Sevilla de 16 de junio de 1808 
fué comisionado á Londres para asuntos del servicio: nom
brado después encargado de negocios y enviado extraordi 
nario y ministro plenipotenciario cerca de S. M . Británica 
para el tratado de paz y alianza que firmó con el ministro 
inglés Canning, y fué ratificado por la junta central en 15 
de febrero de 1809. Ascendido en 23 del mismo A teniente 
general, siguió en la misma comisión diplomática con pa-
Iriótico celo á favor de la cansa nacional , que por su eficaz 
apoyo recibió de los ingleses cuantiosos recursos en armas, 
municiones y demás efectos que escaseaban y eran necesa
rios para llevar á buen término el fin de tan justa guerra. Se 
le mandó cesar en la citada comisión en junio de 1 8 1 1 , para 
trasladarse á Cádiz , de donde en 1812 pasó á la isla de Cuba 
fon el empleo de capitán general de ella, y de las Dos F lo 
ridas, gobernador de la plaza de la Habana, presidente de la 
audiencia y comandante general de marina. Durante su man
do, los habitantes de esta preciosa joya de los dominios es
pañoles, gozaron de envidiable paz, debida á una suma v i 
gilancia tan precisa cuando el espíri tu de rebelión ganaba 
numerosos prosélitos en las demás posesiones ultramarinas; 
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y para afianzar este feliz estado dedicó sus vigilias á la p r o -
tecciou de la agricultura y del comercio , que desde enton
ces han tomado notable incremento. 

Por haber sido nombrado vocal del Consejo del a lmiran
tazgo fué relevado en enero de 1815, de la mencionada ca
pitanía genera!, pero no ocupó la plaza del Consejo, porque 
en la misma Real órden se le prevenia permaneciese en ella 
hasta la llegada de su sucesor el teniente general D . José 
Cienfuegos, que llegó en jul io de 1 8 ( 6 , y ya en 20 de fe
brero le habia confiado S. M , el importante cargo de virey 
gobernador capitán general del reino de Nueva E sp añ a , re
munerando en el mismo año su méri to y constancia militar 
con las grandes cruces de S. Fernando y S. Hermenegildo. 
En 19 de setiembre del mismo año tomó posesión del ya es
pinoso vireinato de Nueva España que se hallaba en una ge
neral revolución, y á balazos por en medio délos insurgentes 
entró en Méjico. Empleando actividad y medios conciliatorios 
propios de su carácter suave, logró la casi total pacificación 
de aquellas provincias en menos de cuatro a ñ o s , y estable
cer órden y una severa economía en los gastos públicos. Con 
este honrado proceder , pudo, á pesar de ser muy costosa la 
administración en tiempos turbulentos, satisfacer con exac-
ti lud las cargas de aquel gobierno, y amortizar mas de c in 
co millones de pesos fuertes, de los treinta y siete que debia. 
Por estos ventajosos resultados, obtenidos al t r avés de l a 
guerra intestina de aquel continente, obtuvo el t í tulo de Cas
tilla de Conde del Vcnadilo, por Real decreto de 27 de mayo 
de 1818. Regresó á la metrópoli en 1822, forzado de las 
revueltas de Nueva-España ; y en setiembre de este año se 
je concedió cuartel para esta corte: en marzo de 1824 le 
nombró S, M . comandante general del cuerpo de ingenieros 
de marina: en 25 de noviembre le confirió el vireinato de 
Navarra: en diciembre obtuvo la gran cruz de Isabel l a .Ca
tólica: en 29 de diciembre de 1825, la plaza de consejero de 
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estado: en 1.° de diciembre de 1829, la gran cruz de Car
los H I : en i .0 de mayo de 1830 la dignidad de capitán y d i 
rector general de la armada: en 5 de febrero de 1834, la 
presidencia de la Real junta superior de gobierno y adminis
tración de la misma: en eí propio año fué elegido Prócer del 
Estamento de este nombre; y en 11 de enero de 1835 la 
muerte cortó el hilo de sus distinguidos servicios, y g l o 
riosa y dilatada carrera. 

JUAN Ruiz DE CONTRERAS, secretario: 
Carla á D . Francisco de Hitarte Ceron, en respuesta ã 

otra de 20 de mayo de 1614, •parúci'pándole que el ca-pilan 
Híartin Suarez Moreno salió con 18 hombres, de órden del 
gobernador del Brasil Gaspar de Sosa, al reconocimiento del 
rio Marañan y sondar su barra; y evacuado este encargo, 
regresó por la vía de Santo Domingo á Sevilla. — Sev, leg 5.° 
de Carias de Sevilla, Cádiz, etc. 

Murió dicho secretario en Madrid á 6 de junio de 1625; 
según el libro de óbitos de la parroquia de Santa Cruz. 

Dos JUAN Ruiz DI? LAGUNA , natural de la vi l la de 
Chinchón, arzobispado de Toledo, senador de Milan, potes
tad de Pav í a , y después fiscal del supremo Consejo de Italia 
en Madrid, dió á luz varias obras, y entre ellas: 

Discurso del derecho que tiene su Magestad para fabri
car puerto en el F i n a l , y de la necesidad de su fábrica y 
conveniencias que se seguirán. Dirigido al Sermo. Sr. Carde
nal Infante, administrador perpetuo del arzobispado de T o 
ledo, primado de las E s p a ñ a s , prior de Ocrato, gobernador 
de Mi lan , y generalísimo de los ejércitos de S. M . Impreso 
en Milan por Juan-Bautista Malatesta, 20 de noviembre de 
1663: un tomo en fo l .=Hacen mención de esta obra el adi-
cionador de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1177; y de ella y otras 
D . N . Ant . Bibl . hisp. nova, tomo 1.°, página 773. 
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JUAN Ruiz PE OCHOA, capitán: 
Memorial que ilió el año 1560, sobre la defensa y seguri

dad de las costas de Tierra Firme é islas de Barlovento. 
Otro en el mismo a ñ o , sobre las precauciones con que 

debian navegar las flotas para las Indias .=Hal lá I )a] i se en 
copias coe táneas , en Sev., y hay otras en el Dep. hidr. to 
mos 21 y 27 de mss. 

DON JUAN ANTONIO Ruiz V POLANCO, juez de Cádiz: 
Carta al Rey, con fecha 19 de jul io de 1625, dando parte 

de haber salido el mismo dia la flota de Nueva -España , man
dada por el general D . Lope de Hoces.*—Sev., leg, 10 de 
/'arias de Cádiz etc. 

Carta con fecha 20 de junio de 1631 , dando parte al Rey 
de haber salido la armada de ¡a guarda de las Indias, flotas de 
Tierra Firme y Nueva -España , y sus convoyes, al mando de los 
generales Tomás de Larrazpuru, D, Juan de Vega Bazan y 
Mar t in de Vallecilla.*—Sev., leg. 13 de Carlas de idem. 

JUAN DE SACRO-ROSCO, aunque extranjero, no se nega
ria á honrar con su nombre la Biblioteca marít ima de una 
nación que lan repetidos testimonios de aceptación ha dado 
á su obra de Sphaerá mundi. Porque en efecto, si desde el 
origen de la imprenta se traducia y comentaba sin cesar por 
los hombres mas doctos de todas las naciones cultas; en Es
p a ñ a , y sin embargo de que nada contenia que no fuese ya 
muy común en el siglo X V I , todavía se eslimaba como libro 
clásico para la enseñanza, contándose entre sus comentado
res á Pedro Hispano, D . Pedro Ciruelo, Pedro N u ñ e z , Pe
dro de Espinosa, Andrés García de Céspedes y fray Luis 
Miranda, además de Gerónimo de Chaves, Rodrigo Saenz 
de Santayana, D . Ginés de Rocamora y el jesuíta Hernando 
de Mora que le tradujeron al castellano; y aun en 1636 , que 
es mas notable, se mandaba explicarlo al cosmógrafo y ca-



305 

tedrático de matemát icas del Consejo de Imitas para dar 
principio al curso de estos esludios, que duraba tres años 
por la ordenanza de Felipe I V , expedida en aquel ano é i n 
sería en la recopilación de leyes de Indias. 

Fué Sacro- l íosco natural de Halifax, provincia de Yorck 
en Inglaterra, y el primer escritor que adquirió celebridad 
en el siglo X I I I . Según La Serna (Dice, bibliógr. del siglo 
X V , part. I l l , núm. 1185, pág . 323) murió en cl ano 125G; 
y la obra á que dedicamos el presente a r t í cu lo , tiene el t í -
lulo arriba indicado de 

Sphwra mundi. Fe r ra r i í e , Andreas Gallus, 1472 en 4.° = 
I.8 edición , en bellos caracteres romanos, sin cifras, signa
turas n i llamadas. 

Contiene 24 hojas; y se lee al fin lo siguiente: 

Expl ic i t Spliaera (sic) mundi clarissimi aslrologi 
Joannis de Sacrobosco A n g l i c i : Emendata per 
consummatissimum aslrologum Magistrum 
Pelrnm bonum Avogarium Ferrariensem. 

Impressi Andreas hoc opus: cui Francia nomen 
Tradidi t : A t civis Ferrariensis ego 

Hercúleo felix Ferraria lu ta manebat 
N u m í n e : perfeclus cum iste labor fuit, 

MCCCCLXXII . 
Ratio dierum secundum ordinem planetarum septem. 

Hacen mención de dicha obra A . L . Pinelo en sn E p i 
tome de biblioteca, p á g . 138, y su continuador Barcia en el 
tomo 2 . ° , col. 961 .—El primero la suporte publicada en 
" Lat. 1545, 4 . ° : 1547 , 8 . ° : 1588, 4 . ° : 1608, 8.° y otras 
ediciones."—Barcia á mas de un ms* en 4 . ° , cuenta basta 
17 ediciones. 

Véase RODRIGO SAENZ DE SARTAYAKA ¥ ESPINOSA. 
i i 20 
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JUAN DE SALAS , general de la flota de N u e v a - E s p a ñ a : 
Carta al Rey, con fecha entre hs cabos á i 8 de seliembn 

de 1618 , par tic ¿pando su llegada.— H&bia salido de la H a 
bana con 18 naos en 28 de ju l i o , y en t ró en Sanlucar en 
21 <Je dicho setiembre, según otra carta con fecha 22, dé
los administradores del Haber ía en Sevi l la .—Hal lábanse en 
Sev., Secret, de Nueva -España . 

JUAN DE SALAS VALDÊS: 
Dos cartas escritas al 'presidente del Consejo de Indias en 

4 y 11 de agosto de. 1520 sobre lo perjudicial de que los es-
trangeros fuesen partícipes en el asiento del i/aben'a. = Or ig i 
nal en Sev. , leg. de Papeles tocantes á los asientos de Hahe-
r ía y armadas. 

LICENCIADO JUAN DE SALMIÍRON.—Véase FERNANDO DE 
LA SERNA. 

FRAY J U A N SALÓN , franciscano, natural de la ciudad de 
Valencia , muy docto en matemáticas y otras facultades. Es
cribió : 

De Emendalione Romani lialendarii, et Paschalis solem-
ni taúsreduct ionc , Tractalm. Florencia 1572, y Roma 1576. 

Espejo astrológico para sangrias, medicinas, etc. Barce
lona , 1578 , 8.° 

==Ximeno, Escrit. de Valencia, tom. I , 0 , pág . 172. 

JUAN DE SANABRIA : 
f a r i a a í Rey, con fecha en la isla Margarita 25 de diciem

bre de 1 5 5 1 , dando cuenta de su navegación desde Tenerifer 
pasando por las de Cabo-verde, en demanda de la de Santa 
Catalina. —Original en Sev., leg. 11 de Cartas de Indias. 

JUAN SANCHEZ, natural de Pontevedra: 
Declaración que dió en Cádiz á 6 de ju l io de 1565, /ta-
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biénâolc hecho prisionero, viniendo âe la Habana en la urca 
de Juan âe Rojas un navio francês de los apostados con iiiqlc-
ses en un rio de la cosía de la Florida , á donde fué conducido, 
y de- cuya barra y situación da í ioUcia-=Original en Scv.; v 
copia en el Dep. hidr. lom. 14 Je mss. 

JUAN SANCHEZ CARREHA , sargento mayor*. 
Espejo del buen soldado. Madrid , 1664.—Huerta, H i -

Uioleca •mil. e spañ . , pág . 97 ; y D. Nic . Ant. fíibl. h. nova, 
tom. I , pág . 776 . 

DON JUAN SANCIIIÍZ RECIENTE, p r e sb í t e ro , catedrát ico de 
matemáticas en el colegio de San Telmo de Sevilia: 

Tratado de arl i l ler ia teórica y práctica. Sevilla, 1733 
en 8 .0=Huer ta , fíihl. m i l . española , p á g , 97 : Salas, Memo
r ia i de arti l lería, , pág. 191 ; y R íos , Discurso sohre los i l m -
tres autores ê inventores de arti l lería, pág . 87 ; pero no le 
considera autor clásico. 

Tratado de navegación teórica y prác t ica , según el orden 
y método con que se enseña en el Real colegio seminario de Se
ñor San Telmo,, extramuros de la ciudad de Sevilla. Dedicado 
al Excmo. Sr. marqués de la Ensenada, etc. Impreso en Sevi
lla por Francisco Sanchez Reciente. Año de 1749, en 8.° 

JUAN SANCHEZ DE VIZCAYA : 
Relación de la navegación que hizo desde la Palma hasta la 

isla de Santa Catalina , yendo por ct Itrasil y Rio de la Plata, 
año de 1D30. 

Descricion de la costa del Brasil y Rio de la Plata hasta la 
ciudad de la Asuncion. 

—Hállanse en Sev., leg. 6.° de Descripciones y poblacio
nes de Indias; y copias en el Dep. hidr . tom. 14 de mss. 

JUAN DE SAN MARTIN, y ANTONIO DE LEÍMUA : 
Helacion del descubrimiento y conquista del Nuevo-Reino 
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de Granada por el licenciado Gonzalo Ximenes, mirando fo r 
Rio-grande con cinco herganíines, desde 6 de abril de 1536 
íiasfa 8 de ju l io de 1539 .=Or ig i t i a l en Sev., leg. 5.° de 
Descripciones y poblaciones. 

Dos JUAN SANS DB BARUTELL , teniente de navio: n a 
ció en Barcelona á 4- de marzo de 1756: fueron sus padres 
D. Ramon Sans y Dona María de Baru íe l l ; y sobre sus es
ludios, (alento, l i teratura, virtudes morales, servicios en 
la marina mi l i ta r , y su desgracia por la guerra de la inde
pendencia , puede verse el honorífico ar t ículo que le ha de
dicado el Sr. Torres Amat en sus Escritores catalanes, p á 
ginas í>87 á 590, el cual concluye con el siguiente epitafio, 
puesto en mármol negro al nicho , en que fue sepultado, 
mím. 14 del campo santo de aquella ciudad: 

A . I . 
Don Juan Sam de Barutel l , 

qüé cumplidos los G6 emos falleció 
en 24 de noviembre de 1822. 
Rueguen á Dios por su alma. 

Fué académico de la Real de la His tor ia , y de las de 
Buenas Letras y Ciencias naturales de Barcelona, y siendo 
archivero de ía secretaría de Estado de Marina, á tiempo 
que se entendía en remediar la decadencia de los montes de 
Segura de la Sierra, se le mandó hacer una exposición con 
presencia de los expedientes que hallase relativos á los mis
mos montes, como lo verifico presentando con fecha 1.° de 
abril de 1811 su 

Memoria sobre la situación geográfica y extension de ta 
provincia de Segura de la Sierra, con los pueblos y rios qut 
comprende, y ut i l idad, gobierno y administración de sus mon
tes , etc. Es t á dividida en seis cap í tu los , y subdividida en 
152 a r t í cu los : el capítulo i . " trata de la situación g e o g r á -
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fica de la provincia con los pueblos que comprende; el 2.° 
de los rios y arroyos de agua permanente en todos tiempos; 
el 3.° del descubrimiento de la utilidad de los monies de Se
gura , su dependencia del Real negociado de Sevilla , y orí-
gen de esle; el 4.° Dependencia de los mismos monies de la 
Marina Real, su gobierno y adminis t ración; 5.° Especies de 
árboles que se crian en la provincia de Segura y modo de 
fomentarlos ; 6.° cortas y conducciones de madera .^Impr i 
mióse entre los demás documentos dei expediente en Madrid, 
imprenta de Ibar ra , 1 8 1 1 , en fo i . 

Habiendo tenido la comisión de reconocer los archivos 
de Cartagena, Barcelona y Simancas, (dice el Sr. Torves 
Amat) " e s increíble lo mucho que t r aba jó , formando un 
« precioso índice de documentos, celebrado por los in t e l i -
« gentes que han recorrido los muchos volúmenes que con-
« tiene: de los cuales decia e] Sr. Sans á su esposa, que lal 
o vez algún dia podrían sacarla de un apuro, vendiéndolos 
« á quien supiese apreciarlos. Hablaba del borrador original 
« d e la colección, que ignora la viuda dónde para ahora, ni 
« sabe como se le ha perdido." Y lo único de que aquí pode
mos hacer mención es de los borradores siguientes : 

índice general de los diplomas, documentos y otros yápeles 
relativos á la historia de la maritia de fa coroíta de Aragon, 
que consiguiente á la Real órden que se le comunicó por el 
señor secretario de Estado y del despacho de Marina en 18 
de maxjo de 1798 , ha colectado en el archivo Real general de 
aquella corona y varias bibliotecas públicas de Rarcclona el 
teniente de navio de la Real armada D . Juan Sans y de Ra-
ruííí/.=LEGAJo l . 0 i l r í . I.0—Expediciones, socorros, v ia 
jes y embajadas á regiones ultramarinas, ó de levante, y to
do lo referente á u l t r a m a r . ^ A esto que sirve de portada, 
signen 120 extractos, lodos de letra del Sr. Sans, y en c é 
dulas en 8 . ° , de documentos datados desde 6 de jul io de 
1110, hasta de abril de 1594. 
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Indice ijennal de los diplo?nas y oíros domimentos relativos 
á la^antigua marina española , en que debe apoyarse su histo
r i a mi l i lar , que consujuuittc á la Real orden que se le comunicó 
f o r el señor secretario de Estado y del despacho universal 
de Marina en 12 de maijo de Í 8 0 Í , ha colectado en Siman
cas, en el archivo Meal y general de las coronas de Castilla 
y Leon, el tenienle de navio D. Juan Sans de fíamlcll.-— 
Está precedido de un apunte de los artículos en que se ha d i 
vidido esta colección ; los cuales expresa de este modo : " A r -
« íiculo 1.0 Tratados, convenios, cartas, embajadas y demás 
« negocios entre soberanos. Articulo 2.° Patentes, nomfcra-
« m í e n l o s , mandos y otras mercedes. Relaciones de serv i -
« cios. Articulo 3.° Instrucciones y órdeues á los generales* 
«y oíros gefes y comisionados, relativas á armamentos, 
«construcciones y oíros gastos; á sus operaciones y comi-
i( si oí) es de toda especie, inclusas las de puertos y rios. Ar— 
ce ticulo 4.° Carlas comendatorias y partes de los generales y 
«ot ros gefes y comisionados, relativas á aprestos navales, 
« a r m a d a s , divisiones, buques sueltos y su fuerza; á sus 
« operaciones, comisiones y éxito de ellas. Relaciones de ex-
« pediciones y otras. Articulo 5.° Asientos sobre armamentos 
« y otros asuntos navales. Articulo 6.° Noticias de arma-
« m e n t o s , armadas y buques extranjeros, sus operaciones, 
«objeto y fuerza."—Empero de estos seis ar t ícu los , no hay 
en este borrador mas que los dos primeros. Está en folio y 
á media margen, constando de tres cuadernillos el a r t í cu 
lo 1.°, y de veinte y tres cuadernillos el articulo S.1* 

DON J U A N DE SANTANS Y TAPIA : capi tán é ingeniero m i 
l i tar , y caballero de la orden de San Jorge: 

Relación de la mirada que hizo la armada del francés con 
la de Holanda en la embocadura del puerto de la Coruña á 9 
de junio de 1639, y lo sucedido en el tiempo que estuvo en él. Y 
del socorro que quitaron los vecinos de Tnienterrabia a l francês 
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que lo llevaba á Bayona .—Hal lábase en B. M . , impreso, c ó 
dice n.0 72 , est. H . 

Tratado de fortificación. Bruselas, por Guillelmo Schei-
bels: 1644, en4.0 = Huerta, Bib. m i l . e s p a ñ ^ p á g . 97; Don 
Nic. An t . BibL h. nova, pág . 7 7 6 ; y Lucuce, Catálogo de 
escrit. mi l i t . españ. en sus Principios de fortificación.—Consta 
esta obra de 307 págs . á mas de 8 hojas de los principios, 
en que después de la portada pone el escudo de armas de 
1). Francisco de Mello, conde de Azumar, marqués de Tor 
de Laguna, gobernador y capitán general de los estados do 
Flándes y Borgoña, á quien la dedicaba: siguen un soneto y 
Ires décimas de un amigo del autor, profesor de matemáticas; 
la aprobación en castellauo y en latin del P. Ignacio l)er 
Kennis jesuí ta ; una advertencia en que habla de los que ha
bían escrito sobre esta materia, así extranjeros como españo
les; el índice de lo contenido; y un retrato del autor. A l fin 
del libro pág . 307, pedia se le disimulase el no extenderse 
mas en esta obra, porque las ocupaciones de su profesión no 
le daban mas lugar; y ofrecía otro tratado de medida di; 
triángulos y de la esfera del mundo, con otras cosas de ma
temáticas. 

JUAN DE SARAVIA vecino de Sevilla: 
Declaración que dió en la casa de la contratación á 19 de 

octubre <¿« j l572 , acerca de la armada y flota de Indias que 
se esperaba á cargo de D . Cristobal Eraso; y de los acaeci
mientos al mismo Saravia en su viage de ida y vuelta de 
ella. — Original en Sev., leg, 21 de Buen gobierno de Indias; 
y copia en el Dep. h id r . , tom. 22 de mss. 

DON JUAN SEGURA, natural de Cañaveras , diócesis de 
Cuenca, colegial en el mayor de S. Ildefonso de la univer
sidad de Alca lá , y canónigo en la colegiata de San Justo. 
Escr ib ió : 
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ftlalkemalicce quaidam fropoútiones ex jüucÜdis, Bocl i i et 
anliquorum libris decerptw quibus liberales disciplina; i n gtiod-
iiom compendium redactw, non magno negolio perviai addis-
cenlibus erunl. A cuya obra se unió: 

Ârilhmeticai geographicceque parlis compendium u l t i ' m i -
mum. Impresa en Alcalá 15(>6 en 4 . 0 = ü . Nic. Ant . , Bib l . 
hisp. nova, edic. de Madrid, tom. I , p ã g . 7 7 8 ; Re2abal, 
JíscriL de los colegios mayores , págs. 334 y 3o. 

JUAN DE SENA. 
lielacion de los daños que causó en Cádiz el h u r a c á n el 

dia l o de marzo de 1671 . Impresa el mismo año, f o l . = B a r ^ 
cia, adicionador de Pinelo, lom. 2 .° , col. 1169. 

FRAY JUAN SIEYRA Y FEURER, religioso dominico, na tu
ral de Zaragoza: 

Nueva y puntual descripción, ó caria geográfica del remo 
do Aragon, que abrió en Pa r í s Liebaux añQ 171o. 

Breve explicación de los primeros rudimentos de las mate* 
ináíicas. Tratado primero: con figuras, y una explicación del 
mundo. Ms. 

Tratado segundo de la geometría especulativa ij práctica* 
Ms. en 4.° del año 1729. 

Explicación del cuadrante geométrico. Ms, 
'Tratado de cosmografía, con la explicación de tas dife^ 

rentes 'medidas que usan las naciones. Ms. 
Estaban estos mss. en la l ibrer ía del convento de Santo 

Domingo de Zaragoza.—Latassa, Jiib. n . de E&cr'ü. a r a j . , 
lomo 4 . ° , p á g s . 438 y sigs. 

Pos J U A N DE SILVA ACUÑA : 
Cartas con fechas de Fuen te r rab ía á 15 y 25 de mayo, 

26 de junio y 25 de agosto de 1571, participando al Rey los 
aprestos y reunion de navios cosarios que hacian en la R a -
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chela el conde Ludovico y su hermano el príncipe de Orante, 
y su salida á esperar la flota que venia de I n d i a s . ^ H a l l á 
banse en Sev., legs. 5.° y 6.° de descripciones y 4.° de Buen-
gobierno de Indias. 

Carta con fecha en Lisboa á 27 fie junio de i 576, parti -
apando ai secretario Zayas ci mí mero de nucios cosarios que 
andaban sobre las islas Azores, á los que se unirian otros m u -
chos; y la determinación que el Rexj había (ornado. 

Carta á S. M . fecha en Lisboa á 23 de abril de 1577, so
bre ía p r ó j i m a par/ida del gobernador nombrado para el Bra
sil ¿ etc. 

—Arabas en Sev., leg. 4.° de Buen gobierno de Indias. 

DON JUAN FRANCISCO SOBRECASAS , natural de Zaragoza, 
ingeniero y teniente capi tão del regimiento de infantería 
española de Lombardia, que murió en Cádiz hacia el año de 
1760. E s c r i b i ó : 

Justa natural vindicta de las matemát icas , contra el 1*. 
D. Anlonio Rodriguez, monje ci&terciense. En Zaragoza» por 
José Fort, 1741, en 4 . ° . — Y habiendo contestado dicho re
ligioso, publicó Sobrecasas 

il/ani/icsto de los errores que D. F r . Antonio Rodriguez, 
monje cisíerciense , dá en solas dos lardes, á una excusada y 
aun inútil respuesta â la justa natural vindicta de las Mate-
viaticas. En Zaragoza, por José Fort , 1 7 4 1 , en 4.0=JLa-
tassa , B i b i . n . de J íscrú. arag., tom. 5 . ° , pág. 73 . 

JUAN SOLANO , teniente de Costa-Rica; 
Zíos carias, de 29 i/ 30 de marzo de 1579, pa r í ¡«pondo 

aí presidejiíc de la audiencia de Gualeviala el apresamiento de 
m barco sobre la isla de Año por una lancha del cosario 
i)ra/¿.-=Sev. j y copias en el Dep. hidr. 

DOCTOR DON JUAN DE SOLORZANO PEBEIRA , caballero del 
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hábito de Santiago, del Consejo de S. M . en el de las 
Indias en que era fiscal por Real mandato; y después m i 
nistro del Supremo de Castilla, por t é rmino de su carrera 
de logado en el Perú y en España . Fueron sus padres el liceD-
ciado Hernando Pereira, natural de Salamanca , abogado 
de losKeales Consejos, y Doña Catalina de Solorzano y Vera, 
natural de Valladolid. Nació en Madr id , gemelo con una 
hermana, y ambos fueron bautizados en la parroquia de 
San Ginés á 30 de noviembre de 1575. Casó eo L ima con 
Doña Clara Paniagua de Loaisa y T r e x o , hija del General 
D. Gabriel Paniagua de Loaisa y de Doña Leonor Alvarez 
Verdugo. Tuvo hijos de ambos sexos, seis de ellos varones. 
Murió en Madrid á 20 de setiembre de 1655 , según el libro 
de óbitos de la parroquia de San Sebastian. Doña Clara habia 
fallecido en 25 de febrero de 1633, según lápida que existia 
en el crucero de la iglesia de monjas deí Caballero de Gra
cia, bajo las estatuas de mármol de ambos esposos, como 
patronos que eran de este convento por cesión del arzobispo 
de Santa F é D . Bernardino de Almansa. Así y mas circuns
tanciadamente (excepto el fallecimiento de D. Juan) lo r e 
fiere todo, como también la parte l i t e ra r ia , Baena en Hijos 
de M a d r i d , tomo 3.°, págs . 172 á 1 7 8 . = A . L . Pinelo, Ep i t , 
de Bibl . y su continuador Barcia hacen mención de algunos 
de los escritos del Sr. Solórzano en diferentes p á g i n a s : h á -
cela asimismo, y honrosa memoria de su magistratura, Don 
N . Ant , Bib l . /lísp. nova y tom. I , págs . 780 y sig. 

Las mas de las obras indicadas se publicaron juntas en 
Zaragoza por los^herederos del impresor Diego Dormer el 
año de 1676 en un tomo, fol io , con el título impropio de 
Oòras pós tumas; pues exceptuando solamente dos folletos de 
muy pocas hojas, que no tienen portada especial como Jos 
demás escritos, todos según las suyas respectivas se íiabian 
ya impreso, unos en Salamanca año 1606 y 1609! otros en 
Madrid 1629, 1631 , 1642 y 1660, y todos vprosi mil mente 
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á la vista é inmediata inspección de su autor. No es sin em-
largo una mera acoplacion de los primitivos ejemplares, 
como pudiera parecerlo: es sin duda otra edición , como se 
vé por las ilamadas de uno á otro papel, y por compren
derse todas bajo un solo órden de páginas hasta 712. P r e c é 
delos la siguiente común portada : 

1). Juan de Solorzano Pereira, caballero de la órden de 
Santiago, del Consejo de S. M . en el supremo de Castilla y de 
las Indias, junta de Guerra, y de la de Minas, OBRAS VARIAS. 
Recopilación de diversos tratados, memoriales y papeies, escri-
íos algunos en causas fiscales, y llenos todos de mucha cn-
seuansa y erudición, etc. Sigue la Dedicatoria al Justicia 
de Aragon D. Luis de Exea y Talayero, firmada por José 
Dormer, en Zaragoza á 2 de diciembre de 1676: el parecer 
del Dr. Diego José Dormer , cronista de Aragon: otro del 
Dr. D. Cárlos Bueno y Piedrafila, lugar teniente del Justi
cia: decretos de Imprimatur : suma del privi legio, y tasa, 
en que se repite la frase ó tí tulo de Obras pósíwmas. La De
dicatoria contiene una curiosa genealogía de los Exeas y Ta
layeros , ó sea la ascendencia paterna y materna del D . Luis 
como también la de su esposa Doña Margarita Descarlin. 
El parecer de Diego Dormer , mas que censura , es un pane
gírico del Sr. Solorzano y de sus escritos, con escasas noti-> 
cias de su vida y estudios; tan amplificadas después por 
Baena, como queda apuntado, y á las cuales debe añadirse 
jara mas testimonio de su piadosa mora l , que era congre
gante de la hermandad del Sant ís imo, establecida en el ora
torio de la calle de Cañizares ; cuyo asiento á 5 de octubre 
de 1632 es todo de su le t ra , y en él nombra á su muger, y 
á D . Fernando, D. Gabriel y Doña Leonor sus hijos. 

De los ocho papeles comprendidos en el expresado libro, 
corresponden á la presente Biblioteca los dos siguientes: 

Papel jur ídico é instancia fiscal con los bienes y herederos 
del gobernador D. Francisco Vanegas, cabo que fué de las 
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galeras de Cartagena, sobre si $e pueden seguir y sentenciar 
contra ellos los cargos que quedaron hechos al dicho I ) . F r a n 
cisco, aunque él haya muerto, fendiente este pleito, etc.— 
Págs . 4 H á 490. 

Discurso y alegación en derecho sobre la- culpa que resulta 
contra el general D. Juan de lienavides Bazan, y Almirante 
D. Juan de Leoz, caballeros de la orden de Santiago, y otros 
consortes. E n razón de haber desamparado la ¡Iota de su cargo 
que el año 1628 venia á estos reinos, de la provincia de Nueva 
E s p a ñ a , dejándola sin hacer defensa n i resistencia alguna en 
manos del cosario holandés en el puerto y bahía de Matanzas, 
donde se apoderó della y de su tesoro. — P á g s . 491 á 686. 

JUAN DE SOMOVILA TEXADA: 
Planta y descripción del puerto de Cartagena de Indias 

hecha á l o de febrero de 1654. Ms. foi . g r . en la l ibrer ía de 
Barcia , según, él dice en su Bib i . geogr. , tom. 3.° col. 1609. 

DON J O S É MARÍA DE SOUZA BOTELHO.—Véase LUIS DE 
CAMOENS. 

FftEY DON JUAN SUAREZ DE ALARCON, comendador de la 
órden de Cristo, séptimo alcaide mayor y señor de la casa 
de Torresvedras y villa de Rey en Portugal; murió año de 
1618, y dejó ms. 

Perdição das naos en 1606 .—Muñiz , fíibl cisterc. p á 
gina 330. 

KREY DON JUAN SUAREZ DE ALARCON , hijo del anterior: 
murió en 1669, y dejó ms. 

Arte m t i ¿ l a i \ = M u ñ i z , idem. 

DON J U A N SUAREZ DE CARVAJAL, obispo de Lugo: 
Ordenanza que hizo en Sevilla, á 30 de octubre de 1536 
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para gobierno de la casa de la Contratación en el aforo de to
neladas, salarlo de pilólos, y policía de los buques para los 
v i a j t s á l a s indias.— Copia testimoniada en Scv.; y otra co
pia en el Dep. h id r . , tomo 21 de mss. 

JUAN BAUTISTA SUAREZ DE SALAZAR: 
" Mithijhistórico astronómico , ó mitología celeste y ierres-

«t re , de que hace mención , como no acabado, Jacobo (iolio 
«en sus Fortuitos. Está en la l ibrería del Rey. Ms. f o l i o . " = 
Barcia, adicionador de Leon Vincío, t o m o 2 . ° , col. 973. 

DON JUAN SUBEBCASE.—Véase DON FRANCISCO JA

VIER DE ULLOA. 

DON JUAN TELLO DE GUZMAN, general de armadas: 
Por cartas de los oficíales de la Contratación de Sevilla y 

de D. Francisco Duarte , halladas en aquel archivo general 
de Indias, consta: que nombrado capitán general de la ar
mada que se aprestó en Cádiz para las islas de los Azòres, 
compuesta de 4 navios y 1 patache , salió en 8 de mayo de 
1554; y á principios de agosto siguiente entró en Sanlúcar 
con el oro y plata que estaba en ellas: que habiéndose 
aprestado otra escuadra de 4 navios por cuenta del l íabor ia , 
salió para las mismas islas á esperar la armada y flota de 
Cosme Rodriguez Farfan, pero fué desbaratada la de Tello 
por un temporal, perdió la capitana, y volvió á Cádiz con 
solo dos navios: en 5 de marzo de l o o b partió de aquí con 
otra armada de 6 navios para el propio destino; y por ú l 
timo el mismo general Tello escribió: 

Caria a l l i ey , con fecha en Sanlúcar 12 de agosto de 1555, 
paríicípando haber llegado allí el dia anterior con su armada 
y otros 6 navios de conserva, procedentes de Santo Domingo y 
7/ojícíttras. = Sev., y copia en el Dep. hidr. tomo 21 de mss. 
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JUAN DE TEJEDA , Y BAUTISTA AXTOHELLI: 
Era Tejeda maestre de campo, natural de Salamanca; 

se halló (dice Dorado, Hist, de S a í a m . , pág . 543) , en la 
tormenta de la Herradura, en el socorro de Oran, en la 
loma del Peñón , en el socorro de Malta y F làndes , en la 
toma de Portugal y de las islas Terceras , en la de Gan
te y Iloremunda y A m b é r e s ; gobernador de Barleta, jefe 
de los galeones de Indias; condujo á España 18 millones 
de plata; volvió á la Habana, y la socorrió de los ingleses; 
y pasó íi Flándes con el Archiduque Alberto en calidad 
de consejero en paz y en guerra en 1595—Del Bautista 
Antonell i , ya se lia hablado en su lugar. Y ambos d i r i 
gieron 

Memorial á S. M . con fecha en la Habana 10 de febrero 
de 1591 , sobre mudar la descarga al puerio de Caballos.— 
Scv. , ley 2.a de Descripciones y poblaciones; y copia en el 
Dep. h id r . , lom. 23 de mss. 

JUAN DE TEXEIRA.—Véase el segundo LUIS DE TEXEIRA: 

JUAN TEXEIRA DE ALBERNAS, cosmógrafo mayor: 
Mapa de Portugal y sus conquistas, muy grande. Dedi

cado á la religion de la Compañía de Jesus.—Otro del «s-
trecho de Magallánes impreso en el viaje de los Nodales .= 
Barcia, B ib i . geogr., tom. 3.° , col . 1718. 

Descripción de iodos las costas del Brasil , sus puertos y 
bahías. Ms. en po r tugués , y con los mapas iluminados de 
oro y colores. Estaba en la l ibrería Bulleliana: impresa, 
1627, fol. 

Carla de marear á las Indias orientales, hecha de órdeo 
del Bey de Portugal. Año de 1649. = Cítalas el mismo Bar
cia, tom. 2 . ° , col. 1106; y la carta de marear. Huerta 
l i i b l . m i l , españ. , pág . 98. 
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DON JUAN TISCAB : 
JZxlracto de sus cálculos. Véase Almanaque náutico de 

1807, p á g . 199. 

DON JUAN ANTONIO TORNOS, ex - j e su i í a , natural de 
Aldehuela de Lieslos , obispado de Tarfizonu ; de cuyos es
tudios en la universidad de Alca lá , su ingreso en la cómpa-
líítt, su misión en las Filipinas y otras particularidades de 
su vida , da razón Latassa , Blbl . de Etcri t . aragoneses, 
tom. 6 . ° , págs . 160 y siguientes; y a ñ a d e , que estando ya 
en I tal ia , en virtud de la expulsion de los jesuítas de Es
paña , escribió la obra intitulada: 

Retraio gtográfico-históríco-apologético de las islas F i l i 
pinas, con un apendiz de las islas de Palaos ó Carolinas j/ 
de las Marianas. 

E l autor (sigue diciendo Latassa} miraba en esta obra á 
corregir varios errores de famosos historiadores modernos, 
á defender el gobierno español de varias calumnias de escri
tores extranjeros» y á dar conocimientos exactos sobre todo 
lo notable de aquel pais , como la situación , número y ex
tension de las Filipinas, su clima y vientos reinantes; co 
mercio con Acapulco y la China; toma de Manila por los in
gleses en el ano de 1762; naciones y habitantes de Luzon 
y de otras de aquellas islas; sus costumbres, rel igion, go
bierno y origen de ellos; minerales, vegetales, animales, 
terrestres y acuá t i cos , perlas, coral, cruslacios; causas de 
estar poco pobladas, entre ellas el contagio de las v i rue
las; incertidumbre sobre la precisa situación y número de 
las Carolinas, etc., etc. ; cuya obra, con otras muchas de 
los ex-jesuilas, vino en vir tud de Real órden al ministerio 
de Gracia y Justicia en tiempo del ministro Don Antonio 
I'orlier. 

" T a m b i é n tiene escrito el mismo autor un Suplemento, 
en el cual se da una breve relación, sacada de los historiado-
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dores mas autênticos, del descubrimiento, conquista y siice-
sos mas memorables de todas aquellas islas."—Lugar citado, 
p á g . 163. 

JUAN DE URIVE APALLUA, general de armada: 
Relación con fecha 7 de febrero de 1590, del casto que 

tendrian 1$ galeones y 4 pataches, que se habían de construir 
fura escoltar las flotas de Indias, ascendentes á 215.822,550 
maravedis, incluso el valor de 3í)0 piezas de arti l lería.—-
Original en Sevilla. 

Cartas de 2 de agosto de 1500, 19 de marzo de 1591 , 
y 2 de enero de 1592, 'participando al Rey su salida de Car-
lagena de Indias con la armada de su cargo; recalada á la 
Habana; entrada en Sanlúcar solo, por dispersion de todos 
los demás buques en una tormenta; y en la última fecha, su 
llegada á ÍÂsboa, visita de naos a l l í , y otras part icularida
des concernientes á la armada de su cargo. Sevilla, legajos 
de Cartas del mismo general y de Lisboa; y copias en e) 
Dep. h idr . , tom. 22 y 23 de mss. 

t)oN JUAN DE'VALENCIA V GUZMAN , soldado. 
Compendio de la jornada del Brasil y sucesos de ella, en 

qtte réfiere la toma por el holandês de la ciudad y bahía de 
Todos-Santos, y su reconquista año de 1625 por D. Fadrique 
de Toledo. Dirijido al capitán ü . Fernando de Porres y Toledo 
sargento mayor de Madrid.—Ms. en l i . E . , cód. 58 , folios 
289 á 391 ; y copia en el Dep. hidr. , tora. 6.° de la Colec
ción de mss. 

JUAN DE VAUAONA, escribió en 1554: 
Viaje del Principe D . Felipe á / i ) f / / a í e r ra .~Hal !ábasb 

en la Bib. E . , códice número I I . 3 ; y de lo respectivo á la 
navegac ión , hay copia en el Dep. hidr . , tomo 2.° de m a 
nuscritos. 
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Refiere la partida del Principe (Felipe U cu 1554} de la 
Coruua á 13 de jul io de dicho año 5 4 , con 80 naos, que
dando allí otras 30 á cargo de I ) . Luis de Carvajal esperan
do la gente que aun les faltaba ; la llegada á la vista de l u -
glalerra el dia 17; el número de galeones ingleses y fla
mencos que esperaban guardando el paso; salvas rec ípro
cas, surgiendo toda la armada en la isla de Wigh t ; y añade 
la noticia que en aquella noche recibió S. M , de la toma de 
(los fortalezas por los franceses á su augusto padre el Empe
rador, socorros que le e n v i ó , y los obsequios á D . Felipe á 
su llegada y en la celebración de su casamiento con la Reina 
Doña María bija de Enrique V I H , que ya se saben por la 
Hhloria <h España , l ibro IV, cap. x v i , del continuador del 
P. Mariana. 

JUAN DE VARGAS MEXIA: 
Capítulo de carta fecha en Tur in á 31 de enero de 1572, 

participando al Jiey las compañías de tropa que se formaban 
terca de P a r í s , para i r contra las islas de Cuba y Sanio Do~ 
mtiigo y á oíros punios; yendo en esta expedición Felipe 
Strozai, el Vidama de Chártres y oíros personajes.—Estaba 
en Sev. íeg. 6.° de Descripciones. 

Carla, con fecha 16 de marzo de 1578 en Par í s , avisan
do al Rey, que la armada de la Rochela estaba pronta á salir 
paralas Indias, y de Inglaterra otros ocho navios p a r a d 
mismo viaje, mandados por un hombre práctico en aquellos 
mares: que el principe de Orange enviaba otros, según se de
cía ; y que habían llegado á Inglaterra 7 cosarios cargados de 
oro, perlas, etc.=Estaba en idem, leg. idem. 

Capítulo de carta, fecha en Paris á 30 de mayo de 1578, 
avisando al Rey que el gobernador de Abre de Gracia y otros 
armaban un navio grueso para ir en coso á las Indias, llevan
do por pilotos un por tugués , un canario y un vizcaíno forza
do ; y que habían entrado jirafas con dos «amos robados, ha

i l 21 
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hiendo apresado ocho n i un a ñ o . — Estaba en i d . , leg 4.° de 

Buen gobierno. 

DON J U A N VARGAS MEXÍA, y DON BERNARDINO MEN
DOZA : 

Capítulos de cartas escritaa al Rey, desde Par ís y Londres 
á-25 de marzo, 7 de octubre y 8 de diciembre de 1578, sobre 
rosarios que se aprestaban en aquellos reinos, y tentativas del 
capitán Forviser en busca del paso del mar del N . al del S . ^ 
Sev., leg. 6.° de Descripciones; y copia en el Dep. hidr. to
mo 25 de mss. 

JUAN DE VAHGAS ZAPATA : 
Carla con fecha de Puerto-Rico, i .0 de agosto de 1562, 

comunicando á Diego de Vargas, regidor de Madrid, el suce~ 
so de la jornada de Amagúa y Dorado hasta la muerte del í í-
rano tope de Aguirre en la Nueva-Segovia. = O r i g i n a l en Se
villa, legajo 4.° de Descripciones y poblaciones; y copia en 
el Dep. hidr . , lomo 13 de mss. 

Con dicho original existen también en Sevilla, otra re
lación del mismo suceso escrita por Pedro de Mongina, y 
otra por aquel rebelde, casi conformes con la de Vargas. 

JUAN VAZQUEZ DE OLIVERA, natural de Villanueva de la 
Serena: 

Memorial con fecha 5 de enero de 1574, sobre armadas y 
flotas de Indias.—Original en Sev., y copia en el Deptísílo 
hidrográfico, tomo 22 de mss. 

JUAN DE VEAS, capi tán: 
/Voposiciones para fabricar en la Habana por su cumia 

seis galeones y un carabelón para la armada de S. M . — Sevi
l l a , legajo de Papeles de asientos del Haber ía y armadas; y 
copia en el Dep. h id r . , tomos 23 y 24 de mss. 
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Dos J U A N DE VEGA BAZAN. 
Véase M A R T I N DE VALLECILLA, TOMÁS 

Y DON JUAN DE VILLAVICENCIO. 

JUAN DE VELASCO DE BARRIO, según carta que escribió al 
Rey con fecha en el puerto de nombre de Dios á 27 de febre
ro de 1578. Era entonces general de la flota de Tierra Firme. 

La Real audiencia de Panamá participó al Rey por carta 
de 9 de junio de 1599 , que este general había aportado 
allí con la armada del Perú en 23 del mes anterior.—Sevi
lla ; y copias en el Dep. h id r . , tomos 21 y 22. 

J U A N VELAZQKEZ: 
Memorial que diòtcn el avo de 162C sobre que dcbia 'pro

hibirse la entrada de ta seda y demás mercaderías de la Chi
na en las Indias y en estos reinos, por los daños que causaba 
su importación.—Original en Sev. , leg . 4-.0 de Papeícs d i 
urnos; y copia en el Dep. h idr . , tomo 18 de mss. 

JUAN VESPÜCIO.—Véase FRAY TOMÁS DURAN. 

JUAN DE VILLAFUANCA: 
La navegación de Colon. Poema heroico. Ms. que poseia 

Pablo Jordan Ursino, duque de Bracciano, según Rosi en la 
Pittacotheca, parte 3, fo l . 137. Algunos le llaman Villafran-
quis, y le ponen impreso en 1628, 4 . ° , en italiano. 

JUAN BAUTISTA VIU.ALPANDO, jesuíta: 
Oficio del capitán y soldado católico, compuesto por Fer

nando diácono de Cartagena en Africa. Ambére s , Í 6 1 7 , en 
i 2 . 0 = H u e r t a , Bib. m i l . e spañ . , pág . 98. 

DON J U A N DE VILLAVICENCIO: 
Habiendo sucedido, como capitán mas anliguo en el oav-
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go de almirante de la armada y flota que fué á Nueva-Es
paña en 1634, por haber muerto su general Martin de V a -
llecilla en Veracruz á 18 de agosto de 1635 , y su almiran
te Gaspar de Carasa en 7 de setiembre siguiente, quedando 
por consiguiente encargado de dicha flota; escribió: 

Carla al Rey, con fecha en ta mar entre Peniche y Lisboa 
á 18 de agosto de 1636, dando parle de su salida de Vera-
cruz con la armada de D. Juan de Vega Bazan en 14 de mayo, 
y de la Habana en 7 de j idio.—Sev. leg. de Carias de Sevilla, 
Cádiz etc.; y copia en el Dep. h idr . , l om. 7.° de mss. 

Véase DON JUAN nii VEGA BAZAN, M A R T I N DE VALLE-
CILLA Y TOMAS DE LARRASPUUU. 

JUAN VILCHES, natural de Antequera, en Andalucía, 
compuso en elogio dela victoria naval de D. Bernardino de 
Mendoza contra los turcos sobre la isla de Arbolan , que 
está , . . leguas de la costa de Be rbe r í a , y 17 de E s p a ñ a , el 
poema latino en versos exámet ros in t i tu lado: 

Bernardina. De illustris Domini ac strenuiss'mi Ducis Do
mini Bernardini è Mendoza navali certamine adversus turcas 
apud insulam Arbolanum incíoria. Item ¿Egloga ú n i c a , ac de 
encomüs ct variis lusibus ad diversos Siiua. Imp. en Sevilla, 
año 1544, en 8 . 0 = E s t á dedicado à D . F r . Bernardo M a n r i 
que, obispo malacitano, y á D. Luis de Mendoza, marqués 
de Mondéjar y Tendilla. Y lo comprende D . Nic. An t . en su 
Bih, hisp. nova, tomo I o . , pág . 796. 

DON JUAN VIZCARRONDO: 
Vocabulario mari l imo.—Ms. , del cual se hace mención 

en el Discurso que dimos para prólogo del Diccionario man'-' 
i m o e t p a m l , pág . X X I V . 

JUAN XUAUKZ GALLINATO: 
Caria con fecha en Zubú á 26 de junio de 1601 común i -
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cando al oidor D . Antonio de Hhera la defensa que prevenía 
contra una poderosa armada que juntaban los de Mindanao y 
sus confederados para ir á robar á las islas de los Pintados y 
o i r á s . ~ S e v . y copia eu el Dep. hidr. tomo 18 Je mss. 

DON FRAY JUAN DE ZAFOXT Y FERRER, monge Iienedicti-
no, natural de l i esa lú , académico de la Real de la Historia, 
de la de Buenas letras, y de la de Ciencias naturales y artes 
de Barcelona, y caledrát ico de física especulativa y práctica. 
Dió á luz; 

Nueva esfera copernicana con las órbitas elípticas, inven
tada y trabajada por el artista barcelonés 1). Francisco Arau 
y SflHipons, íwj'o ía dirección y á expensas de D. Fr . / . de Z. 
con una ligera DISERTACIÓN acerca de ta importancia del estudio 
de la astronomía, por el mismo monge, Barcelona, en la ofici
na de D. Juan Francisco Piferrcr, impresor de S. M . 1835. 
^Torres Amat , Escritores catalanes, p á g . 678. 

DON JUAN JOSÉ ZÜAZSABAH : 
" E s c r i b i ó varios bellos papeles inéditos sobre las Obra» 

de una nueva dársena proyectada en San Sebastian, propiedad 
y comercio que esta tiene en el canal de Pasagcs." —Diccionario 
geogr. hist, por la Academia de la Historia. , lora. 2 . ° , p á g i 
na 345, col . 1.» 

JUANELO TURMA NO , nació en Cremona, ciudad del 
Milaoesado, á principio del siglo X V I , si á su fallecimiento 
en Toledo á 13 de junio de 1585 tenia , según dice Garibay 
ía edad de 85 años (*).—Sobre su venida á España , llamado 

(*) Cean Bermudez, autor de estas noticias dice en sus Arquitec
tos, que murió Juanelo en 13 de junio de 1575; pero debió ser yerro 
de imprenta (loni. 3 , p. iO'*), aunque no lo advierte en ia nota final 
de erratas. E l doeumento de la pág. 250 dice 13 de junio de 1585, y 
esto será lo cierto; porque tres años después del 75mandó el Uey pa
garle M>0 ducados de ayuda de costa "acatando lo que nos lia servido 
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por el Sr. D . Carlos V á su servicio particuiar en clase de 
relojero; máquina admirable que c o n s t r u y ó , or ig inal , ó ya 
imitada de otra de Boecio que contaba mas de mil años de 
ant igüedad , y describía en sus movimientos las revoluciones 
«de los siete planetas, con todas sus diferencias, horas del 
«sol , horas de la luna, aparición de los signos del zodiaco 
« y de otras muchas estrellas principales;" otra igua l , pero 
con puertas de cristal que dejaban ver todo su mecanismo 
y acción, construida para el Sr. D . Felipe l í ; la hidráulica 
inventada, y también llevada por él á sa perfección, de subir 
el agua del Tajo á la ciudad de Toledo; su corta y pobre 
descendencia, que acabó de extinguirse en Í G I C , con otras 
particularidades de sus servicios, y aun de su fisonomía: de 
todo, pues, da extensa noticia el Sr. Cean Bermudez en sus 
Arquitectos y arquitectura de E s p a ñ a , tom. 2 .° , págs . 100 á 
104, y 245 á 230; en la 19 del tom. 3.° ; y ademasen 
dicho tom, 2 .° desde la 250 á la 2 5 8 , de Ja obra do 

Arquitectura h idráu l ica , que esmòiíí Juanelo Turriano,—-
Ms. que debe existir en la biblioteca Real de Madrid , con e! 
informe analítico de la misma obra , que dió D. Benito Bails, 
remitiéndolo al bibliotecario mayor en 1.0 de diciembre de 
1777, y trasunla el Sr. Cean en las ú l t imas citadas p á g i n a s . ^ 
Consta de 21 l ibros, en 5 tomos, de ingenios y máquinas 
que el Rey D . Felipe I I le mandó escribir y demos t ra r .=El 
TOMO 1.°contiene los cinco primeros l ibros, en que t ra ía de 
todo lo concerniente á buscar el agua y conducirla de un sitio 
á otro. E l TOMO 2.° (en el cua] así como en los otros tres se 
denomina ingeniero mayor del Rey D. Felipe I I ) está subdi
vidido en otros cinco l ibros , proponiendo diferentes formas 
de acueductos; modo de cavar las minas; hacerlas donde se 
toma agua de rio para riegos y fuentes; varios medios de 

«y sirve, y ÒU necesidad" ( pág. 248 al fin), y porque hasta 20 de 
diciembre j e 1585 (pág. 2'i9) no principiaron los socorros á su fa
milia. 
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hacerla entrar en la acequia para riegos: acequias ó pozas 
que se sacan de los rios para navegar ; angostar un r io cuan
do lo pida la navegac ión ; encaminar el agua á una altura 
atravesando un valle; llevarla por debajo de t ierra; encañado 
á la ori l la de un rio ; secar tierras pantanosas; hacer pesque
ras y diferentes formas de diques, cisternas y algibes; y 
baños de agua fria y caliente . TOMO 3.° en Ires libros: trata 
de los molinos para trigo y otras semillas, y lo demuestra 
todo con dibujos; de los batanes y molinos de aceite; ha
cer almidón y azúcar , b ruñi r armas, lavar lanas, enfurtir 
paños teñidos , sacar alumbre y salitre , hacer sal, y sacar 
agua levantándola á cierta altura. TOMO 4.° en cinco libros, 
que comprenden todo lo perteneciente al modo de pasar los 
rios, y los diferentes artificios para este intento, como bar
cas, balsas, puentes de madera, de piedra, de barcas, 
odres, etc.; calidad de la madera y piedra para los puentes y 
otras fábricas ; herramientas para labrarlas; hacer ladrillo, 
teja, cal y yeso, etc.; y concluye con el proyecto de puentes 
de piedra, partidos, para el paso de embarcaciones arbola
das. TOMO 5.° en tres l ibros , contraidos á obras marí t imas; 
y enseña á fabricar malecones, y escarpe que han de tener; 
explica siete circunstancias convenientes á un puerto de mar; 
da reglas para fortificarlos, y para hacer relojes de agua; y 
el modo de repartir con equidad las aguas para el riego. 

JUANES DE IPAURAGÜIRRE.—Véase MIGUEL DE MEN

DIVIL. 

JUANETO DE ANGUBRIA.-—Véase ANTONIO BLAS. 

DON JULIAN BEJABANO Y FOSSATI. Para que se vea que 
en todas las artes y ciencias se suelen hacer aplicaciones ex
travagantes , mas ó menos ingeniosas; este autor publicó la 

Geografia del orbe literario , ô breve descripción de sus 
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principales impeños , reinos y provincias , con una gaceta alu--
siva al mismo amnto. Madrid en la imprenta Real, año de 
1807.—Un tomo en 8.° prolongado de 110 p á g s . , sin otras 
16 de principios, que contienen un Discurso preliminar y el 
índice de los capítulos. 

E l pensamiento no es original : tomólo el autor de Fon-
tenelle, que valiéndose de la misma ingeniosa alegoría en la 
descripción del imperio de la poesía, la extendió á todo e! 
orbe l i terar io , dividido al modo del t e r r á q u e o , en reinos, 
provincias, ciudades y distritos, con alusión á las diferentes 
ciencias y las partes en que se dividen con cuanto les per
tenece. Bajo este plan, enumera en el cap. I.0 los 14 esta
dos principales del orbe l i terar io: el 2 .° trata del imperio 
de las Matemáticas, en dos comarcas : el '0.° del imperio 
de las Ciencias naturales en siete eslados: el 4 . ° , de la L ó 
gica y sus principales distritos: el 5 . ° , de la Metafísica': el 
0 . ° , de los Idiomas: el 7 . ° , de la Oratoria y sus principales 
provincias: el 8.°, del imperio de la Poesía según la escri
bió Fon tene l í e ; el 9 . ° , de la Filosofía moral : el 1 0 , de la 
Economía pol í t ica : el 1 1 , de la Es tad ís t i ca : el 1 2 , de la 
/f is iona: el 13 , de la Cr í t ica : el 1 4 , de la Jurisprucíen-r 
cia; y el 15 , de la Teología.—Añade al fin un apéndice 
sobre el Pedantismo, como la mas terrible enfermedad que 
suele padecerse en el orbe l i terario; y una gacela sobre 
Jas novedades ocurridas en él recientemente. 

DOCTOR JULIAN FIRRÜFINO, hermano ó hijo de Es tébaq 
Firrufinò, establecido en Méjico, y padre de Julio César Fir
rüfino, y catedrático de matemáticas por S. M . , aprohó con 
fecha en Madrid 1.° de octubre de 1598 , la Esfera del un i 
verso de D . Ginés de Rocamora, por órden del Consejo, d i 
ciendo es libro muy útil y provechoso por la facilidad, órden 
y doctrina que contiene, escrita en lengua vulgar para que 
de ella gocen y participen todos; y debia darse gracias al 
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autor por haberse ocupado en obra tan importante y nece
saria. 

También aprobó de órden del Consejo, á 8 de febrero de 
1602 en Valladolid (adonde se habia trasladado la corte, y 
es de presumir que le siguió la academia en que Firrufino 
tenia su cá tedra) los dos libros Regimiento de navegación y la 
Hidrografía de Andrés García de Céspedes, que entrambos 
contenían doctrina muy buena. 

Véase CARLOS LE MAUR. 

DON J U L I A N ORTIZ CANELAS: 
Observaciones astronómicas desde diciembre de 1798 /tos

ía diciembre de 1 8 0 1 : en el Almanaque náutico de 1804. 
Prefacio del Almanaque náutico de 1807: 
Extracto de observaciones astronómicas, pág . 17S; y de 

otras meteorológicas, pág . 219, 
ülcmona sobre eí eclipse de sol, en el Almanaque náutico 

de 1809 .—Véase el de 1792. 
Otra Memoria publicada en el Almanaque náutico de 1810 

pág . 149. 

JULIO CÉSAR: 
Poema de la navegación de Colon, según el Dr . D . Juan 

de Solorzano Pereira. = ; A . L . Pinelo en su E p l . de Ribliol. 
pág . 6 2 ; y su adicionador Barcia, tomo 2 . ° , col, 565. 

JULIO CÉSAR FIRRUFINO, catedrático de matemáticas y 
artillería por el Consejo de la guerra en Madrid. Era hijo del 
doctor Julian F i r r u ü n o , que también fué muchos años cate
drático en la academia establecida por el Sr. D . Felipe I I , 
muy cerca de su Real palacio en 1584. Cabe presumir que 
el doctor Julian fuese hijo de Es téban Firrufino, natural de 
Alejandría de la Pulla, que pasó muy niño á Méjico, donde 
se avec indó , casándose con Doña Elena Belloso, natural de 
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Mérida Je Extremadura, hija de Hernán Rodriguez de B e -
lioso y Mar i Sanchez Romano, de noble linage> y de quien 
tuvo cuatro hijos. Vino á Roma hácia el año 1S70: el Papa 
San Pio V , que Ijabia conocido á sus padres, le recomendó-
á aquel monarca, para qae le protegiese en N u e v a - E s p a ñ a , 
adonde vo lv i a ; en 1578, pidió las gracias y privilegios de 
hidalgo; y en 9 de diciembre de 1580 , resliluido ya á M é 
j i c o , le concedió el virey privilegio exclusivo por 13 años 
para sembrar allí la semilla de nabos silvestres, que habia 
llevado de Alemania, y sacar de ella aceite en beneficio del 
pais, como en efecto la sacó. 

Parece también veros ími l , y lo infieren algunos de los 
autores á quienes nos referimos, que JULIO fuese natural 
de Madrid , donde su padre se hallaba empleado como queda 
visto. F u é casado con Doña Ana María Ramirez de Mendoza 
de quien tuvo varios hijos, bautizados en la parroquia de 
Santa Cruz por los años 1617. Según los libros parroquiales 
murió en la calle del Carmen, casas de Cristóbal Serrano, á 
9 de marzo de 1 6 5 1 , siendo sus testamentarios sus hijos 
fray Cristóbal F i r ru t ino , monge bernardo, Doña Ana F i r -
rufino y D. Gerónimo Mudarra yerno; hahicndosele sepulta
do en la iglesia del convento de su citado hijo monge. Su 
esposa, que ya habia fallecido en 22 de abril de 1646 , lo 
fué en la parroquia de San Martín. Otra de las hijas era Do
ña Catalina Firruíino y Ramirez, muger de Francisco Fél ix 
y falleció á justos seis años después que su padre. Este es
cribió: 

E l perfecto artillero, teórica y p rác t i ca : oh ra que tenia 
ya impresa antes del año de 1626 ; pero habiéndosele preve
nido de ó rdende l Rey que no convenía se publicase, la tuvo 
suspensa 22 años, hasla el 1648, que salió añad ida , dedi
cándola á S. M . por medio del general de artillería m a r q u é s 
de L e g a n é s . Imprimióse en Madrid , en fo l . , con láminas . 

Sin duda para suplir en algún modo la falta de aquel ex-
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tenso tratado, hasta que desapareciesen los motivos de la 
suspension, publicó en dicho año 1626 el que ioli tuló: 

Práct ica manual, y breve compendio de art i l lería. 
En el mismo año que el Perfecto artillerot publicó otra 

obra con título de 
Fragmentos malemáticos, que comprenden los elementos 

de t r igonometr ía y gnomóniea. Imp . en Madrid por .luán 
Martinez de Barrios, 164-8, fol. 

En el prólogo del Perfecto artillero, dice que habia t ra 
ducido y comentado los seis libros de geometría de Euclides.; 
pero se ignora si dió á luz este trabajo. 

En 15 de noviembre de 1632 dió su aprobación á los Diá
logos de la pintura de Vicente Carducho. 

—Huerta, Jíib. m i l . española, p á g . 9 8 : Uios, Autores é 
Inventores de arti l lería, págs. 80 y sigs. Lucuze, Catálogo de 
Escritores militares españoles, en su l ibro de Principios de For
tificación: D . Nic. An t . Bib. hisp, nova, edic. de Madrid to
mo I , pág . 829 : Baena, Hijos ilustres de Madrid , lomo 3.°, 
pág. 326 : Cean, Arquitectos y arquitectura de E s p a ñ a , l o 
mo 2.° , páginas 142 á 145; y Salas, Memorial de arúl lcr ia , 
página 173. 

JULIO FRONTINO.—Véase DIEGO GUILLBN DE ÁVILA, 

JUNTA DE GOMECIO DE SANTANDER. 
Memoria que publica de los asuntos que han sido objeto 

de sus trabajos en el año de 1841.—Santander; imprenta 
de Martinez. En 4.° y 27 págs. E s t á firmada con fecha 31 
de diciembre del mismo a ñ o , por D . Francisco Sanchez de 
Porroa, vice-presidente, Miguel C a t a l á , Francisco Joaquin 
Gutierrez, Juan de la Revilla, Gerónimo Ruiz de la Parra, 
Pedro de las Cajigas, Francisco Díaz, Tomás K . de Aguirre, 
Luis Gallo de A l c á n t a r a , Ildefonso Huidobro , -Venancio 
Odriozola. Y abraza los puntos siguientes: 
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1 . Sistema de coníabilidad. 
2 . Créd i to contra la hacienda públ ica. 

3. Faro . 
4 . Camino de P e ñ a s - p a r d a s . 
5. Bah ía . 

_^ 6. Carretera de Reinosa y canal de Castilla. 
7. Canal de Castilla. 

— 8. Camino de Liébana. 
9. Camino de San Salvador. 

10. Admisión de tabacos á depósito. 
1 1 . Expediciones de harinas desde Bilbao y San Se

bastian. 
12. Auxilios á embarcaciones. 
13. Señales en el Faro. 
14. Servicios de prácticos. 
15. Barco de Carandia. 
16. Harinas. 
17. Bacalao. 
18. Aranceles, 
19. Correos. 
20. Fueros. 
2 1 . Esclavos. 
22 . Contribuciones. 
23. Nuevo recargo. 
24. Presupuestos. 
25. Fincas. 
26. Terrenos del faro. 
27. Tratado con la república del Ecuador. 
28 . Convenio con el ayuntamiento. 

FREY DON JtISEPE ANTONIO GONZALEZ DE SALAS, na
tural de Madr id , caballero de la órden de Calatrava , señor 
de la casa de los Gonzalez de Vadiella, y de cuya ascenden
cia. ilustre en letras y armas, dan mas ó menos detenida 
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noticia los autores que consultamos, así como de su l i tera
tura y total desprendimiento de honores y empleos. De las 
muchas obras que dió á luz , corresponde citarse aquí su 

Compendio'geográfico é histórico del orbe antiguo, y des
cripción del sitio de la t ierra , traducido del de Pomponio 
Mela , después de la de Luis Ti'ibaldos de Toledo, con nue
vas ilustraciones de algunos lugares del mismo Pomponio; y 
dos curiosas disertaciones de la tierra cubierta y descubierta 
de las aguas (que publicó después en la t in) , y otra de las 
transfigitraciones humanas. Madrid, 1644 , en 4.° 

Murió repentinamente á los 03 años de edad, en 11 de 
marzo de 16S2, según el libro de óbitos de la parroquia de 
San Ginés de Madrid. = Baena, Hijos de Madr id , tom. 3.°, 
pág. 327 : Pe l l ícer , Ensayo de Ji ibl . de traduct. españ., 
pág. 96 : Edic. de Sancha de 1778 de la Nueva idea de la 
Tragedia antigua del mismo Salas, tom. 2 .° , al principio: 
PP. Mohecíanos, Hist- liter, de E s p a ñ a , tom, 9 , págs . 271 
y siguientes; y Muñiz , B ib l . cislerc, pág . 154. 

Hay otra edición de dicha obra, Madrid, 1780, en 8.° 





DON LAMBERTO GIL, p re sb í t e ro , pcnilenciario en el 
Real oratorio del Caballero de Gracia de esta c o r t e . — V é a 
se LUIS i>E CAMOENS. 

FRAY LAURENCIO DE SAN NICOLAS , religioso agustino 
recoleto, de cuyos padres, educación, toma de hábito en 
24 de diciembre de 1613 , sus obras de arquitectura y otras 
particularidades, da noticia Itaena en sus /lijos de Madrid, 
tom. 3 . ° , págs . 341 A 343 , diciendo al f i n ; 

" P a r a coronar últ imamenle la fama de este religioso, 
«y que fuese perpetua por esta parte, escribió la célebre 
« obra que intituló : Arte y uso de arquitectura , en 2 tomos 
«en folio ; cuya primera parte imprimió en 1633 , y después 
«la reimprimió en Madrid año de 1667, y la segunda en 
« 1665 (lo dice así) ambas con láminas. En la primera puso 
«al fin !a t raducción de Antonio de Nájera del l i b . 1 de 
«los Elementos geométricos de Euclides; y en la segunda 
«el S, traducido por el mismo Ná je r a , y el 7 por D . Juan 
«de la Rocha , matemático y maestro de los pajes de S. M . " 

DOCTOR LÁZARO DE FLORES , médico y vecino de la 
ciudad de la Habana : 

Arte de navegar. Navegación as t ronómica teór ica y p rác -
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tica , con labias de las declinaciones del so l , computadas a l 
meridiano de la Habana, y nuevas declinaciones de estrellas, 
y nuevos instrumentos. Imp. Madrid , 1673 , en A.0—En su 
dedicai or ta al conde de Medellin , presidente del Consejo de 
Indias, fecha en la Habana á 12 de junio de 1672, ofrece 
continuar con su favor la Trigonometria práctica y la e n 
mienda de las reglas de medir y arquear los bajeles con mé
todo mas consecuente del que había corrido hasta entonces. 
"V al fin trae una suma de todos los preceptos y definiciones 
del arte de navegar.=Hacen mención de esta obra el adi-
donador de P ine lo . tom. 2 . ° , cois. 1043 y 1089, y Don 
Nic. A n t . , BibL hisp. nova, tom. 2 . ° , p á g . 12. 

LÁZARO DE LA ISLA , genovés , y artillero de las gale
ras de España . Escr ibió: 

Breve tratado del arle de arl i l lcr ia , geometría y a r t i 
ficios de fuego. Dirigido à D. Juan de A c u ñ a , capitán gene-* 
ral de la ari i l leria. Con privilegio. Madrid, por )a viuda de 
P. Madrigal , año M D X C V , un tomo en 8.° mayor, que se 
halla en el Depósito hidrográfico. 

Según la Ileal licencia para su impres ión , dada en M a 
drid á 4 de mayo de 1598, hacia entonces 30 años que ser
via su oficio de art i l lero; teniendo ademas Real cédula para 
enseñar su, facultad, y la pirotecnia y geometr ía . Examinó y 
aprobó su obra, á virtud de Real orden, el contador D. Blas 
de Aguirre y Ugarte en 26 de febrero de 1595; pero ha 
biéndosela devuelto el Consejo exigiendo una aclaración, 
dijo en 8 de marzo, que lo que conlcnia nuevo era lo de 
cartuchos de pergamino, en lugar de los peligrosos de coto
nía y angeo; los fuegos artificiales; granada que arda en e l 
agua ; y el proyectil de fuego, á manera de ladril lo, para 
quemar navios.—En la Dedicatoria dice, que se había es
forzado á saber lodo lo necesario á su arfe, en beneficio de 
los que quieran aprender, y que cuanto enseña lo tenia e x -



337 

perimenlado.=Su padre Ambrosio de is la , según refiere A 
los lectores, había servido 40 años á Carlos V y Felipe l í , 
hasta que murió en la jornada de los Gelves, y procurado 
que su hijo se instruyese en la misma profesión ; con cuyos 
principios, su aplicación y larga p rác t i ca , y por el favor 
del capitán general de las galeras D . Martin de Padilla, 
había descubierto y experimentado mnclios secretos, de los 
cuales hasta cierto punto podría dar r azón , v que movido 
de la falta de artilleros en España , pues siempre que se ne
cesitaban habia que traerlos de Alemania y otras partes, 
no solo propuso y se le concedió el establecimiento de sti es
cuda, de donde ya procedían muchos que servían bien su 
oficio en las armadas de S. M. y en fortalezas de t ierra, si
no que por la misma razón le pareció poner por escrito t o 
do cuanto conviene á este arle. Sigue dando noticia de todo 
el contenido de su tratado, y firma este preámbulo en Ma
drid á 6 de mayo de 150o. 

Consta de 133 hojas (sin contar los principios y fi
nes) , y en sus 77 capítulos expone con claridad cuanto con
viene al buen ar t i l lero, como el reconocimiento de piezas y 
pertrechos; clases de las piezas, y su respectivo manejo; 
piezas de campaña; fabricación de pó lvora , modos de refi
naria y examen de su calidad: hacer una bomba de fuego 
artificial, una a lcancía , botijas para defensa de murallas, 
granada que arda en el agua, mecha que arda contra agua 
y viento, proyectil para incendiar un navio, clavándose en 
la madera, ó arojándolo dentro encendido: hacer pelotas, 
ovillos y olla con bala artificial para echarla donde haya 
grupo de gente; agua fuerte para romper hierro ó d ia 
mante; hacer que arda un huevo; y refinación de artificios 
de fuego. 

El capitán Salas en su Memorial histórico de la artillería 
espailola, p á j . 199 , hace mención de este libro , y añade 
que no le ha visto; y D . Níc . A n t . , B ib l . hisp. nova, t o 

i l 22 
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mo 2 . ° , pág . 36*2, cita otra edición de Valladolid, por Luis 
Sanchez, 1603 , en 8.° 

Fu AY LEANDRO DU BARCELONA , capuchino: 
. Aritmética especulativa y práctica ab moitas curiositals. 

Ms. en 4 .° muy abultado, en c a t a l á n . ^ T o r r e s A m a t , Es-
r-rilorea ca ta i , , pág. 93. 

FRAY L E L I O BRASCACIIO. — Véase DON ILDEFONSO 

Se AVINO. 

L E O N PASCADO, natural de la ciudad de Savona en el 
genovesado: fué en la nao Trinidad, capitana de la expedi
ción de Magallánes , en clase de marinero; pero su profesión 
seria de pi loto , pues asi se le nombra en auto del Consejo 
de las Indias, dado en Valladolid á 2 de agosto de 1 527 , y 
se colige ademas del contexto de su 

Declaración en Valladolid sobre la agresión de los 'por
tugueses, que se apoderaron en las Malucas de la nao T r i 
nidad y de todo su cargamento, instrumentos, cartas de na
vegar, y los derroteros hechos por d declarante.—Sevilla, 
leg. 1.° de Papeles del Maluco de 1 5 Í 9 á 1547; de que hay 
eQpia en el Dep. h i d r . , toril . 16 de mss.; y está inserta en 
el 4.° de la Colecc. de viajes .—Véanse sus págs . 1 2 , 378, 
y 383 á 386. 

LEONARDO FERRER : 
Astronomia curiosa.=Torres A m a t , Escrit. catalanes, 

pág. 246-. 

LEONARDO TURRIANO , ingeniero mayor de Portugal: 
Parecer dado en M a d r i d á 17 d i ju l io de 1 0 2 4 , sobre 

la navegación del rio Guadalete al Guadalquivir .=Copia en 
la B . M . , est. I I , cód. 5 7 , fol . 443 ; y en el Dep. hidr . , 
tom. 8.° de mss. 
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L E V I N O APPOLONIO , gandobrugano: 
De Peruviw regwms invenllone et rebus gestis. Antuerpia 

por Juan lielero. 1567, en 8 . ° ; y en a lemán, 1583, fol . 
"De la navegación de los franceses á la Florida, y su des-

aharalopor los españoles, año de 1565. Lat in , impresa en 
« 1 5 6 7 , 1568. En 8.°, 1583. Escribióla por relación de mi 
« español , según Suvercio, y en alemán y latin, se imprimió 
« e n 1585, fo l . "=Se mencionan ambas obras por A . L . P i 
n d ó , Epi t . de B ib l io t . , págs. 78 y 8 4 , y su continuador 
Barcia, lom. 2 .° , págs . 619 y 650, quien añade que la p r i 
mera se imprimió con la edición de la segunda de 1585, y que 
Levino "vino después á España, pasó luego al Pe rú y murió 
allí, ó en las Canarias, según el citado Suvercio.—D. Nicolás 
Antonio, B ib i . hisp. nova, tom. 2 . ° , pág . 383, no habla mas 
que de la primera obra y en los términos arriba estampados. 

LICENCIADO ALTAMIRANO : 
Parecer que dio en 1580, expresando entre oíros puntos 

la imposibilidad de conservarse las galeras de Tierra Firme, y 
que convenia sostener allí la armada de galeones de Pero üie-
¡ endez . ^Or ig ina l en Sim. leg. núm. 1.0 de /)escrtpciones y 
foliaciones, que después pasaría á Sevilla. 

LICENCIADO ANDABOYA , adelantado: 
Relación de los sucesos de Pedrarias Dávila en Tierra F i r 

me, desde el año de 1514 , que fué con una armada de 19 naos, 
en el descubrimiento del mar del Sur y costas del Perú y N i 
caragua; en la conquisíay pacificación de aquellos países. = 
Ms. del año 1541 , en Sev., leg. 11 do. Descripciones y po
blaciones. 

LICENCIADO AYALA, íiscal de la Real audiencia de F i 

lipinas: 
Dos capitulos de cartas que escribió á S. M , en 20 de junio 
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<ic t o S í i , sobre d suceso de ¡a jornada del Maluco. = ^1$. en 
Scv., leg. 2 . ° de Descripciones y poblaciones; y copia en el 
Dep. h id r . , lorn. 11 de mss. 

LICENCIADO AYLLON. 
Dos cartas, de 8 de enero y 4 de marzo de 1520 , dando 

cuenta al Rey de lo ocurrido con el adelantado Diego Velaz
quez en la isla Fernandina; adonde pasó por mandado de la 
audiencia de la Española á estorbar la salida de la armada que 
hizo para i r contra Hernando Cortés. —Orig ina l en el leg. 1.0 
de Cartas de Indias, de los papeles (raidos del archivo de Si
mancas á Sevilla. 

Parecer que dio el wismo a ñ o , á dicho adelantado, acerca 
de esta su ¿ní<mcÍ0n-.== Original en Sev. , leg. 10 de Relacionen 
i/ descripciones; y copia en el Depósito hidrográfico, t o 
mo 13 de mss. 

—Véase LIC,I:SCIA!>O LUCAS VAZQUEZ DK AVLLON. 

LICENCIADO ESPINOSA. 
Caria con fecha en P a n a m á á 10 de octubre de 1533, 

'participando a l Rey que se estaban construyendo allí cuatro 
navios grandes para la Contratación y viajes al Perii , y pa
saban ya de 30 los que se habían construido. 

Otra de 1." de abril de 1536, diciendo á S. M . que ha 
hecho fabricar en P a n a m á wna fitsía de 16 bancadas, por 
falta de navios de remos en las costas del P e r ú . 

= A m b a s en Sev., legs. 3.° y 4 .° de Carias de Indias. 

LICENCIADO FIGUEROA. 
Caria ai Rey , con fecha en la ciudad de Slo. Domingo á 

12 de setiembre de 1519 , haciendo una descripción del asien
to de la ciudad de San Juan de Puerto-Rico , su isleta y pwer-
ío. = Original en Sev., leg . I.0 de Carias de Indias ; y co
pia en el Dep. h id r . , tora. 18 de mss. 
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LICENCIADO GRAGEDA. 
Caria , á 3 de junio de 1548, participando al iípy ios 

prisas que habia hecho un corsario francês sobre Isla-Espa-
riofa; y {fue salieron d perseguirlo (res buques, pero se vol
vieron sin haberle hallado. = Sev., leg. 9 de Carias de Indias. 

LICENCIADO DE LA MADRID: 
Discurso dirigido al Virey de Nuera España en abril de 

Í 5 7 3 , sobre si desde E s p a ñ a por el estrecho de Matjal láim, ó 
desde los puertos de Nueva E s p a ñ a , seria mejor la navegación 
para las islas de la Especer ía , Maluco y demás de ponienle.= 
Estaba en Sev., leg. 6.° de Descripciones y poblaciones; y 
hay copia en el Dep. h id r , , tom. 18 de mss. 

LICENCIADO MALDONADO: 
Caria al Rey, con fecha en la ciudad de Santo Domingo 

de la Jsía £spaño ia á 13 de febrero de 1553, dando cuenta 
de su llegada, y del viaje de ta armada en que fué desde Es
paña. Y asimismo de la desgracia de tres naos y un patax, 
perdidos por un huracán el dia 29 de agosto del año anterior. 
=Estaba en Sev., leg, 12 de Car/as de Indias, y hay copia 
en el Dep. hidr . , tom. 2 1 de mss. 

LICENCIADOS MANSO DE CONTBEHAS , Y SALAZAR: 
Carias con fecha 15 y 22 de enero de 1596, ííaíido cuenta 

al Rey del suceso que tuvo en el puerto de Nombre de fíios \j rio 
del ¡facha el cosario francisco Drak ; y que por su muerte, la 
armada con que fué â aquellas parles se hizo a ía veía para 
/n j ía íer ra . = És taba en Sev., leg. , 64 de Carias de indias. 

LICENCIADO PEREZ DE ARTEAGA , oidor de la Real au
diencia y chancil lería del nuevo reino de Granada y visita
dor de la provincia de Cartagena: 

Ordenanza con fecha 31 de octubre de 1560 para la na-
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vegacton y boga de ítís caitoas del rio grande de la Magdalena, 
Ciénega de Santa Margar i i a , rios de Cauca,, Cesari, Carari, 
Miêl y /iioíicj/ro. — Kslalia en Scv., leg. 2 . ° de Dcscripcionti 
y poblaciones. 

LICENCIADO RAMÍREZ I>IÍ CARTAGESA : 
Parecer acerca de lo que se debía hacer y prevenir en la 

venida de los ingleses. Dado en Lima en junio de 1594. = Es-
laba en l í . M . , estante J. cód. 53 , fo l . 448 ; y hay copia en 
oi Dep, I i i d r . , tom 8.° de mss. 

LICENCIADO Rciz: 
Tratado del modo de hallar la longitud en el mar con fa

cilidad. Ms. " P r e s e n t ó l e en el Real Consejo de las Indias , y 
«según parece ni aun consiguió el darse á entender."—A. L . 
P i n d ó , Epítome de Bib l , pág . 150; y su conlinuador Car-
f i a , tom. 2 . ° , col. Ü S f i . 

LICENCIADO SALAZAR: 
Memorial dirigido al presidente del Consejo de Indias , con 

fecha 27 de agosto de 1585 , sobre la conveniencia de tener 
galeras en Tierra firme , y de prevenir y remediar la ju r i sd i c 
ción del general de ellas, y el gobernador de Cartagena.— 
Estaba en Sev., leg. de Papeles tocantes á dichas galeras en 
los años 15.71 á 1589 ; y hay copia en el Dep. hidr. , tom. 22 
de mss. 

Cartas con fecha en Panamá á 25 de junio de 1 588 , 25 
de junio de 1589 y 28 de noviembre de 1593, participando 
al Rey la entrada allí y en Cartagena y Nombre de Dios, 
respectivamente, de las armadas y flotas , de que eran ge
nerales Álvaro Flores , D . Gerónimo de Torres y Portugal, 
Diego de la Rivera y Luis Osorio.=Estaban en Sev., y hay 
copias en el Dep. hidr . , tomos 2 2 y 27 de mss. 

Véase LICENCIADOS MANSO DE CONTRERAS Y SALAZAR. 
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. LICENCIADO VALVKKDK: 
Carta al Bey, con fecha en Guatemala â 3 de setiembre 

de 1579, dando cuenta del apresto de la armada y de otras 
•providencias para i r en 'persecución del cosario inglés Francisco 
Brah, que entró en el mar del Sur por eicsírec/io de Ma
gallanes. 

Memorial exponiendo al Rey los motivos de enviar á la 
¡Iota de Guatemala á las Californias y golfo de Bermco en busca 
del cosario Drah. 

Estaban en Sev.( leg. 12 de Papeles de la antigua 
Gobernación de Naeva España y Pe rú ; y hay copia en el 
Dep. hide. , tom, 26 <le mss. 

CAPITÁN LOPE DE ARGUELLES QUIÑONBS: 
Parecer dado en Méjico á 23 de junio de 1629, sobre la 

prosecución del desciíbrimienlo, cohqitisla y población de ias 
Californias, haciéndolo -por cuenta de S. Af .=Sev . , en trd 
libro en fo l . de 114- hojas, leg. 4.° de Papeles llevados dé 
Simancas; y copia en el Dep. bidr . , tom. 19 de mss. 

DON LOPE DE HOCES Y CÓRDOBA , general de la flola de 
N u e v a - E s p a ñ a ; con la cual según caria suya, y otra de los 
administradores de l a Haber ía en Sevilla, deque hay co
pias en el Dep. hidr . , tom. 12 de la Colecc. de mss., sa
lió de Cádiz en 26 de junio de 1619, y entró de regreso 
en Sanlúcar á 18 de setiembre de 1620. En 1636 mandaba 
una pequeña armada en el Brasil , que solo se componía de 
capitana, almiranta y un patache, y tuvo en febrero de' 
aquel a ñ o , dias 19 y 2 0 , horroroso combate con 8 gran
des bajeles holandeses, quedando al fin por los castellanos 
el mar de batalla ; según relación copiada por el- P. Ra
fael Pereira, j e s u í t a , que se hallaba en I s . , cód. en fo
lio , n ú m . 38 , de que hay copia en el Dep. h id r . , tom» 
12 de mss. 
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Relación verdadera de los buenos sucesos y üicíoncts qu# 
ha tenido en las cosías de la llochela D . Lope de Hoces y Cór
doba, caiñtan general de la armada que S. M . mandó prcve-t 
n i r en la Coruña año de 1 6 3 7 . = I m p . en Sevilla por Pedro. 
Gomez de Pastrana, año dicho, en 4ri—Ilabia un ejem|)>ar 
en Is. cód. n.0 19 de Miscelánea; y hay copia en el Dep. hMi' . 
tom. 7D de la Colecc. de mss. 

Refiere que habiéndose dispuesto un auxilio de dinero 
y tropa para F lándes , y dificultándolo las armadas enemi
gas que cruzaban por el canal, ofreció D , Lope sus servicios 
para esta expedición: mandóle el Key pasar á la Coruña , 
en donde recibió á 25 de agosto órdenes de S. M . para que 
suspendiendo la ida á F l á n d e s , saliese con 8 bajeles para 
las costas de Francia, reuniéndosele al paso en Santana el 
general D . Juan de Hoyos con 1 ^ que tenia en Pasajes: sa
lió de la Coruña el dia 3 0 ; surgió en Santoña á 2 de se
tiembre» y habiéndosele incorporado en 13 y 15 algunos 
de los de Pasajes, el tiempo le obligó á acelerar su partida, 
dando la vela en 16 con sola 13 buques; y habiendo desar
bolado uno , por temporal que les ca rgó , siguió el viaje con 
12 (10 bajeles y 2 fragatas , según su expresión) : el 2 0 , cru
zando hacia la Rochela , hizo una presa francesa: en 21 
rindió y apresó también una armada ó division de 5 bajeles 
holandeses: en esle dia se dispersó otro de la de D . Lope: 
el 2 2 , sabiendo que en la isla de San Mar t in habia muchos 
buques franceses y holandeses, se dirigió á ella con bandera 
holandesa, pero no le sirvió este ardid para estorbar que 
los enemigos, en número de 3 0 , echasen á huir cortando 
sus amarras al ponerse el sol ; mas sin embargo, con sus 
acertadas maniobras, interceptando el paso á los que pudo 
alcanzar , apresó 6 , quemó 9 , y de los demás que fueron á 
guarecerse de un fuerte en la punta de la isla, algunos en
callaron a l l í : estaba ya alarmada toda la costa , y en la Ro
chela respetable fuerza enemiga; por lo que se levó al rayar 
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«1 sol otro dia , y recorriendo dicha costa, apresó oíros 2 
natíos franceses; y por fin, consiguiente á lo que le estaha 
prevenido, regresó á la Corufta en 28 del propio setiom-
]>re, con sus presas, de 200 á 3S0 toneladas, cargadas de 
vino, sal , aguardiente, grasa de ballena, y los cascos muy 
liuenos. 

¿'aria que escribió a l Rey sobre la pérdida de los navios 
que le quemó el enemigo en el puerto de Guctaña ano de 
l G 3 8 . = H a l I á b a s e en B . M . , est. H , cód. 7 1 , f. 7 : cítala 
ei continnador de L . Pinelo, tom. 2", col. lODíi; y hay co
pia en el Dep. hidr. tom. 7a. de mss, 

Otra (y es 5a) sobre el mismo suceso, con fecha en Tolosa 
á 14 de setiembre de 1638 , que se hallaba en Is, cód, S I , 
y hay oopia en el Dep. h i d r , , tom. 13,. de mss. 

De esta desgracia da muy sucia la noticia el Dice, geo-
grafico-hstorico de la Academia de la Historia, lom, 1«, , 
art. Guetaria, pag. 319 , col. 1". 

LOPE HctiTAbQ MENDOZA: 
llequerimicnto ó pretexta hcçha al iíey de Portugal, 

ano 1531 . sobre la armada que habla enviado con el capitán 
Martin Alfonso de Sousa á la costa del Brasil y rio de Solis 
ó de la Plata , contra lo capitulado entre aquel monarca y 
el de Castilla,—Copia coetánea en Sev., leg. 1.° de Pape-
pelea del Maluco y Filipinas, de 1519 á 1547; de la cual 
se sacó la que hay en el Dop, h i d e , tom. 14 de mss. 

CAPITÁN DON LOPE PALACIOS: 
Memorial que prcscnlá al Virey de N u e v a - E s p a ñ a , con 

fecha 13 de febrero de 1587, proponiendo irorr por su cuen
ta dot navios de la carrera de Filipinas. =Or ig ina l en Sev., 
leg. de Papeles de las islas de poniente , años de 1570 á 
1588; y copia en el Dep. h id r . , tomo 18 de la Colección 
de mss. 
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LOPE DE LAS VARILLAS : 
Relación del suceso de la armada del gobernador Diego 

Fernandez de Serpa, compue&la de cuatro navios, desde el 
año de 1569 que salió del Puerto de Santa Mar ía para et 
dcscubrimienío y conquista de J,ien"a-/(r?»c. = Copia c o e t á 
nea en Sev. , y otra sacada de aquella, en el Dep. l i i d r . , 
lom. 13 de la Colecc. de mss. 

DOCTOR FUEY LOPE F E L I X DE VEGA CARPIO. Nació en 
Madrid á 25 de noviembre de 1562, y fué bautizado en la 
parroquia de San Miguel {unida hoy á la de San Justo y 
Pastor) A 6 de diciembre siguiente: fué dos veces casado: 
tuvo varia sucesión l eg í t ima , y mas adelante natural: orde
nóse después de sacerdote, haciendo vida muy ejemplar en 
este estado por espacio de unos 27 a ñ o s , hasta su fa l lec i 
miento á 27 de agosto de 1G35 , en la calle de Francos (de 
Cervantes ahora), nútn. 1 1 , de la manzana 227 , (15 en la 
actualidad, por el nuevo órden de n u m e r a c i ó n ) , habiendo 
desaparecido, por renovación de la fachada , la pequeña 
inscripción de: 

D . O. M . 
PARVA PROPRIA MAGNA 
MAGNA ALIENA PARVA, 

que dice Baena habia en el dintel de su puerta. De los h e 
chos de su vida ; asombroso numeró de sus comedias y otras 
composiciones poéticas ; extraordinaria concurrencia á su 
entierro, sin haber precedido convite, de cofradías, sacer
dotes seculares y regulares , órden tercera de San Francisco, 
la de caballeros de San Juan, y gran número de señores ; y 
suntuosos funerales por nueve días ; hablan extensamente 
D. Nic. A n i . Bibl , Imp. nova, tom. 2 . ° , pags. 74 á 7 9 ; y 
Baena, Hijos de Madr id , tom. 3 ." , p á g s . 350 á 3 7 1 . — 
A . L . Piuclo v su continuador Rareia, también hacen m e n -
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cion de algunas de dichas composiciones ; v de estas corres
ponde aquí hacerla de 

La Draqontea, Poema del úllimo viaje qu<t hizo el Dra
que á las Indias. Imp, en Madrid , 1598 , y 1602, 8 . ° ; y 
según Baena se reimprimió en Barcelona año de 1604, en S.0 

El Vellocino de oro, ó empresa marí t ima de Jasou en la 
nave Argos : comedia, imp. en 1G2.3, 4.0 = E1 adicionador 
de I , . I ' inelo, lom. 2 . ° , col . 1188; y D. N . Ant. en dicho 
tom. 2.% pág . 7 7 , col. ,2. ' 

LOPE DE VEGA PURTOCARHEKO , presidente de la Ueal 
audiencia de Santo Domingo en la isia Española. 

Carta que escribió ai Rey , con fecha 30 de enero de 1591, 
dando cuenta d d bloqueo de aquel puerto por el general i n 
glés Lanlon con dos ijaleoncs, un patax y dos lanchas. — O r i 
ginal en Sev, 

LORENZO ALAVICISO. 
" C a r i a á Antonio Palavicino, de la victoria naval de 

Lcpanfo, en castellano según Oldoino, fo l . 396" = El conti
nuador de la Biblioteca de P i n d ó , tom. 2 . ° , fol. MCCXXX. 

LORENZO FRRRKR DE MALDONADO, escríhió: 
[mágen del mundo sobre la esfera , cosmografía , geo-r 

grafía, y arte de navegar. Imp. en Alca lá , por l u á n García, 
1C26, en 4-.° (edic. pós tumaj . 

Relación del descruíirimiento del estrecho de Aniam hecho 
por el autor, año de 1588.—Ms. original en la biblioteca del 
Exumo. Sr. Duque del Infantado ; del cual habían sacado 
copias algunos curiosos; y seria una de cilas la que vio Don 
Nic. Ant . [ I l i b l . hisp. nova, tom. 2 . ° , pág . 3 ) , en poder de 
D. Gerónimo Mascarenas. 

Ms. Memorial que presentó al l i eg , ofreciendo la Aguja 
fija, y f l modo de hallar la longitud en el mar: "dfvs cosas 
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« tan úti les como difíciles y promeliilas. Ofreciéronsele por 
« l a Aguja tres mi l ducados de renta, y por la Longitud dos 
« m i l ; y aunque se gastaron algunos en las experiencias 
« d e lo que ofreció, ni salió con e l lo , ni en esta esfera (en 
« l a primera de dichas obras) puso lo que en la materia es-
« críbió, que no fué poco,"—A* L . Pinelo , ¿'pt'í. de Bib l io t . , 
pág , Í 4 3 ; y su repetidor Barcia, loi«, 2.a, col. 1069 t am
bos con referenoia á 1>, Nic , Antonio.—Del supuesto des
cubrimiento del estrecho, también hace mención Barcia en 
dicho lomo 2,a, col. G08; así como de la Imagen del mun
do, Huerta, fíibl, mi/ , e&pañola, pág . 99 , Y de los dos inss. 
citados hay copias on el Dep. hidr. , lomos 2." y 2 7 , 

Sobre lo apócrifo del tal descubrimiento del paso por el 
NO. á la mar del Sur, puede verse mi Jvttoduccion á la r e 
lación del viaje de las goletas Sutil y Mejicana en 1792 
pág . X L I X ; y el art ículo de JUAN MILLAIID en la p ré sen l e 
JUblioleca con respecto al proyecto de Aguja li ja. 

Se ignora la patria de este Ferrer Maldonado; quien fa
lleció en Madrid á 12 de enero de 1625 : vivia en la calle 
de Silva, feligresía de San M a r t i n , y se mandó enterrar en 
la capilla de N l r a . Sra . , nombrando por lestamenlarios al 
Sr. D . Andrés de Hincslrosa, á Doña Francisca de Hines-
trosa, mujer del testador, y á su hija Doña Francisca de 
Molina.—Libro de ób i tos , folio 462 . 

LORENZO GÁMBAHA. 
Potma de la navegación de Colon en vevso heroico. La t i n , 

imp. 1 5 8 1 , S . ^ B a r c i a , lílbL occ., torn. 2.", col. 5 6 5 . — 
Y otra edic. en Roma , por Fita y Paulo de Diamnis , 1586, 
en 1 2 . ° , según D . Nic. A n i . , B ib l . hi&p. nova, tomo 2 . ° , 
pág. 383. 

LORENZO MARTIN DE MONTOYA , maestre del navio T r i 
nidad,.que vino de aviso de T ie r r a -F i rme : 
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Declaración que diú en Sanlúcar á 1.° de abril de 1583 rffr 
su navegación y combate con una caravela porhiguesa á ía vh -
laáel /"ai/a / .^OrigÍDal CD Sev. y copia en d Dep. hitlr. to
ma 22 de niss. 

LORENZO DÉ MoNf ANA : 
Relación sobre la visita de tdSnavcs de Venecia fit Sicilia. 

Ms. foi. en la l ibrería de Barcia, ségun el mismo en su E p i 
tome de Jiiblioteca de Pinelo, tom, 2 . ° , col. 1099* 

DOCTOH DON LORENZO DE VANDER ti AMMEN T LEON, sa
cerdote : nació en Madrid á 10 de agosto de 1589: fué bau
tizado á 20 del mismo en la parroquia de San A n d r é s ; siendo 
sus padres Juan de Vanderhammen, pintor afamado y ar-
ebero del Rey, y Dorotea Bi l iman, naturales de la ciudad de 
Bruselas. Parece que aun vivia por los años 1633 ó 3 4 , en 
cuyo tiempo, habiéndole concedido el Rey una capellanía eií 
su Real capilla de Granada, pasó á aqftclla ciddad, donde 
residió todo el resto de su larga vida. Escribió y dió á luz 
muchas obras de varias clases; dejando ademas otras qüe no 
se sabe si se imprimieron , y entre estas: 

La Esfera del mundo. 
=Baena , Uijos de M a d r i d , tom. 3.% págs . 378 á 381 . 

LORENZO VICTORIANO Y MOLÓN , a r a g o n é s , de la diócesi 
de Huesca, escribió bácia fines del siglo X V : 

Cálculos aritméticos aplicados á la ciencia agrimensora, 
Ms. — La lassa, B ib i . antigua de Aragon, tom. 2 .° , pág . 330, 

LICENCIADO LUCAS VAZQUEZ Í>E AYLLON,—Puede ser el 
mismo que va bajo el ar t ículo de LICENCIADO AYLLON. 

DON LUCRECIO IRAÑÉZ: 
Tratado de arti l leria con aplicación á la marina. Ci'idiz, 
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i 7 7 0 . = Salas, Memorial histórico cU la artillería española, 

página 198. 

LUDOVICO MKLZO , teniente general de Ia cabal ler ía de 
E s p a ñ a : 

Reglas mtltfares. M i l a n , 1619. = Lucuce , Catálogo de es-
•critores mililares en su Tratado de fortificación. 

LUIS DE ACOSTA. 
Según certificación dada por D . Garcia de Toledo en 

Nápoles á 22 de mayo de 1574, militó con este caudillo 
mientras tuvo el cargo de general de la mar, y después de 
tantos años (dice) que Acosta servia á S. M . y con part icu
laridad en la jornada del Peñón , le dejó en las galeras que 
(juedaban para guarda de las costas de E s p a ñ a , y siguió á 
Mccina para el socorro de Malla con el marqués de Santa 
Cruz "habiendo servido siempre muy bien , con muclia d i -
« l igenc ia , fidelidad y cuidado, tan. á mi satisfacción como 
« s e pudiera esperar de persona tan experimentada en mar y 
«en t i e r ra , de tan buenas prendas para todo." { E n Vi l la r , ) 

Véase DON GARCÍA DE TOLEDO OSORIO. 

LUIS nr, BELMONTE BERMUDEZ: 
Algunas hazañas de las muchas de />. Garda Hurlado de 

Mendoza i marqués de Cañt te : " A D. Juan Andrés Hurtado de 
«Mendoza su hi jo, marqués de Cauete, señor de las villas 
«de Pesadilla y Valdeolmos, Gentil hombre de c á m a r a del 
«Hoy nuestro Sr. , guarda mayor de la ciudad de Cuenca, 
«tesorero de la casa de la moneda della, alcalde mayor de 
«sacas y cosas vedadas de los puertos de entre estos reinos 
«de Castilla y los de Aragon y Valencia , y capitán de los 
«hombres de armas etc.=:Por L . de B . I t . — En Madrid, 
«por Diego Flamenco. Ano 1022:" Un tomo en 4 . ° , de 70 
olios, sin los principios. 
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Estos son la Dedicaloria y el prólogo ó advertencia, al 
Lector, en la cual dice: "Hechos ilustres y esclarecidas 
«victorias del mas valeroso capitán que tuvo la monarquía 
«española en las regiones antarticas, después de haber 
«dejado en Europa eternizado su nombre, son las que te 

«presento con la verdad de nuestra historia, si bien por 
«agradar el oido, en versos de los mejores poetas." La com

posición que ocupa todo el l ib ro , es en efecto una conicíiia; 
cuyo primer acto lo escribieron el Dr . Mira de Amescua, 
el ronde del Vasto , hijo del marqués de Belmonte , y este 
Luis de Belmonte Bermudez: el acto 2 . ° , D. Juan Ruiz de 
Alarcon , Luis Velez y 0 . Fernando de Ludeña ; y 3.° Don 
Jacinto de Herrera , D . Diego de Villegas y D. Guillen de 
Castro. La prisión del maese de campo Beinoso por el mar
qués , es del mismo Luis de Belmonte. Y siendo los perso
najes de la comedia, el m a r q u é s , su hermano D. Felipe de 
Mendoza, el maese de campo Reinoso, Rebolledo, alférez, 
Chilindron, soldado gracioso, y otros soldados españoles, 
y de los indios Caupolican general, Rengo, Tucapel, Colo
cólo viejo, y otros ocho, entre ellos nn gracioso, y varios 
soldados. E l lector podrá de todo inferir el mérito de este 
drama. 

LUIS BRAVO: 
Reparos .que &e le ofrecían sobre la expedición para la re

conquista de Pernambuco t de que se habia apoderado el holan
dés.—Ms. o r ig ina l , año de 1630, que existia firmado del 
autor, en la B . M . , est. J , leg. núm. 90 de Papeles sueltos. 

LUIS nc CAMOENS, nació en Lisboa año de 1525, siendo 
sus padres Simon Vaz de Camoens y Doña Ana de Macedo, 
ambos de nobilísimo l inaje, y el padre oriundo de Galicia 
por su tercer abuelo Vasco Perez de Caamanos (de donde se 
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deriva Camoem), que pasó en 1370 al servicio de D . F e r 
nando Rey de Portugal, quien le dirt cinco villas, las tierras 
que la infanta Doña Beatriz había poseído en Avís y Ks t re -
m ò z , y cargos honoríficos. Después de sus esludios y de a l -
•guiíasamargas vicisitudes, emprendió Luis Ja carrera de las 
í i rmas ; se distinguió en África por su intrepidez y valor , y 
en ún combate perdió el ojo derecho: á su regreso á Lisboa, 
halló Ja fortuna tan adversa como la dejó á su salida : se em
barcó para la India en 1553: también allí se portó como va
liente m i l i t a r y como ertípleado í n t e g r o : padeció un líaOfra-'-
gioi, sálvándose á n á d o , persecuciones, destierro injusto* 
prisiones , vergonzosos tratamientos por ciertos desmoraliza
das mandarines: volvió en fin á Lisboa en 1569 : " vivió 
« pobre, persegüido , desterrado (dice tin moderno a u t o r ) , y 
«pasó la tnejor parle de la Vida lejos de sü pat r ia , por c l i -
«mas féroc'es, pudiendo apenas dar al estudio algunos m o -
« mentos, sustraídos á la tumultuosa ocupación de las armas» 
« y acibarados con el disgusto de verse mal recompensado, 
«y aim maltratado por sus ingratos compatriotas." 

" E n f e r m ó mortalmente el año de 1579 (dice en otra 
«par te el irtísmo autor). Gomo se hallaba destituido de todo 
«auxil io humano, y hasta su fiel esclavo había perdido ya, 
« tuvo que refugiarse á un hospital público. Allí acabó la 
« vida con tal abandono que ni aun se sabe el dia de su 
« muerte, y lan mal asistido t que vm religioso que lo vió en 
« las úl t imas horas de sU vida, escribía a s í : Vo le v i mor i r 
« én ún ¡ftosptlcti en Lisboa, sin lencr una sábana con que c u -
o b r i m , después de haber triunfado en la I n d i a , y de haber 
«navegado 5,500 leguas por mar.'* F u é enterrado sin n i n 
guna distinción en la iglesia de Santa A n a : diez y seis anos 
después , pudo D. Gonzalo Coutiño , á costa de mucho traba
j o , encontrar su c a d á v e r , y haciéndolo colocar en mas de
cente sepultura, le puso el siguiente epitafio: 
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^qtii yace /.wis de. Camnens, 
jtrincipe, de los poetas de sxi tiempo: 

vivió pobre y miserablemente, 
y del mismo modo murió. Año de 1579. 

Pero arruinada dicha iglesia en el terremoto de 1755, y 
no habiéndose cuidado nadie del sepulcro de Camoens al ree
dificarla, aun no se sat i a el paradero de sus huesos cuando 
lo escribía el mencionado autor: descuido que en España no 
carece de ejemplar, como sucede con los restos mortales de 
nuestro Miguel de Cervantes Saavedra; mas no por eso será 
menos inmortal el nombre y fama de ambos; de Cervantes 
por su Quijote, y de Camoens por su poema épico: 

Os LUSIAIÍAS. Impreso y reimpreso en Lisboa año de 
1572: en 1779 y 1782 se ha vuelto á reimprimir allí, i n 
cluso en una colección de todas sus obras en cinco tomos 
en 8 . ° ; y á principios del presente siglo su compatriota Don 
José María de Souza Botelho lia publicado en Paris otra edi
ción en folio de dicho poema " y es una de las obras mas 
«acabadas que han salido de las manos de los hombres." 

Se ha traducido siete veces al castellano, cinco al latin, 
cuatro al f rancés , tres al italiano, dos al inglés y una al 
hebreo. 

Luis Gomez de Tapia lo tradujo en verso , y se imprimió 
en Salamanca año de 1580. 

Benito Caldera también en verso, impreso el mismo año 
«n Alcalá. 

Enrique Garcés , idem, impreso en Madrid en 1591. 
D . Manuel de Faria y Sousa publicó en esta corte una 

traducción l i teral con extensos comentarios en 1639; y di
ce, que habia visto otras dos traducciones en verso: la una 
por Manuel Correa, y la otra por D . Francisco Aguilar, am
bas inéditas, 

Posteriormente D. Lamberto Gil presbítero lo ha publ i -
i i 23 
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<?ado traducido en verso con las demás composiciones de Ca-
moens: impreso en Madrid, 1818, por D . Miguel de Burgos: 
3 lomos en 8.° 

Principia con el Prólogo del traductor, en que da noticia 
de todas las ediciones y traducciones que quedan apuntadas, 
juzga algunas de estas, habla de la dificultad de traducir bien 
un poema, etc.—Sigue la Vida de Luis de Camoens, p á g i 
nas 15 á 3 6 : el Juicio crítico de los Lus í adas , págs . 37 á 80, 
deteniéndose desde el § 2.6 en manifestar la equivocación en 
que lian caido los traductores haciendo femenino el a r t ícu lo 
ios del t í tulo de la obra: el Viaje de Vasco de Gama á l a I n 
dia , págs . 81 á i 0 4 , que es el asunto del poema; y ante
poniendo el argumento de cada canto, comprende los cinco 
primeros en el primer tomo, y los otros cinco en el segundo» 
concIu3'cndo ambos con notas para inteligencia y ac larac ión 
de muchos lugares del texto. En el tomo tercero, t amb ién 
precedido de Prólogo del traductor sobre el méri to poét ico 
de Camoens, " cuyas canciones (dice) son conformes á las 
« del Petrarca y de Bembo," presenta como en contraste la 
diversa fortuna entre Camoens y el Petrarca: de él hemos 
lomado el primero de los períodos copiados arriba. C o n 
tiene 96 sonetos: una paráfrasis del salmo 136: cinco é g l o 
gas: rasgo épico al mart i r io de Santa Ursula : muchas otras 
composiciones de género diverso; y después de todas, 25 no
tas á varias de ellas. 

= H a c e n mención del poema pr inc ipal , y aun le dan mas 
traductores españoles y extranjeros, À. L . Pinelo, E p t i . de 
Jiibliot. , p á g s . 8 y s ig . ; y su continuador Barcia, tomo 1.°, 
cois. 25 y sigs.: D . Nic . An t . B ib l . hisp, nova, tomo 2 ," , 
págs. 25 y 26 , la da también de As Lusíadas (en femenino 
como se v e ) , y de las i i imas , con ese solo t í tulo. 

DON LUIS COLON.—Véase OFICIALES REALES DE LA 
ISLA-RSPAÑOLA. 
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LUIS COLLADO , natural de Lebrija en Andaluc ía , inge
niero del ejército de Italia en tiempo de los dos Felipes H 
y H I . Uno de los autores que hablan de él (Salas) pone en 
duda si debe reputársele como el primero , ó como el segundo 
escritor conocido de ar t i l le r ía , si fué anterior ó poslerior á 
D. Diego de Alava, porque de las dos obras que aquí citamos, 
lasegunda fué la que parece le dió celebridad, lillas son: 

Pratiica manuale dcll' Ar t igüer ia . Imp. en Venecia, 1586; 
con segunda ó tercera edic. en M i l a n , por Girolamo Bordo
n i , 6 Pietro Martire Loca rn i , 1606. 

Prác t ica manual de ar l i l le r ia , cu que sc (rafa dei arte 
mil i tar , de las máquinas de los antiguos, de la invención de 
la pólvora , y un exámen de artilleros. Imp. en Milan por 
Pablo Gerardo, 1 5 9 2 , en fol . 

= H u e r t a , Bibl . m i l . csp., p á g . 100: Rios, Autores é 
invent, de a r t i l l . , p á g s . 32 y 54 : Lucuce, Principios de 
fortificación, en su catálogo de Escritores militares : Don 
Nic. Ant . , Ji'ihl. íiisp. nova . tom. 2 . ° , pág. 3 0 : Miñano, 
Dice, geográfico, l o m . 5 . ° , pág . 1 6 9 , art. LEBKIJA ; y Sa
las, Memorial de la ar íÜl . españ. , p á g . 171. 

Véase en Dos VICENTE DE LOS HEOS, el § . sobre co
hetes á la congreve. 

LUIS DE LA CBUZ : 
Jnsíruccion y avisos de las derrotas y carreras de las I n 

dias, M s . = A . L . Pinelo, Epitome de Bibl io t . , pág . 149: 
su adicionador Barcia , tom, 2 . ° , col. 114-8: Huer ta , B i 
blioteca m i l . españ.^ p á g . 100; y D. Nic. A n t . , Bib l . h. 
nova, tom. 2 . ° , p á g . 32 . 

LUIS DE LOS DAUNES , sacerdote valenciano y catedrá
tico de matemálicas en aquella universidad: vivia por los 
años 1640, y escribió : 

Traducción de la t in en romance de las obras astrológi-
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cas de ¡-'ranc'nco J i inúno. Ms. original (jne estaba on la H-
liHM'ia dol marqnós do Vii !a loroas .=Xinicno , Escrit. del 
reino de Valencia, iom. 1 . " , pág. 344. 

LUIS DIAZ DK VIEDMA : 
Epítome da la enseñanza de fdosofía y destreza m a t e m á -

üca de las armas. Cádiz, 1630 , S . ^ I I n e r t í t . fiibl. mi l . 

fs-pañ., p á g - 101 . 

DON LUÍS FAXARDO , general de marina. 
Parecer que dió , con ¡echa en Madr id à 4 de mayo de 

1000, exponiendo que convenia al aervicio de S. M . hubiese 
(jaleras en Cartagena de, Indias para lo que. pudiera suceder. 
— Ks el 1.° de los pareceres de ciertos generales sobre el 
mismo asunto, de los cuales hay copias en el Dep. hidr . , 
tomo 27 de mss. 

Otro parecer que dió a l consejo , con fecha c» M a d r i d á 
0 de junio de 1C00, sobre la jornada de las índias contra los 
cosarios ingleses , franceses y /fam<wcos.=ílaHábase original 
en Sev. , leg. I.0 de Papeles de la secretaria del P e r ú ; y hay 
copia en el Dep. h idr . , tom. 23 de mss. 

Relación de lo que le sucedió á D. Luis Fajardo, capi
tán general de la armada de S. M . en la jornada que hizo 
el año pasado de 005 á las Indias; donde se dice los na 
vios de enemigos holandeses é ingleses y franceses que tomó y 
r ind ió , y iodo lo que le sucedió en el viaje. Impreso con l icen
cia en Málaga . Año 1606.—Aunque no expresa quien fuese 
el autor de esta re lac ión , puede inferirse de su contexto, 
que lo seria el mismo general.— Hallábase en Is . , códice 17 
de mss,, y hay copia en el tom. 12 de la colecc. del Dep. 
h i d r . — E l M . Gil Gonzalez Dávi la , en su Historia del reina
do de Felipe 111 (que es tercer tomo de la Monarquía de 
E s p a ñ a , impreso en 1771) , dice solamente; " E n el mis-
« m o tiempo (IGOu) D. Luis Faxardo r indió en las salinas 
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«dtí Arava diez y nueve navios, los quemo, v degolló A 
«sus capitanes y genle, y ahorcó á uno que se inlilulaba 
« príncipe de las salinas." (pág. 117 , col. 2.") 

Según el licenciado Cáscales en sus Discursos históricos de 
Murcia y su reino, págs . 3-21 y siguientes de la edición de 
1771, habiéndose resuelto en l()0o la expulsion de los moris
cos de E s p a ñ a , y tomadas al efecto todas las medidas conve
nientes por tierra y mar , una de ellas fué reunir en Mallorca 
las escuadras de galeras de Nápoles, Sicilia, Milan, Portugal, 
y Castilla, debiendo esperar allí las órdenes sobre el objeto, 
hasta entónees reservado. A ü . Luis Faxardo se le mandó 
«que dejando á D. Antonio Üqucndo con parte de la ; i r -
« atada en guarda de las costas de la Andalucía y Portugal, 
« y corriendo las de Afr ica , diese la vuelta , y se hallase en 
« Alicante á primeros de agosto." No dice de que ano ; pero 
debió ser el 1609, puesto que señalado un agosto para ha
llarse en Alicante, en t ró en el Mediterráneo en junio del 
mismo año 609. Entrado en este mar, hizo su navegación 
dividiendo la armada, que se componía de doce navios ma
yores , en tres l í n e a s , de las cuales la suya llevaba el centro, 
la del almirante D. Juan Faxardo, su hijo, iba á la dere
cha dando vista á la costa de l í e rbe r í a , y la division de la 
izquierda dándola á la de España , hasta 19 de dicho junio 
que aportaron á M á l a g a , donde lomó un corto refuerzo de 
tropa. Desde allí, y costeando hasta el litoral de Almería, 
lomó la vuelta de Oran , y fondeó en Mazarquivir el 2 8 : en
vió á su hijo á Tremccen , donde apresó un corsario inglés: 
no habiendo podido penetrar en A r g e l , siguió la armada «i 
Tunez ; y el dia 30 de jul io enmedio de grandes descargas 
de ar t i l ler ía del fuerte de la Goleta , qucinA 22 navios de 
alto bordo, inclusa una galeota grande, lodos corsarios, 
excepto uno; al dia siguiente apresó otro navio marinado 
por lurcos, y cargado de trigo para los mismos buques cor
sarios ; y otro en 1.0 de agosto, con carga de papel y otras 
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meicade r í a s , habiéndose escapado en su barca los marine
ros turcos. Reparada la armada de las aver ías que tuvo en 
la acción del dia 3 0 , salió de Túnez en 4 de dicho agosto; 
y á su entrada en Cartagena recibió D . Luis la Real órden 
sobre la parte que habia de tener para la expulsion de los 
moriscos: que, aunque se quiso principiar en 22 (le se
tiembre , se re tardó hasta el año siguiente por la resistencia 
que opusieron. Corriendo á cargo de D . Lnis la traslación 
al África de todos los que se encaminaban ¡i Cartagena, 
que fueron 15,189 desde 26 de abril de 1610 hasta 16 de 
agosto de 1611.—Consta lodo y mas circunstanciadamente 
en la mencionada obra del licenciado Cásca les ; y asimismo 
en la Historia del reinado de Felipe I H , escrita por el M , Gil 
Gonzalez Dávi la , libro 11, capítulos X X X I I I y X L V I I , p á 
ginas 132 y siguientes , y 161 de la edición citada. De 
esta campaña de D. Luis no hemos hallado otro escrito suyo 
que una: 

Relación de las fersonas que se señalaron en el suceso que 
tuvo el armada del mar Océano, de que es capitán general 
1). Luís Faxardo, el dia que entró en la bahía de Túnez, que. 
fué jueves 30 de jul io de 1609; donde se quemaron debajo 
de la arl i l lería de la Goleta 22 bajeles que habia de moros y 
piratas de todas naciones, inclusa una galeota grande en este 
número, sin oíros dos navios que se í o m a m i el dia siguiente. 
Concluye con la fecha en la Heal sobre Alicante 20 de se-
tiembre de 1 6 0 9 , = / * . Luis Faxardo.— Hallábase en B . M . , 
est. 11, cód. 50 , fol. 515 ; de donde se sacó la copia que 
existe en el Dep. h id r . , tom. 5.° de mss. 

Relación .sumaria que se envió á S. M . de la victoria que, 
Dios nuestro Señor ha dado en la empresa de la fuerza y 
puerto de la Mamara á su Ileal armada y ejército del mar 
Océano , capitán general O. Luis Faxardo. Y en que han 
concurrido cinco galeras de España á cargo del duque de 
Fernandina , IJ tres de Portugal , capitán general el conde de 
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Elda. Con Hcencia en Sevilla, por Alonso Rodriguez Ga
marra, en la calle de la Muela. Año i 6 1 4 . = H a l l á b a s e en 
la Biblioteca de I s . , cód. núm. 17 de mss., y hay copia 
en el Depüsito hidrográf ico, lomo 12 de su Colección.—Y 
aunque uo expresa que la hubiese escrito D. Luis , no parece 
que pueda ponerse en duda, siendo como lo dice el título, 
Relación que se envió á S. jW.=Pi*incipia diciendo: " P a r t i ó 
«de la bahía de Cádiz á 1.° de agosto con 99 velas, entre 
«navios de guerra, galeras, bajeles de carga y otras em
it barcaciones menores, mucho bastimento de bizcocho, v i -
«no , e tc . , gente de guerra siete m i l , y 2,500 gastadores, 
« gran prevención de piezas y carretones de campaña , bom-
« has de fuego para la mar , abrojos y otros artificios pata 
«la t ierra . A l segundo dia se (lió vista á Larache, elo."— 
lleíiere luego los obstáculos al parecer invencibles, que 
opusieron no solo las medidas desplegadas por los moros, 
mas también lo borrascoso del temporal que sobrevino; pero 
al fin, mirándolo como cosa milagrosa, pudieron hacer el 
dia 5 un pronto desembarco de dos mi l hombres al mando 
del maestro de campo D . Gerónimo Agust in, y capitán Cris
tóbal Lechuga en calidad de teniente suyo. 14 Los primeros 
«que pusieron el pie en tierra (dice) fueron los capitanes de 
« mar Bartolomé de Nodal y Jusepe de Mena y D. Fermín 
«de Lodosa y Andueza, y la primera bandera del capitán 
«D . Cárlos de Ibar ra , y su persona." Et conde de Elda y 
el duque de Fernandina, aproando á tierra sus galeras, bar
rieron con la ar t i l ler ía toda la morisma hostil de á pie y á 
caballo; y luego lodo el suceso fué rápido y p róspe ro , que
dando concluida la empresa el dia siguiente. A l fin hace 
honorífica mención de otros gefes y oficiales, contadores y 
ministros ; cerrando así la relación : " H o y se ha dicho misa 
«en la tierra dando las gracias á nuestro Señor , que es á 
« quien se debe todo , y el que lo ha de favorecer, como cau-
«sa suya. Y de lo demás se irá dando cuenta. Fecha en el 
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« puerto de Mamora á 7 de agosto de 1614- a ñ o s . " ~ E a el 
tomo u . " de mss, del Dep. hide, bay copia de otra relación 
que ex i süa en la B . M . , est. H , cód. 50, folios i 6 9 á 184, 
mucho mas extensa y detallada de la conquista de la Mamo
r a , comprendiendo las demás ocurrencias hasta la an tev í s 
pera de Navidad, que previa Ueal licencia para regresar á 
España , y quedando por gobernador el capi tán Cristóbal 
Lechuga, ascendido luego á maese de campo, salió de allí 
ÍX Luis Faxardo con todos los buques de la armada y los 
apresados, de los cuales uno zozobró y otro cayó en manos 
de enemigos que lo llevaron á A r g e l , habiéndole costado 
á D. Luis la travesía á Cádiz , que el viento le solaventase 
hasla Cabo San Vicente, y no haber podido entrar en Cá
diz hasta el dia 28 .—No aparece quien fuese el redactor 
de esta re lac ión : al principio y por una adiccion m a r g i 
na! dice: "esto está sacado y reducido á mejor estilo del 
« l ibro que se escribió de la empresa de la Mamora, que 
«por no tener principio el mio no pongo el nombre del a n -
« t o r . " Acaso lo seria Agustin de Orozco, que en 1615 i m 
primió en Madrid en 4 .° el Üicurso historial de la presa que. 
del 'puerto de la Mamora hizo el armada Real de E s p a ñ a en 
el año de 1614. — E l historiador del reinado de Felipe l l í 
dedicó también á este memorable suceso todo el capítulo L I X 
del mencionado libro I I , págs 177 á 180, principiándolo con 
la muy previsora instrucción que se dió al efecto á nuestro 
D . Luis. 

E l ya citado autor de los Discursos históricos de Murc ia y 
SÍÍ remo , que dejó para el X I X y úl t imo el tratar de sus l i n a 
ges, antepuso á toda su obra la noticia del de los Fajardos. ¡ 
que es, dice, originario de Galicia, nobilísimo y enlazado 
con las grandes casas de E s p a ñ a ; en cuya genealogía emplea 
cuatro páginas en fo l io , y después de hablar de D. Luis F a 
xardo, m a r q u é s d é l o s Velez y Mol ina , y de D. Pedro su 
pr imogéni to y sucesor, dice en la 3.a llana que el hijo se-
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gundo D. Luis Faxardo " caso en Murcia con dona Luisa 
«de Tenza y Cáscales; caballero de tanto valor y gobierno, 
« que merece ser contado entre los mas esclarecidos capita-
« nes generales de España . Fué capitán general de la arma-
« da Real del mar Octano, cargo eminentísimo dado siem-
« pre á t í tulo ó á quien le merece. Hizo con su armada i n -
« signes cosas, que por ser tan notorias no ias digo aquí; 
« pero no dejaré de refrescar la memoria con algunas de ellas 
« en el contexto de mi historia á su liempo. Trajo á España 
« con su armada setenta millones de oro y plata: fué caballero 
« de la orden de Calatrava y comendador el Moral: tuvo tres 
« hijos , á I ) . Alonso Faxardo , caballero de la orden de A l -
«cántara y comendador del castillo, señor de las villas de 
« O n t u r , Albatana y Espinardo, ei cual fué tan valien-
« le soldado en los estados de Flándes , que en el asalto del 
«fuerte Real de Rimberqne entró el primero y salió herido 
« de cinco arcabuzazos: fué teniente de adelantado de este 
«reino (Murcia), y hoy es gobernador y capitán general de 
n las Filipinas; casó con doña Catalina María de Zambrana, 
«no se sabe que tenga sucesión. E l segundo hijo del dicho 
«D. Luis es D . Juan Faxardo ; casó con doña Leonor M a -
« ría Faxardo de Guevara su prima hermana, sucesora en 
«el señorío de la villa de Ceptí é castillo de Monlagudo, y 
((mayorazgo de Mora la : ha servido y sirve á S. M . con 
«excelente nombre y fama de gran soldado, y gran minis-
<i tro suyo en la navegac ión , como se ha visto, así en el fa
it moso hecho de la bahía del puerto de la Goleta , donde con 
«orden de su padre quemó 22 navios de alto bordo y una 
« galeota grande de moros , como en la toma de la Mamora, 
« donde señaló su persona aventajadamente: es del consejo 
« de guerra de S. M . y su capitán general de la guardia del 
<t estrecho de Gibraltar. Tuvo mas á doña Mencia Faxardo, 
«que casó con 1). Juan Usodemar, señor de la Alcanla-
«r i l la ." 
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DON LUIS FEUNANDKZ DE CÓUDOVA.—Véase O F I C Í A L E S 

J>E LA CONTRATACIÓN »E SEVILLA. 

LUIS ALFONSO FLORES.—Véase DUQUE DE MEDINA 
SIDOHIA. 

LUIS DE FONSECA COUTINHO, p o r t u g u é s , e sc r ib ió : 
Arte da agulha f ixa , c do modo de saber por ella a lon

gitud. Ms. que presentó en el Consejo I l e a l , habiendo gas-
lado en sus experiencias mas de cuatro mil ducados inu— 
l i l m e n l c . = r i a l l á b a s e original en Sev. con los memoriales 
y observaciones de otros, y consultas sobre el mismo p r o 
blema h e d í a s desde el año de 1603 al 1633, eu el l eg . I.0 de 
Papeles de la junta de guerra de Indias , y en otro de P a 
peles sobre la ayuja fija de marear; y de todo hay copia en 
c! (orno 27 de la Colección de mss, del Dep. hidr . 

Hacen mención de dicho Arle ó tratado de la aguja fija» 
D. Nic. A n i . en las dos ediciones de su l i i b l . h. nova; A . . L . 
Pinelo, Epitome de Biblioteca; su continuador Barcia , l o 
mo 2 . ° , col . 1 Í 5 7 ; Huer ta , l i i b l . m i l . e s p a ñ , , pág . 1 0 1 ; y 
Barbosa, B i b l . lus i t . , l om. 3 . ° , pág . 95. 

Véase HERNANDO DE LOS Ríos CORONEL , Y M I G U E L 
FLORENCIO BARLANGREN. 

DON LUIS GARABITO DE AGUILAR Y VILLALOBOS: 
/discursos de Estado y Guerra para coadyabar la causa 

de Dios que defiende el católico y potentísimo D . Felipe LV de 
este nombre, liexj y monarca de todas las Españas y ambas 
Jud ías , nuestro Señor i y para un i r , conservar y ampliar las 
partes distantes del cuerpo de Estado de esta gran monarquia. 
Obra au tóg ra f a , en 4 . ° , de 219 folios , firmada en Madr id 
á 20 de noviembre de 1625, dedicada al Rey, dividida en 
dos partes, y cada una en dos discursos. En la dedicatoria, 
dice que servia á S. M . en ministerios de paz y guerra desde 
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íl año 1S9Í>, los últimos 16 en la Isla Española de donde 
liabia vuelto ¡í fines de 1624, habiéndosete encargado á su 
salida por algunos celosos ministros, que informase á S. M . 
sobre los daños que iiacian los holandeses, y fuerzas necesa
rias para repelerlos, y para ganar el dominio del mar , etc.; 
que es á lo que contrae toda la parte 1.a, y el segundo dis
curso de ella mas directamente al aumento y construcción do 
fuerzas navales. La par íe 2.a es relativa á abusos de aque
llos gobernantes, y remedios convenienies.=Esta obra, c i 
tada por el adicionador de la fíibl. de Pinelo , lomo 2.0t 
col. 860 , se hallaba en B . M . , est. E , mim. 170; y hay 
copia en el Dep. h idr . , tom. 9 de mss. 

Dos Memoriales dirigidos al conde-duque de Olivares, 
con fecha 15 de junio de 1642, sobre la conservación y de
fensa de las Indias y seguridad de su navegación; con pro
posiciones para poner escuadras de galeones y galeras, y au -
meniar el minislerio naval. ̂ Originales en Sev,, y copia cu 
el Dep. hidr. , tom. 24 de mss. 

Dox LUIS GODIN , Director de la academia de Guardias-
marinas de Cádiz, nació en París á 28 de febrero de 1704, 
y era hijo de D. Francisco Godin , abogado en el parlamen
to , y de doña Isabel Charron. Su padre, viendo su feliz 
aprovechamiento en los primeros esludios, que hacia en el 
colegio de Beauvais, queria que siguiese sn misma carrera 
de legista; pero decidido por la a s t ronomía , y habiéndole 
guiado en su aplicación el célebre De l 'Isle, mereció á los 
tres años á 29 de agosto de 1725, que la academia de 
ciencia de Par ís le nombrase su Adjunto. Suscitada algunos 
años después la cuestión sobre la verdadera (¡gura de la 
t ierra, se ocupó el Sr. Godin desde 1733 en formar varios 
métodos y hacer juiciosas observaciones sobre el modo de 
resolverla. Eligiósele para esta científica é interesante em
presa, de la cual se da ya mayor noticia en los artículos de-
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Don Antonio U11Ü;I y Don Jorge Juan, y pasó á Londres 
á conferenciar con los astrónomos do aquella Keal socie
dad , que ie honró haciéndole individuo de ella: proveyóse 
allí de buenos instrumentos y de los consejos de M . 11a-
lley ; y vuelto á París para disponer su viaje, par t ió de la 
Rochela á 16 de mayo de 1735: cu 11 de junio l legó con 
los demás académicos á Fort-Louis de Santo Domingo, y 
fueron á desembarcar au •pclit Goave (será la isleta de Go-
nave): detenidos allí tres meses j y haciendo entradas en la 
parte española , hizo Godin observaciones sobre la longitud 
del péndulo en segundos , (¡ue la academia publicó en el l o 
mo de Memorias de 173o, y que comparadas con las del 
Sr. Mairan daban el resultado de hallarse el péndulo eu 
Sanio Domingo una línea y cerca de una octava mas corto 
que en Par í s . Hallándose después en Quilo le ocur r ió ob
servar la paralaje del Sol por un método bien sencillo, pero 
de nadie imaginado hasta entonces; que también lo pu
blicó la academia en el tomo de 1738. Durante su per
manencia en aquellos dominios escribió y envió á Europa 
muchas obras, entre ellas una Memoria sobre la oblicuidad 
de la ec/íptictt, que intentaba comprender en la relación ge
neral de su viaje. Por este mismo tiempo regentó en la u n i 
versidad de Lima la cá tedra de ma temá t i cas , que él virey 
le ofreció, y él pudo aceptar sin que se le imputase ex t ra 
ñamiento de su patria, porque una cláusula de los pasapor
tes que llevaban del gobierno de España obligaba á aquellos 
académicos franceses á hacer en servicio de nuestra nación 
cuanto dependiese de ellos. Hizo allí el muy señalado de dar 
los planes para la res tauración de la ciudad arruinada por 
el terremoto, y de d i r ig i r las nuevas fortificaciones del Ca
llao. Terminado su compromiso como ca tedrá t i co , se res t i 
tuyó á Europa, por la via de Fernambuco á Lisboa, llegando 
á París en noviembre de 1751. No pudo recobrar su plaza 
en la academia ; y inieslro marqués de la Ensenada, a p i o -
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sus talentos. D . Antonio Ul lóa , su compañero de cspedieioii 
hacia el ecuador, salió á dos leguas de Madrid á recibir al 
nuevo director de la academia de Guardias-marinas de Cá
diz, de este empleo se le formó asiento en 11 de noviem
bre de 1753 , concediéndosele poco después en l.0de mayo 
de 1754 cincuenta pesos mensuales sobre su sueldo para 
ayuda de pagar la casa, y se le en t regó de parle del minis
tro la patente de coronel de infan te r ía , y el nombramiento 
de lenienle ingeniero de marina para su hi jo, que ya p ro
metia mucho por su instrucción, pero se le desgració luego, 
muriendo de viruelas. Estando ya en su deslino, coadyuvó 
eficazmente á disminuir los peligros ó reparar los estragos 
en el terremoto de 1755. Volvió á Par í s en 1756 , repúsole 
la academia en su seno; dejó establecida su bija casándola 
con el Sr. Lefébre de Dampierre, ahogado del parlamento; 
y se restituyó al desempeño de su empleo en Cádiz: donde 
ya sobrevivió pocos a ñ o s , porque comenzó á decaer su sa
lud , y agravado con la pena de la muerte de su hija á los 
tres años de casada, falleció k 11 de setiembre de 1700, 
contando 56 a ñ o s , 6 meses y 11 dias de su edad. Vacante 
el empleo de director de la Academia no se proveyó hasta el 
22 de enero de 1765 que se confirió al teniente de navio Don 
Gerardo Henay, el cual mur ió en 14 de julio de 1 7 6 8 . = 
Consta todo con mas pormenores del elogio de este sábio, 
inserto en la Hist, de VAcatL Real de Scievc. dn P a r í s , l o 
mo correspondiente á dicho año de 1700, pág. 181 : en L a -
lande, Astron. imp. en Varis, año de 1771 , tom. I . 0 , l i 
bro 2 . ° . pág . 230 : en Bailly , Hist, de V Astron. mod. , to
mo 2 . ° , pág . 621 y siguientes; quien ademas, desde la 641 
del mismo tomo, y desde la 11 del 3 . ° , contrayéndose á 
una aserción de Lalande, y rectificando otras de los s e ñ o 
res liougues , Fouchy y Mairan, afirma que Godin tuvo 
sobre medir el grado en las proximidades del cenador la 
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misma idea que M . (Jo Ja Coodamine, cuando se disputaba 
Ja verdadera ligura de Ja i ierra; mas fué esle quien t i n o 
ademas el honor de proponerla á la academia, porque hay 
tiempos en que unas mismas ideas nacen á Ja vez en muchas 
personas, y aun podria decirse que Jacobo Casini Jos habia 
precedido en este pensamiento desde el ano de 1713. Coosla 
asimismo en correspond, asfro». geogr. hgdrogr. esladíst . del 
barón de Zach, tom. 1 3 , núm. 2 , p á g . 152 ; y F i e r r i ea 
sus Observations de physique et medicine, tom. â .0 p á g . 7 
(citado por nuestro Ant i l ion en el pró logo á sus Elem. de 
geog., 2.a e d í c . , pág . XLIÍ I ) , dice que " M r . Godin, famo-
« so astrónomo francés , estableció la latitud de Mérida por 
«sus observaciones." 

Escribió y dió á luz en España su Compendio de male--
ííiítíicas faro, el «so de los caballeros Guardias-marinas. P r i 
mera parte que comprende la ari tmética. Cádiz , imprenta 
de la Academia , año de 1758 : reimpreso en la Isla de Leo-n, 
en la misma imprenta , año de 1788 , en 4 . ° — E n ía Intro— 
íroduccion, dice se había propuesto, como encargado de la 
enseñanza d é l o s Guardias-marinas, escribir todos los t r a t a 
dos elementales que son indispensables para el estudio y pro
gresos de la construcción de navios, maniobra, p i lo tage , ó 
todo cuanto abraza la ciencia de un mar ino , porque la sola 
prác t ica , sin tales auxilios, no podia prometer grandes ade
lantos. Pone al fin una tabla de logaritmos de los n ú m e r o s 
naturales desde 1 basta 3,600. Pero no llegó á publicar 
ninguno de esos otros tratados, ni consta si escribió algo de 
ellos, pudiéndose suponer que no se lo permitiria la poca sa
lud que gozaba desde su regreso de Francia en 1756 , y ya 
queda visto que entre la publicación de dicho Compendio y e l 
fallecimiento de su autor mediarían no mas de unos dos a ñ o s . 
Sábese s í , que en la asamblea l i terar ia , de que hemos h a 
blado en el art ículo de DON JORGE JUAN , presentó varias 
disertaciones rionlíficas, según la noticia de D. Juan A n t o -
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nio Enriquez, publicada en el periódico de Efemérides <h 
España , m\a\. 139 , correspondiente al viernes 18 de mayo 
de 1804. Alguna tendrá poca conexión con la presente obra; 
pero todas merecen mencionarse, aunque no podemos decir 
ni e! año ni el dia , en que las puso al examen de la asam
blea. Fueron: 

1. a Observaciones sobre la yerba a ñ i l , su cultivo y 6c-
neficio. 

2. a Sobre la poítclon geográfica de la cosía oriental de la 
América meridional, como Butnos-A ires, cabo de Sania M a 
ría en la boca del Rio de la Plata, rio Janeiro y Fernambueo. 

3 * Sobre el instrumento de pasajes y su colocación. 
4-." Observaciones sobre el peso de los cuerpos. 
í).ft Extracto de ahjimas observaciones astronómicas he

chas en el observatorio de ¡a academia de Guardias-marinas 
en 1753. 

fi.a Noticias útiles á la historia de la ciudad subterránea 
descubierta al pie. del Vesubio. 

7. a Relación del temblor de. tierra que se experimentó en 
Cádiz en 1.° de noviembre de 17So. 

8. * .4dicten á dicha relación. 

LUIS GOMEZ DE TAPIA .—Véase LUIS DE GAMOKNS. 

LUIS GUTIERREZ DE LA VEGA , cap i t án , vecino de Medina 
del Campo: 

Nuevo traclado y compendio de re mi l i l a r i . Dirigido al 
limo, y Revmo. Sr. Cardenal de Sigüenza y presidente de los 
Consejos de S. ftt.—Imp. en Medina del Campo , por Fran
cisco del Canto , año de M D L X I X . — U n lomo en 8." de 74 
hojas , y 5 pags. del índ ice . 

Al reverso de la portada es tán: el sumario de la licen
cia Real expedida al autor en 10 de octubre de 1569, con 
prohibición de que sin su permiso nadie pudiese imprimir 
este tratado, y la tasa del Consejo, á 21 de dicho mes, se-
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«alando e] precio (J<! mrs. porrada ejemplar cn papo]. 
Examinó y aprobó la obra por ó rilen del Consejo .luán Z a 
pata de Cárdenas . Sifiue una Heal provision , dada cn Madrid 
« 23 de junio del propio a ñ o , concediendo á Gutierrez la Ji-
oencia que pedia para imprimir su l i b r o , como hombre de 
experiencia por haber sido mudios años capitán y solda
do en Afr ica , Ilalia y otras partes. A continuación está Ja 
Dedicalnrla; v lue^o el aviso ó prefacio de el autor á los lec
tores , en que dice le parecia justo, teniendo ya 60 años de 
edad {sepun cslo habria nacido cn 1 509) acceder á muchos 
ruegos, mostrando lo que su larga experiencia le habia en
senado.—Divídelo en tres parles , indicando la subdivision 
did todo en ;»() capítulos; annqne del 47 , que está al fo l . 59 
de la parte ;í.a, saltó al cap. SiO en el fol . 70 , v. , equ i 
vocando por consipiienle la numeración , que debia con
cluir en í S . Acaba pidiendo se le disimule la faifa de estilo, 
porque su oficio era mas dado al órden de obrar con las 
armas y la infantería , que no á escribir con elegancia. = Ha
cen mención de esta obra 1). Nio. A n l . , f i ib, hhp, nova , l o 
mo 2 0, pág . 43 ; y í-ucucc». Principios de fortificación, cn 
su Catálogo de escritores militares españoles . 

LUIS IIERSANUKZ nrc BIEDMA: 
lUiacion del suceso de la jornada del capitán Hernando 

ãe Soto á la Florida, año 11)39 , y calidad de la t i e r r a . = 
Original cn Scv., leg. (i.0 de Popeles del Patronato Real ; y 
copia en el Dep. h id r . ; tomo 14 de mss. 

FRAY LUIS JORDÁ , religioso agustino , natural de Alcoy, 
que murió en grande opinion de santidad año de 1586; es
cribió : 

Sobre el calendario romano. Estaba ms. con otras obras 
suyas en la librería de San Agustin de Aicoy. = Fustcr> 
JÜbl. valenc. , torn. I . 0 , págs 144 y siguiente. 
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LUIS Joiii iK DE LA BAMÍUDA , iialiiral dp Lisboa . sc ' tm 
] ) . Nicolás Antonio con referencia á Jorgo Cardoso, oseribiò: 

De&cripçao it a China. 
Ttiimlaa uánticas, 
-—Barbosa, ftíbl. lusi t . , lomo 3.° , pág. Í07 , con re

ferencia á J. Soar. de B r i t o , Teatro /«si/ . , leira L , nú
mero 30 , y al adicionado!' de Pinelo, tom. i . 0 , col. 113, y 
tom. 2 . ° , col. 1172. 

— V é a s e ANDRES GARCÍA T>E CÊSPEDIÍS , § . penúlt . 

LUIS MAWLIANO : 
f)e la calamitosa navegación tlvl R e i j I ) . f'eUpe de Espa

ña. \ o \ \ , 4,° —Barcia, adicionador de la JfibL de A. L . 
Pineto, lom. 2 . ° , col. 1175. 

LUIS n a MARMOL , qnci pudo ser el escritor granadino: 
Hrlacion que dló para declaración del estandarte, de la 

armada turquesca. Año de, l i w l : con una figura de los em
blemas de, la misma armada .=UívUábase en la B. K . al I'm 
del códice i j , V . 13 ; y bav copia en el Dep. hidr. tomo í>.u 
de mss. 

FRAY LUIS DE MIRANDA , de la orden de San Francisco, 
lector jubilado en el convento de Salamanca, ex-provincia í 
de la provincia de Santiago, consultor del supremo Consejo 
de Inquisición , v natural de la ciudad de Valladolid : 

Exposición de la esfera de Juan de Sacrohnsco, doctor 
parisiense,, traducida ele latin en lenqua vulriar, aumentada 
y ejiriquecida eon lo que d ella d ' /mm I'riiix'isro íunliun, 
Elias Véneto , Cristóforo Clavio y oiros sus expositores y 
comentadores. Dirigid a al Scrmo. SÍ-»>•»)' cardenal infante Don 
Fernando, arzobispo de Toledo \j primado de ias Españas. 
En Salamanca, en la imprenta de Jacinto Tabernicl, ;iño 
MDCXXIX. Un lomo en 8.° 

j i 24 
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A la vuelta está la (asa con fecha de 17 de noviembre de 
,ií\m\ año : luego la fe de erratas lirmada por el M . Gonzalez 
Correa en dicha ciudad á 27 de octubre; la suma del prituíc-
tjin por die/ a ñ o s , á 20 de diciembre de 1628 ; la aprobación 
del bachiller Jaime de Olivera, profesor de astrologia en 
aíjiiella universidad á 18 de selienibre ; otra aprobación de 
la òràen por fray Rodrigo de Rivera á 8 del mismo; y 
otra del Dr . D, Fernando Adorno por comisión del Con
sejo Heal en Madrid á 24 de noviembre del propio año 28. 
— La dedicatoria al cardenal infante está fecha en dicho con
vento de Salamanca á 1.° de diciembre de 1629; y sigue el 
prúloijo, donde dice que é n t r e l a s ciencias matemáticas son 
las principales la ari tmética , la geometr ía , la música y la as
trologia , v después de definirlas en particular da la prefe
rencia á la última por la superioridad de su objeto: tratando 
también de sus inventores, y por ser antiquísima esta cien
cia juzga que lo que de ellos dicen algunos autores, se ha 
de entender de los que extendieron y ampliaron su noticia 
y su doctrina. La astrologia , llamada por otro nombre as
t ronomía , dice tiene dos partes, la teórica y la práct ica: la 
primera es la que exclusivamente se llama osíronomía; y la. 
segunda, asírofoiji'a jud ic ia r ia , ó divinatoria, que está t en i 
da por falsa y sospechosa, y aun reprobada, por lo cual 
se abstiene de tratar de el la : la teórica y contemplativa la. 
había estudiado con detención , para mejor declarar los sal
mos de David en que estaba trabajando, porque algunos que 
tratan de los cielos, estrellas, etc. , especialmente el 105,. 
133 y 148 , no se entender ían bien sin este conocimiento; y 
con este obje tóse aplicó á traducir en paráfrasis el tratado 
de la esfera de Juan Sacrohosco , doctor parisiense , á quien 
enlónces reconocían por superior lodos los profesores de esta 
facultad. = D i v i ( l c su obra en 4 l ibros , correspondientes i 
los 4 capítulos que tiene la de Sacrobosco: el 1.°, dividido 
en 12 capítulos , declara lo que es esfera , y de cuantas ma-
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meras es: el '2.° en 6 capítulos, los diversos círculos de la 
esfera material: el 3.° en 5 capítulos, el nacimiento de los 
signos, tiempos en que se ponen, diversidades de los dias y 
de las noches, y variedad de climas; y el 4.° en otros 5 ca
pítulos, los círculos y movimientos de los planetas, y los 
eclipses del sol y de la luna, ilustrando la doctrina do Sa-
crobosco con cuanto habian dicho sus principales in té rpre 
tes y comentadores. — Hacen mención de la obra del P. M i 
randa, el adicionador de la Bibi. de Pinelo, (bm. 2.8t co
lumna 963; y D. Nic. A n t . , fíihl. hisp. nova, tom. 2 . ° , pá
ginas 51 y 52 de la edic. de Madrid. 

LUIS ÑOÑEZ CORONEL , natural de Segovia, donde estu
dió la lengua latina con su hermano Antonio Leon Coronel, 
y ambos fueron á la universidad de París, aconsejados por su 
hermano mayor Francisco Fernandez Coronel, que después 
de muchos estudios siguió la milicia. Luis y Antonio obtu
vieron cátedra y grado de doctores en aquellas escuelas; v 
escribieron algunas obras, que fueron muy celebradas, sien
do una de las de Luis : 

Comentarios á los ocho libros de fínica (ó fdosofía natural) 
de Ariatóteies; que dedicó en 1511 á D. Hiigo de Mendoza 
y Zúftiga, después obispo de Burgos, y cardenal. Impreso 
en Par ís , por Jacobo l u i i t a , año de 1530. = Colmenares, 
JSscrííores sfgoui'anos, pAg. 700 ; y I ) . Nic. Ant. Dibl. hi$p. 
nota,, tom. 2 . " , p á g . 56. 

LUIS OSORIO.—Véase LICENCIADO SALAZAR. 

Dos LUIS PACHECO UE NARVAEZ , de noble familia de la 
ciudad de Itaeza , reino de Jaén , sargento mayor en las Ca
narias, de donde vino á Madrid con el ascenso correspon
diente al magisterio militar. Escr ibió: 

Libro de hs grandezas de la capada, en (¡ue se declaran 



mnchoa secretos . <¡ve compuso el comnulndoy (icróti'utw de 
Carransa. Madrid , 1600 , en*.0, por los herederos de Juan 
Iñigne?, de Lequerica. 

Compendio de, la filosofia y destreza de ha arman <lc (re~ 
rónttno Carranza. Madrid, 1C12 , en 4 . ° , por Luis Sanchez. 

Carla al duque de Cea , diciendo su pareen acerca del 
libro de Gerónimo de Carranza, de. ¡Madrid , en 4 de jiiat/r> de 
Í 6 Í 8 , en 8.° 

Cien cmcliiaiones, ó formas de sabn de ¡a verdadera rlts-
treza fundada en ciencia, i/ diez y ocho contradicciones á iris 
de la común. Ma/lrid: por Luis Sanchez. 1(¡08, ful . 

Modo [ á ñ l y nuevo para examinara los maestros at Ja 
destreza de ías arma*, y entender nus cien conclusiones ó fo r 
mas de saber. Madrid, por Luis Sanchez, ÍG2B, en 8 . ° — 
Oíra edición en lf>5!>, y antes según Lalassa, fíihi. nueva 
de. Escritores aragoneses, tom. . V , páfj. 27S , se re impr imió 
á cosía de Tomás Cahezas, con dedicatoria A I ) . Alherto 
A ra Don y Pertusa, capitán de amhas fjuanÜasde aquel r e i 
no, en Zaragoza, por los herederos de Pedro Lanaja, año 
1058, en 8.° 

Engaño y desengaño de los errores que se han querido 
¿ufroducir en ta destreza de las armas. Madrid, l(i3í>, en A.0, 
impugnando A Litis Mendez de Carmona, profesor de esto 
arte en Sevilla que escribió: En defensa de ta doctrina y 
Destreza de Carranza. 

Apolofjía contra Carranza. 
Defensa de su apologia, contra l.uis Mendez de Carmona, 

en nombre de 1). Juan Fernandez Pizarro , en 8.° 
Advertencias para la enseñanza de ¡a destreza de las ar

mas, asi á pie como á caballo. Madrid, ÍG3Í) , en 4 . ° 
= I>on Nic. Ant. Bibi . hisp. nova, tom. 2 . ° , p á g s . 56 y 

57; y l l u e r l a , JÜbL mi l . españ. pág . 102, aunque solo ha
ce mención dulas obras 1 . ' , 2.* y B."=Ademas tenemos 
á la v í s t a l a s intitnladas: 
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¡ialfcza de las anuas, ele. Pamplona, i<ü*2, on 8o 
que no sabemos si será una reimpresión del Compendio i m 
preso en Madrid en 1612, que queda cilado. 

iYueua ciencia xf filosofia de la destreza de las armas, su 
(rorira y práctica. A ht magestad de Felipe l K, Hvy y sn iur 
nuestro de las Españas y dela mayor parte del mundo. Por 
D . I . P . de Xarvacz, su maestro, j ; maijor en lodos sus rei-
tws ;/ señoríos. En Madrid, l'or Melchor Sancluv.. Año ili> 
1072.—A costa de Manoel de Sosa, ¡isenlista tic S. M. 
L'n lomo en 4.° de 7(i6 p á g s , , sin los prim-ipios que ocupan 
jG hojas; y 9 al fin de la tabla ó índice. 

A mas de Ja dedicatoria de N a r r a r / a l )te\ Frlipt; IY. 
hay otra del editor Sosa á Carlos H ; un lar^u pruio^u u 
advcrlrncia oí lector por el primrro , v oli'o imn cmlu del 
segundo ; las censuras de 1). Juan Cano de Monlrnegr», pin
jo c iv i l , y de fray Juau de listrada , general dr los prc-
mostralences, por lo ectesiáslico; y en visla dr ellas, l¡i 
Heal licencia para la impresión , concluida cu "2 tic im-
vícuibrc de dicho año 7 í , fecha de la fe de erratas. Tanihirn 
hay cinco sonetos en alabanza del autor y de su obra: la 
cual, según se dice por una parle en la censura dr Monte
negro, y por otra eu el prólogo de Sosa , muy amigo de 
Narvaez (entonces ya difunto), estuvo inédila mas de ;10 
años; y otros, á quienes la había dejado encomendada, tra
taban de darla á luz bajo sus propios nombres; por lo que 
Sosa, fiel á la amistad, pidió y obtuvo la Heal licencia para 
la impresión, y ofrecía otra edición con las demostracio
nes, y láminas , y la geometría del hombre , etc. , que en 
esta no podia incluir por necesitarse mas de EJO mil ra.— 
.Narvaez cu su prólogo procuró disculparse de la conírariedad 
de sus juicios sobre la obra de Carranza, que parece la 
¡qdamliú cuando joven , pero comenzó á refutarla en su 
Oru de las (jrandezas de la espada. Kl de su rilada naevn 
cieiu la comienza por las deliciones de los términos propios 
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(\ÍÍ ella, por los axiomas, máximas ó comunes sentencias, 
los principios geoniclricos y flcmoslruríoncs malemálicas s r»-
brc que se furnia; siguen las aplicaciones , aumjup sin las 
figuras y láminas . Ignoramos ai se liizo la segunda edición 
(jue dehia llevarlas según la oferta de Sosa. 

LUIS RAMÍREZ : 

Carla escriía á sus padres > con fecha n\ el purria de San 
S al «ador , en el rio de Solis á 10 de ju l io de 1528, íobre 
idi «taje y reconoc'ummto hecho al rio de la Piala en (ut 
aiiiM 1526 , 27 y 28.—Original en l i . K . , ctiilice dp Miner-
t ñ w a , f. l l ü , i j , V . i ; y copia en el Dep. Imlr. tom. 2 . " 
dj* mss. 

Kxcr-.r.uNTÍsiMo SEÑOR DON LItIS-MARÍA DF SALAZAR, 
conde de Sala/ar; nacid en Ja ciudad de Vi lor in á 15 ile 
marzo de 17o8: fueron sus padres I ) . Francisco Antonia 
de Salazar y doña Ana Teresa de Salazar: crióse en casa de 
su cuñado el marqués de Narros en la villa de Vergara; y 
recibió su primera educac ión , como alumno de la Socie
dad vascongada. Principió su carrera mil i tar con plaza <lc 
guardia marina de la compañía de Cád iz , única entonces, 
en virtud de Real caria órden de 15 de enero de 177o: fué 
embarcado poco después en ia bombarda Santa Úrsu l a , uno 
de los buques de la expedición contra Argel , adonde llegó 
en los primeros dios de ju l io del mismo a ñ o , mandadas las 
tropas de t ierra por el conde de O-Rci l ly , y las fuerzas na
vales por I ) . Pedro de Gaslojun. Malograda Aquella empre
sa , volvieron A Cádiz los guardias-marinas que babian ido 
en ella, para completar sus estudios académicos. Ascendió 
á oficial en marzo de 1770: navegó desde cnlónces en va
rios buques y escuadras como en la de U . Luis de Córdoba, 
años 79 á y c u Ja de 1). Antonio Barceló aprestada parala 
secunda inútil lentaliva contra Argel en diclio a ñ o 83 , don-
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de presto D. Luis bnenos servicios cou la laucha de su fragals 
(la Rol ina} , y en una de las boniliarderas á qne se le destinó. 
Continuó en otros buques por el MediterrAnco hasta 1788. 

A l año siguiente, siendo ya teniente de navio, hizo en el 
Océano con la grande escuadra del marqués del Socorro , v 
embarcado en el navio conde de Hegla á petición del general 
¡Mazarredo que arbolaba en él su insignia, la campaña A que 
dieron motivo desavenencias entre España ó Inglaterra que 
presagiaban un rompimiento: no habiendo tenido efecto, re
gresó á Cádiz la escuadra en el mes de octubre. Allí se dió al 
señor Salazar el mando de la urca Redentora para ir á la Ha
bana, y aunque viajes de esta clase eran enlrinces codiciados 
lo renunció por motivos de pundonor y delicadeza. Regresó 
luego á su departamento de Cartagena en el navio Terrible. 
Ku marzo de i "i'"2 vino á Madrid á las órdenes del Sr. Ma-
zarredo, que redactaba las nuevas ordenanzas generales de 
ta armada , cuya impresión puso á su cuidado. Declarada la 
guerra á la Francia, volvió á Cartagena en junio de 1703, 
se embarcó en el navio Triunfante, y A su incorporación 
en Cádiz con la escuadra del general Borja, este jefe pidió 
al Rey le hiciese su ayudante secretario; pero la respuesta 
fué nombrarlo oficial agregado A la secretaría del despaclio 
de Marina, y ya lo era en propiedad A su llegada A Madrid 
en ;í de octubre. Siguió en la secretaría con crédito y acep-
lacion, aunque molestado de su endeble salud; y siendo ya 
oficial mayor, fué con la corte en el viaje quo SS, M M . h i 
cieron á Badajoz en j imio de 1801 para ver el ejército desti
nado contra Portugal ; y en 1802 A Cataluña para las bodas 
del príncipe de Asturias con la señora infanta de Nápoles 
doña María Antonia, y del príncipe heredero de aquel reino 
con nuestra infanta doña Isabel, hoy abuela de S. M . la 
Reina doña Isabel H . Hubo gracias por todos los ministerios 
en celebridad de los augustos enlaces; y el Sr. Salazar fué 
promovido á capitán de navio. Foco después se le confirió la 
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mlenjeixia del (Icparlameiilo tie I- 'cnol, quo. ora mm dc las 
salidas de costumbre para los ulicíalos mavorcs de, !a secre-
tar ia ; y par t ió á su destino en marzo de dicho ano 803. 

Creado en 1807 c) alniiraulaz£0 , fué iminbrado rninis-
t n i de él con el aditamenlo de intendente general de ma
rina. En 1808, corriendo ia la t íuena de ia independonria. 
tuvo en 24de noviembre orden de la junta contrai para ir 
á inspeccionar los ramos adminislntlivos de Ion drparlameu-
los do marina. En esta ocasión "viósc en peligro ininieenli' tío 
perder la vida ; pues al salir de Madrid para su comisión, el 
pueblo, '(ue enfurecido por la vuelta y aproxiitiaeion del eue-
¡mi^o apellidaba traidores á cuantié en afpp llas circunslan-
cias nlmndonahan la capital , cortó los tirantes del coche, v 
no pudo conseguir marcharse hasta unos nueve meses dc*-
jnies, en <|)jn se reunió m u sus coiiipaíieros de fuj-a on Cór
doba , punto que desijínaron para reunirse. Ul CI-MÍO de 
conseguir su purilicacion lo hizo a]iio\iuiarse á Cádiz, don
de ignoramos si se enfaldó este evped íen le ; pero acaso le 
dispensaria el gobierno esta formalidad, atendiendo á tjue 
por çarta; de cierto personaje del intruso, interceptada por 
el nmrtpiós de !a Komana, y publicada en la Cacela de Sr-
\ i l l a , eoiislaba ya la resistencia de 1). l.uis do Salazar y Don 
José d(t Espinosa Tello á someterse al usurpador: lo cierto 
es, que pasado poco tiempo se mandó á I ) . Luis que se 
presentaso h servir su ¡daza de consejero, couliándole simnl-
láneaínenlo otros importantes trabajos, qtie desemjH-nó yn 
con so particular estudio y conoeimieulos, ya cuino \ova\ do 
juntas consultivas, basta novieiuhre de 1S11, que pasó á 
(ialieia por mar con lieencia por cuatro meses. Kslando ya 
para regresar A Cádiz en I 8 1 ¿ ; cediendo á iusinuacioiios del 
{¿oneral Castaños, hoy duque de Haden, pasó á verle á San-
liago, enlónoe< euarlel general del ¡i." y í>." ejércitos. Era 
el objeto del general que se encargase del arreglo de la í);i-
cienda ci\íl v militar de Galicia por bis abusos que M* 
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cornelian , con grave daño para la ma mil ti no ion t!t?l ejér
cito. Consultóse sobre el particular al go l t imio , \ antes que 
se luyese conlesíaeion , recibió el Sr. Salazar urden con 
fecha 2 i de mayo de 181-2, en que se le llamaba á Cádiz 
ron urgencia; luego por respuesta á lo cousullado, otra es
trechándolo á volver á aquella ciudad , eutunees capital do 
la monarquía; v al disponer su viaje por mar, el decreto nom
brándole ministro de Hacienda con fecha 23 de junio. H i 
zo v reiteró renuncias , que no fueron o ídas , y al íin tuvo 
que encargarse de aquel ministerio en (» du setiembre ; aun
que insistiendo en su porf ía , le admitieron su dimisión el 
i.0 de octubre en términos muy satisfactorios. Invitado en 
geginda con otro deslino, y manilV.slamlo avenencia à lo 
do lo que no fuese silla ministerial, su encargó inleviua-
mcnlc del de jefe pulílico de Sevilla en 22 de noviembre, 
casi al mes de habérselo conferido el nombramiento. Allí 
permaneció, no sin volvérsele á instar para el ministerio de 
Hacienda, y aun el de Kstado, hasta 18 do marzo do I S I Í , 
aunque en 27 do diciembre de 1813 bahia posesionado á su 
sucesor en la jefatura, y lo estaba mandado se restituyese 
á la inmediación del gobierno. Nombrado en 1 .u de lebrero 
ile 181-4 por las cortes miembro de la j imia del crédito pú
blico, entró en el cargo en Madrid á 3 de abril s iguiente. 
Kn- i de m a y ó l e nombró el Hoy ministro de Hacienda; y 
algim tiempo después , de. Marina, en cuya silla permane
ció no sin reiteradas renuncias basta el 2-i de enero de 
ISlfí , que el capitán general del distrito le intimó de orden 
del Hey <ui pronta salida para Vitoria con toda su fami
lia. Atenuóse sin embargo la Moleneia de su caida con h 
¡daza efectiva de consejero de Kstado, pero sin asistencia, 
que se le concedió cuando aun estaba en camino; y poco des
pués consiguió se le permitiese establecerse en Bilbao , don
de residió ocupándose en trabajos^lilcrarios, y conleslando 



378 

á consullas que el gobierno le hacia sobro materias ya pro
pias, ya agcnas de la marina. En 1819 pulió Bilbao al Itey 
que aulorizase plena y exclusivamente al Sr. Salazar para 
llevar á efecto la construcción de la plaza, entorpecida por 
contrarios intereses mas habia de treinta aüos . La pretension 
fué otorgada; pero restablecido el sistema constitucional el 
Sr. Salazar fué llamado otra vez á la cor le , y nombrado 
ministro de Marina; si bien pidió su exoneración apenas 
entendió no serle afecta la junta provisional de gobierno. Sa 
tolerancia con los caídos y su lenidad natural no se aveniau 
con la exaltación de ambos partidos; y aunque por ambos 
era buscado, ambos daban también motivo á sus renuncias, 
líestituido á Bilbao en mayo de 1820, no ya como á punto 
de su pasado ostracismo , sino como á mansion predilecta, 
aprovechó allí el tiempo en sus geniales tareas. E l ejérci to 
del príncipe de Angulema se habia enseñoreado de casi t o 
da la península después de la capitulación de los generales 
Mina, liallesteros y Mori l lo ; la regencia que se formó nom
bró á Salazar ministro de Marina; pero logró por un se
gundo decreto se entendiese como interino su cargo: con 
esta misma calidad se le encargaron también por enferme
dad ó ausencia de los propietarios las secretar ías de Hacien
da y Estado. Procuró restaurar nuestra marina de su total 
decadencia construyendo y reparando bajeles , diques y edi
ficios de arsenales , en cuanto se lo permit ían los medios que 
le facilitaba el ministerio de Hacienda. Hizo reformas y r e 
glamentos ú t i les , como todo se ha manifestado en los esla-
dos generales, ó llámense guías anuales de la armada, y 
mas extensamente en la colección impresa de reales decre
tos y demás resoluciones tomadas durante el tiempo de su 
adminis t rac ión; cesó en e l l a , en 1.° de octubre de 1832 , á 
consecuencia de otra oscilación política durante la penú l t ima 
enfermedad del Rey , y por último t e rminó la larga carrera 
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de su existencia en 29 de abril de 1838, á l o s 80 años , 1 mes 
y 15 dias de edad , habitando en la calle del Lobo, feligre
sía de la parroquia de San Sebastian. 

En los cortos raomeutos de ocio, que le dejaba el ser
vicio público, y en los que le proporcionaron sus dimisiones 
del mando y algunas licencias temporales, que se le conce
dieron para recuperar su salud, escribió muchos informes y 
varios oí ros papeles sobre materias diferentes, entre ellos 
un opúsculo , de la venta libre del vino en la dudad de V i 
toria, bajo el nombre de Patricio Victoriano, c o n t r a í a s tra
í a s , que sufría el libre tráfico de este art ículo; impreso allí, 
y reimpreso en Madr id , pág . 300 del periódico Miscelánea, 
en 1798 ; y concerniente á marina: 

Carta á D . Antonio Capmany , editor de las ordenan
zas navales de la corona de Aragón formadas el año 13o4. 
Escribióla yendo de Cádiz á Cartagena en el navio T e r r i 
ble, instado del capitán de navio l ) . Antonio Escaño, para 
vindicar el honor del cuerpo, ultrajado por Capmany en el 
prólogo de aquella obra, suponiendo que en nuestra mari
na no habia penas contra la cobardía é indolencia, y llenan
do de dicterios á los marinos. Puso al frente el lema de: 

'* Voilà jouer d'adresse et médire avec a r t , 
« Et e'est avec respect enfoncer le poignard.' ' 

{Boileau. sát. 9.a); 

y la suponía escrita en diciembre de 1789, por D . N . Recio; 
pero por ciertos respetos no llegó á publicarla, corno el señor 
Escaño queria. 

Examen critico c imparcial sobre el combate naval de la es
cuadra española con la inglesa del almirante Jérv is , en 14 de 
febrero de 1797. Impreso de oculto en Madrid , aunque su
poniéndolo en Barcelona, por un marino retirado. Lo recibió 
el público con mucho aprecio; y se reimprimió en Cádiz, 



por haberse coissmimlo ou breve Unia la etlicion , ¡V costa de' 
los oficiales de la misma escuadra. 

A Httíisis de la ordenanza económica de marina de 1799, 
demostrando sus incongnieneias; lo escribió de orden del 
minislro de la Guerra , (pie lo era interino de Marina. 

Plan nobre nuevo arreglo de las walr íeulas de marinería^ 
que también le encargó el ministro, bajo la base de trasladar 
oi mando de ellas al cuerpo facultativo , y fué aprobado pol
lina junta de euaíro consejeros de guerra , con I ) . José Es 
pinos;! como secretario. 

Ordenanza de malriculas, que se !c comelió con arreglo 
á su plan, y él entregó en mayo de \ 8 0 1 . De esta ordenan
za se aprovechó el estado mayor de marina , creado por en 
tonces, para formar la que aun rige. 

Urglamenlo pora el resrjuardo marí l lmo de ¡as costas de 
la península, que de acuerdo entre los ministerios de Hacien
da y Marina se puso en plañía el año de 1801. 

/lí.sfnfcnon sobre algunos puntos del régimen económico de 
arsenalcR. En dicho año . 

/)¡sairso sobre los progresos y estado achtal de la h id ro 
grafia en España . Madr id , en la imprenta Real , a ñ o de 
1809, en 4 .°—Heimprcso como tníroíítíccion á las memorias 
del depósito hidrográfico cserilas por D . José de Espinosa. 

Juicio crítico sobre la marina mil i lar de E s p a ñ a , d i s p i m -
to en forma de carias de t in amigo á otro. Madrid, años de 
1814 y 1815, y aumentado en la edición de 1821. De esla 
obra, que se despachaba en la imprenta de D. Miguel de 
B ú r g o s , se dio un anunrio > impreso en la misma olieina en 
octubre de 1 8 2 i f que dice subsiguiendo al t í tulo: 

" Consta esta obra hasta ahora de cuarenta carias (*), 
«que forman cuatro gruesos volúmenes en 8.", y se v e n -
«den en la imprenta de l í ú rgos , calle de Toledo, á 72 

(') Las qut lambió fiicrmi oV , puro di1 jo iiiéilitus Lis I V ÚIIÍUJHS. 
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n reales on pasto. En ell.i se demnosíra analíliea v a r i t lné l i -
«raincnte el origen, el acrecentamiento inronsidorarfo, v 
«la pérdida lastimosa de nuestra marina militar , que dehia 
«ser consiguiente é infalible, atendido su coste , su ineojn-
• pensacion de servicios, y su desproporción win los reOursos 
«de un erario no cimentado en las rñjuezas produce el 
A florecimiento de la agricultura . artes y comercio. Llenas 
«de datos históricos, est.i dísticos y aritméticos estas carljis, 
«señalan con exactitud progresiva el camino i|ue lia traillo 
«y no podia menos de traer á la España al estado pobre y 

• deprimido en que se encuentra ; y no habrá español que no 
«tenga algo de bueno que aprender en ellas, porque por 
• todas sus páginas rebosan el larim inin exacto, la verdad 
iscvera, un acendrado amor patrio, y la mavor perspica-
«ría y sensatez." A conlinuacioii y para que sirviese de mue;-
tra, se insertó en dicho aiutnrin el final de la enría XX.V1II. 

J i a l l a r el modo de r n t u h l w r la w a r i m df, g u e r r a , ó 

cuando menos l a e speransa de que se m t a h l e z r a : problema 

enya resolución encomendó conlidencialmenle el gobierno al 
Sr. Salazar en el año de IBIS , que decir , cuando residia 
en Bilbao. Principió esta obra en j u n i o , y tenia en setiem
bre muy adelantada la copia en l impio, para dirigirla al 
ministro que le había dado este encargo; pero se guardó 
este trabajo, por haber ocurrido otra mudan/a de ministe
rio. Consta de (ilO hojas en folio, con 10 prolijos estados, 
lodo en un tomo. 

A t a n i f i t i í o del conde de S a l a z a r , (i m w r u r n r l a de l a ex

pos ic ión l e í d a á la$ cortes generales del reino por el E x c m o . 

«ñor ierreíario de E s t a d o ij d d desparho de M a r i n a en lot 

dias 11 y 13 de agosto de ISÍU. Madrid, imprenta de Dun 
Miguel de Húrgos. Octubre de IK.'Ü. En 4.° y U págs. 

DON LUIS ni; SAK SIMÓN.— Véase DON FRANCISCO JA-
VIPR ny. VM.OA. 
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LUIS SARMIENTO: 
Cajnlufos de carfa que e s c r i b i ó a l R e y t n \ \ de j u l i o dr 

1535, dando tiolicia de una a r m a d a que se apres taba en L k -

boa p a r a el B r a s i í a l m a n d o del capitán Coe l lo . 

Caria, con f echa en È b o r a 15 de ju l io de 1536 , dando 
al Rey nolicta del «uceso de l a armada que en el a ñ o anter ior 
aa l ió de L i s b o a p a r a el B r a s i l ; y de l a l l e g a d a de A n d r é s de 

U r d a n e t a y oiro caslellano procedentes de l a a r m a d a de l co
mendador Loaba. 

s=HaHábansc ambos documentos, el uno en copia , y or i -
ííinfllel otro , en Sev., leg. 4.° de Carla* de I n d i a s ; y hay 
copias en el Dep. Mr i r . , tom. 14 de mss. 

LUIS SERRÃO PIMRSTF.I. , hijo de Jorge Serrão Pimentel, 
desccndienle de In antigua y noble familia de los Scrrocnn, v 
administrador do m n r g a d o de S. (ionzalo de Ameixoeira del 
término de Lisboa , y de Ana de Tovar y Miranda. .Vació 
en Lisboa, y recibid el liaulismo en la parroquia de Sania 
Justa á 4 de febrero de 1ÍÍI3 ; en la edad de la adolescen
cia estudió las letras humanas en e) colegio patrio de )OÜ 
padres jesu í laa , pero como resolviese seguir la carrera mil i
tar se embarcó en el año de 1631 para In India acompa
ñando á su tio Verna ml o Serrão en ia nao Rosario, la cual 
avistando la costa fie Pernambuco ar r ibó à este reino. Ob-
«ervado por él este suceso como infausto presagio determinó 
se rv i r á la patria en tierra y no en el mar; para cuyo efecto 
se aplicó al estudio de las matemáticas que ovo por el espa
cio de diez años , asi de los maestros del colegio de la Com
pañía de Jesus como del cosmógrafo mayor Valentin de Saa, 
V tal fué el progreso que hizo su penetrante comprehension 
que en el afio do 1641 en t ró á ejercer el oficio de cosmó
grafo mayor por impedimento del propietario Antonio Ma
ri/ . Carneiro, del cual aprobó el rrgimifnfo de pilotos come
tido á sn exámen cuando contaba 29 años de edad. En la 
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prfseiiaa de los veedores de liacienda v otros graves minis-
iros íiioslni con evidenles razones la falencia de la navega
ción de Este á Oeste que afiriuaban tener hallada Geróni -
nio Osorio de Fonseca , llamado ()ara este fin de la India i>or 
el Sermo. Rey D. Juan el I V , y José de Moura Lolio , nm 
aprobación de los eruditos de Roma y del colegio imperial 
de Madrid. Tenia suficiente noticia de las lenguas latina, 
francesa é italiana, y en todas tas parles de la inateniátira 
fué profundaniente versado. Siendo cosmógrafo niavor del 
reino consigiiüi del Hoy O. Juan IV la erección de una au
la de forliticacion y anjnilcctura militar , así como la había 
de náut ica , la cual se fabricó en la rivera de las Naos, y 
después se traslirió al terreno de Pazo, donde existe ron el 
titulo de academia mi l i t a r , y en olla instruyó con sus lee-
cienes á muchos ingenieros que sirvieron al reino y sus con
quistas con grande utilidad. En premio de empresa tan la
boriosa subió ti ocupar los lugares de ingeniero mayor del 
reino y teniente general de artillería con ejercido en todas 
las provincias del reino. Fué adornado de valor intrépido y 
prudente juicio. En la formidable, guerra en (¡ue se disputó 
U libertad de su patria dio claros argumentos de su animosa 
fidelidad, principalmente en el año de lOílH , en que estaba 
sitiada la plaza de Hadajoz por nuestro ejército gobernado 
por Juan Mcndoz de Vasconcelos, determinando los sitios 
para que formasen os aproxrs, en el manifiesto peligro á 
que expuso la vida cuando hallándose sin caballo se melió 
intrépidamente entre los enemigos , de los cuales triunfaron 
nuestras armas en la batalla del fuerte de San Miguel. Igual 
actividad mostró en el reencuentro sobre la rivera de Dige-
be dfjrn/mndo con expedición , la inavor parte de la t r i n 
chera con que se cubrió nuestro ejército. Heforzó la caba
llería con la infantería en la memorable batalla de Amexial, 
alcanzada á 8 de junio de iCíiíi, conduciendo algunas man
gas á lus puestos en que se baldan de dar las descargas. 



Asistió con desprcrio del peligro v anihicion de gloria á los 
alaques é aproxea con que por 8 nochos continuas se consi
guió la restauración de la ciudad de Kvora; visitó por orden 
Ileal (odas las plazas del re ino, debiéndose á su disciplina 
la reforma de sus fortiGcaeioncs. Entre estas ocupaciones 
militares nunca interrumpió la lección de los l ibros , de los 
¿nales gran parte dejó ilustrados de juiciosas anotaciones. 
Siempre conservó la conversación de los hombres mas eni-
ditos de su tiempo, entre los cuales es digno de niemoriá 
el noble concepto que dé) hacia el insigne I ) . Francisco Ma^-
nucí de Mello en la car!ft G'2 del l ibro 3 . ° , (pie le escribió, 
como también en las obras métricas. V i o l , de T h a i . , página 
mihi lu í i . 

En la academia ile los r/rnnosos instituida en casa de, 
T) Antonio Alvarez de Acuña recitó varias lecciones de ma-
lemáíica, v explicó el primer libro de la Farsaiia de I AI cano, 
por cuva causa lo alaba segunda vez I ) . Francisco Manuel 
en la (hlcníacaô ntcom'tásíica á los alumnos de la academia, 
pág. 257 de las obras mètrican, diciendo : " Aípii hallareis 
« los ardientes r u h h , rpie del arle mil i tar del gran Vegecio, 
« que para nosotros descubre , saca y pule el nuestro insigne 
«y mili tar V i l r u v i o , nuestro consumadísimo preceptor el 
«señor Enis Serrão Pimentel." 

Recibió varias estimaciones del gran duque de Florencia. 
Cosme I H , cuando asistió en Portugal, cuya benevolencia 
continuó restituido á sus estados con muchas cartas que 
le escribió y libros que le mandó. Fal leció infaustamente á 
l ü de diciembre de 1079 , cuando contaba 60 años de edad, 
arrojándolo de la silla un caballo en que iba montado junto 
á la escala de la iglesia parroquial de la Magdalena, cuya 
c.aida lo pr ivó de los sentidos. Yace sepultado en el claustro 
del convento de nuestra señora de Carmona , sepultura 
de sus abuelos. Fué casado con su prima doña Isabel Godi-
ues, bija Jieredera de Manuel Codines de quien tuvo á Jorge 



385 

Pimentel, Manuel Pimentel y Francisco Pimentel , todos 
igualmente peritos, dist inguiéndose el 1.° r,n las virtuiles 
morales y cristianas, el 2 .° en las ciencias, y el lí,0 on el 
valor y disciplina mil i tar . Hacen memoria de su nombre el 
onulilo Costa , via «s/roíiom., Part. í .J, U\it. 1.°, cap. 'i.0, 
pólí. 4 0 , Cunha Aplauz. acad. da V i l . do Atne.vial, pág. 34 
v G2; fray Manuel de Saa , mem. his t . , da úrd. de i \ . Sen-
hora do Cá rm. , pág . 184. Manuel de Acevedo luir les , en el 
prólogo del 1 tom. de Engenh. , Portug. I l luteau, Vocab. 
yortitg. e l a t i n . Verb. Portugal. Compuso entre olnis obras 
que refiere Barbosa: 

Roleiro do mar ñlcditerraneo. Lisboa , por Juan de Cos
ta. 167u, fo!. 

^tríc práctica de navegar e regimento de pilotos repartida 
(m ditas partes. A primeira propositiva, cm que. se contem al-
<¡\m principios para m'úhor inteWigcnc'm das regras da natif-
gaçao, A segunda operativa, cm gue se ensinao as mesmas rc-
¡/i'íís para a practica; com os roteiros dan navegaçoens das con-
(¡iiistas de Portugal e Castella. Lisbon, por diebo impresor, 
Í681 , fol . 

— Barbosa, I t ih l . I m i t . , tomo 3.n, pág. 1^3 y sigs.; 
v el adicionador de A . L . Pinelo bare mención en su t o 
mo 2 . ° , cois. 684 y 709 de un derrotero de la navegación 
M /Jrasfí , y un d m olcro gentral, del mismo Luis Serrano, 
(jue acaso es tarán comprendidos en la segunda de las obras 
arriba expresadas. 

Véase FRAY IGNACIO MUÑOZ. 

LUIS DE TEXKIUA, po r tugués : 
Nueva geografia y hidrografia del orbe, 1598 y 1004.:=* 

Ih Nic. Ant . , Jiibl. Iñsp. nova, lom. 2 . " , pág. Gíí: Antonio 
de L . Pinelo , Epí t . de l í l b l . , página 180 ; y su adiciona
dor Barcia, lom. 3.", col. 1382. 

n 25 
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LUIS DE TEXEIBA , por tugués (ó sea J U A N BE TEXEIBA): 
Descrição do la-pao e islas de visores.=1), Nic. An t . IJ i-

hlioteca his-p. nova , tom. 2 . ° , pág . 6 5 ; y el continuador de 
A . L . P inclo , l o m . 1 . ° , col 169. 

LICENCIADO LUIS TRIBALDOS DE TOLEDO, natural de la 
villa de T é l i a r , provincia de Cuenca ; cronista mavor de las 
Indias; fué maestro del conde de Oña te v Vülamediana 
desde <'l año 1593 , según consfa de un memorial impreso 
de pleito seguido en el Consejo en 1629 entre un conde de 
Yiliamediana y su hijo , sobre nulidad de un poder. Escribió: 

" Tractatwn de opiárâ regione, manu exaratum, reUquil 
H moriens, sive de op/itrtcá Salomanis ttavkjatione tartes-
<< siacis, hoc e s í , Hispan'xae Beticae , oris affcrla, f¡ui haclonus 
«cum tenebris negligentia heredom luctatur : O'mophan 
« Saiomonis r seu de Wilts ad lharsis vcl ophir, hoc fs t , Wis-
apaniam, sociata cum Tirüs vetificalione, appcllat opus Ao-
« heríus Mireus in Iiibliolheca.,' 

" Idem ver t i t in vernacnlum sermon em: 
" La geografia de Vomponio Mela ilustrada con notas y 

«nombres modernos de lugares, monies i j r ío s , ele. Malrilt , 
«16-42, en 8 . ° " 

Murió en Madrid A 19 de octubre de 1634, v había na
cido en 1558 , según D. Nic. A n t o n i o , Hibl. hisp, nova, 
edic. de Madr id , tom. 2.° , pág. 6 7 . = Y lo mencionan A . L. 
Pinclo, E p i t . de fíibl., pág. 17o; sa adicionador Da rda. 
torn. 3 . ° , cols. 1236 y 13011; y Miñano Diccionario grogr. 
/its/íír., tom. 8 . ° , pág . 404. 

La geografia de Pomponio Mela, según el ejemplar que 
después se nos lia proporcionado ver , fué costeada por el 
ineirailer de libros Pedro Laso, y la imprimió en dicho año 

("J (in el original está ei\ caracteres griegos. 
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Í 6 Í 2 Diego DÍAZ de la Carrera. Consta de 88 hojas la tra
ducción del texto de Mela , eon notas marginales, á mas de 
otras -28 que ocupan la dedicatoria del editor á I ) . Juan de 
Solorzano Pereira que también tiene artículo e n nuestra Bi
blioteca ; el privilegio , tasa , erratas , con fechas de marzo 
v agosto de dicho año 4 2 ; la aprobación del M . Gil ííonza-
lezDávila por mandado del ordinario, y la licencia do osle 
dada en 12 de octubre de 1 6 - i i ; otra aprobación , de orden 
del Consejo, por el relator Antonio de Leon Pim-lo á 10 de 
febrero siguiente ; y la Tabla de ha nombres y vosas monwrn-
/)/« que se coníienen en este libro. 

Ksla traducción está ilustrada con los nombres moder
nos de lagares, montes y rios correspondientes A los ant i 
guos, lo cual unido á las notas aclara sobre manera el texto 
de Mela que es de dilicil inteligencia para los lectores sin 
lat auxilio. 

Véase POMPONIO MELA, traducciones, 

LUIS VA.ES DE TOHHES, almirante de Pedro Fernandez 
Quirós: 

" Relación enviada al Rey de, las islas de Salomon y tier-
BCQ attsfroí, que cita Quirós en su memorial. Carta á Pe-
• (Iro Fernandvz Quirós desde Manila á 15 de j imio de 1C07, 
«iff su íintegocioii desde ¡a bohia de San Felipe y Santiago 
n en la tierra austral, que la tenia original Quirós r como él 
« r e f i e r e en el expresado memorial. Imp . , f o i . " — K l adicio-
nador de la l i i b l . de P i n d ó , lom. 2.° ro l . 071. 

Tal vez sea la Heladon del viaje de Quiros hecho en iGOi» 
y 1000, lirmada en Manila á 12 de jul io de 1G07 y d i r i 
gida al Key, que existía e n d arch, general de S im. , sala 
del patronato nuevo, leg. titulado Kspaua-Castilla, año 
1608, 1.° núm. 209. 

Véase Po:* DIEGO ni; PRADO. 
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DON LUIS DE VFXASCO , segundo virey de Nueva-España: 
« de la casa del condestable de Castilla, y de grande mérito 
« en la milicia: en t ró en Méjico á 5 de dicieniLre de 1550 ('): 
« fué llamado el prudent ís imo , y mereció el nombre de t u -
« t o r y padre de la patria, asi porque publicó las leyes en 
«favor de la libertad de los indios y contra los servicios 
« personales, é hizo la población de las villas de Durango 
«y San Sebastian en Chiamerla, y la de San Migue l , para 
« contener á los cliicliimecas, como por haber enviado á 
«Francisco de Ibarra á el descubrimiento de tierras por la 
« parte de Jos zacatecas, y pacificado la provincia de Topía. 
«Envió también á la Florida una armada , y por su general 
« á Tristan de Luna, que no fué afortunado ; y con molivo 
« de una l luvia extraordinaria que inundó por cuatro dias la 
« c i u d a d , mandó hacer el albarradon para contener la Ia
ci f[una." Falleció allí en 1504.—Refiérelo el Sr. Lorenzana 
en su edición de la Historia dr Xueva España , escrita por su 
conquistador Hernán Cortes , págs. 14 y l ü . 

Tenemos del Sr. Velasco los escritos siguientes : 
Caria, con fecha en Méjico 30 de actiembre de 1Ü58 , dan

do cuenta ai Rey del robo hecho en el puerto de Caballón por 
unos navios franceses; y de /as proeídencias que tomó para 
Ja defensa de- aquellas rusias. 

Tres cartas a I ) . Tristan de Luna y Arellano, de fecha» 
2S de octubre de 155!), y (i de ma\¡<> y 20 de agosto de ISiCO, 
sobre el suceso de la jornada á la población de las provincias 
de la Florida. 

[*) Herrera , en su Historia (jencral de Indias , dice cu In Déca
da V I I I , pAg. 2'i6 del tom. 8." , que llegó este virey â Nuovu lispaña 
el año 1531 ; ñero eslo parece iiiconciliaMe con fijar su elección en 
1552 (pág. l(i'i-). Otras inexacliludes hay lambien en este corouisU; 
á lo menos rn la tabla ¡¡cneral puesta al fin del misino tomo 8.", refi
riendo liedlos que si bien podrán constar en Ja olira, empero tío en 
las pñginas que cita, corno se ve en el articulo de ¡). Luis de l'c/aíco; 
que en resumen es lo dicho por el Sr. Lorenzana, 
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Representación á S. J/. con fecha í) de febrero de 1561, 
recomendando al capitán Pero Menendez de Ariica para ijne 
se ie oyese en cuanto informaria sobre, la seguridad de la na 
regacion del mar Oceano á la ida y vuelta de España á ta 
Indias, y por el mar del Snr á las islas de poniente; con oíros 
rosas may importantes. Acerou dv. la navegación del mar del 
Sur había el virey escrito á S. M . en 1558 ó E>9 carias (¡ue 
no se han encontrado; pero consta así por la contestación 
que se le. dio con fecha 24 de seliemhre de liiíiíí, 

Parecer que dio en 12 de marzo de 1562 , Cditírsímid» <¿ 
fieaí órde» de 23 de setiembre de 1501 , sobre el estado de 
la costa de la /-'/onda, y (¡ue no rmimtia amneníar su jm-
Uflrion. 

IIíiJlAhanse todos estos documentos en Sev., i-especlña-
nicnte en el le^. 13 de Cartas de Indias; leg. 4i- <le Plei
tos del Consejo; leg. 2." de Páyeles tocantes â las Islas F i 
lipinas llevados de Simancas, con copias en el Dep. hidr.. 
Ionio 17 de mss. 

DON LUIS DK VELASCO, lujo del anterior, marques de Sa
linas de Rio l ' isucrga, y 8." virey de Nueva Kspaña: llegó 
á Méjico en 27 do enero 1590: dejó el gobierno el año de 
i ; i 9 o : volvió á lomarlo en 2 de junio de 1607 ; y en 1609 
ú poco después fué nombrado presidente del Consejo de I n 
dias ; habiendo desempeñado su mando eu N - K . con ma
durez, discreción y celo, dice el Sr. Lorenza na en su c i 
tada edición, págs. 18 y 20. —Kscr ih ió : 

Oir ía al Jley con fecha 2 i de febrera de 1591 iobrn el 
apresto de navios de Filipinas, t/ su uaveyacion y contrata-
ciou con la ¡S'ucva ICspaña. — Hallábase en Sev., leg, 2." de 
Papeles del Maluco y Filipinas; y hay copia en el Dep. hidr. 
torn. 17 de mss. 

Asiento y cajnlulacum (¡ue hizo l ) . han de Yelasco con 
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Sabaslian Vizcaino y otros armadores en i tí de norínnbrc de 
i 593 , para hacer por 20 años las pesquerías de perlas, afun, 
bacalao, sardina, etc. , desde el puerto de la Caridad hasta 
las Californias.—Hay copia en el Dep. h i d r . , tom. 19 de 
mamiscrilos. 
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DON M NÜÑEZ DE TABOADA , director de la inter-
prclacíon general de lenguas en P a r í s , tradujo ai castellano: 

" Lengua universal m a r í t i m a , ó sisfema completo de se-
« nales de d'ta y de noche , hechas por los medios mas send-
« líos que se hallan ordinariamente á bordo de cualquier har
neo; utilisimo á los navegantes de todas las naciones. Por 
«Lev in-Joer jen Rhode, capitán de navio al servicio de 
« S. M . el Rey de Dinamarca, capitán de puerto de la isla 
((de Slo. Tomás en las Indias occidenfalcs , caballero de. la 
«o rden del Danebrog. Esta obra se halla publicada en es~ 
« panol, d inamarqués , alemán , f rancés , holandés é i u -
« g l é s , " — B u r d e o s , imprenta de SuwerincK, calle Mercante, 
año de 1837 : 4.° marquilla , en 239 pág's. 

Do.\ FKAY M A N U E L DE ABAD Y LA SIEKRA. 
Según Latassa , en la 11. n. de Escritores arogoneses, l o 

mo í i . " , p á g . 304- y sigs. , nació en la villa de Estadilla 
á 2-1 de diciembre de Í 7 2 0 : estudió en la universidad de 
Huesca; y siendo racionero en la iglesia de su patria, en
tró monge benedictino en San Juan de la Peña. Por líeal 
cédula de 1.° de junio de 1771 se le encargó el reconoci
miento y examen de los archivos y bibliotecas de los mo
nasterios de su órden ; y por otra de 1773 los de la corona 
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de Aragon. Fué individuo de la acudennu de la His tor ia ; 
j irior mitrado de Mcyá en Cata luña; presentado para el 
obispado de Ibiza en 18 de junio de 1783 , y en 1787 para 
cl de Astorga, (¡ue renunció en 1791 , quedándose con el 
t í tulo de arzobispo de Selimbria, con ia dignidad de abad de 
San Vicente, una canongia en Toledo , y la dirección de Jos 
estudios reales de Madrid: después fué electo inquisidor getie-
al, y renunció cu 1794. En 1798 vivia retirado en su patr ia. 

De lo mucho que escribió, y puede verse en el lugar di
cho de Escrit. aragoneses , corresponde citarse a q u í : 

Relación de ta crianza del Ser mu. .Sr. infante l ) . Juan de 
Austria, hijo del Rey Felipe I V , y como fué nombrado go-
hernador general de todas las armas marítimas de E s p a ñ a , — 
Comprende el Ileal titulo de esta dignidad expedido á S. A. 
en 28 de marzo d e l G i 7 ; la instrucción que )e dió S. M. 
en 17 de abril para el viaje que debía e m p r e n d e r á los ma
res de Italia con la armada del Océano , parte de la de 
Flándes y las galeras de Kspaña ; el Diario de navegación 
desde su salida de Cádiz basta Nápoles ; noticia del socorro 
que envió á Lérida desde Tarragona ; y una instrucción que 
dió para el mismo viaje á los jefes de la armada. = 11 a l t á 
base Cu l i . M . , est. I I de la sala de niss., códice n ú m . .80, 
púga. 45 híista 407. 

Noticia de la vida interior, y elogio de las virtudes del 
Scrmo. Señor ¡). Juanete Austria, gran prior de Casiilla en 
la orden de San Juan de Jerusalcn , general de las armas 
españolas, hijo del católico Rey I ) . Felipe I V , que dejó es
crita el l imo, señor i ) . Miguel Lorenzo de Frias, m m ' í t s i -
mo obispo de Jaca. Pamplona, por Antonio Castilla, 1767, 
en -i.0 44 La dió á luz según el nis. original, que aunque de 
« diticíl lectura procuró restituirlo á su pureza l i te ra l . Don-
« de también advierte que así este escrito, como otros que 
«fueron del referido l imo, obispo se hallan en el archivo 
« d e San Juan de la Pena que estuvo á su cargo." 
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M A N U E L ACEVEDO: 
E l ingeniero portugués. Lisboa, 17-¿9: 3 tomos en .%.0=M 

Huerta , fiibl, mi l . españ . , pág. 104. 

Do>* MANUEL DB AOUIRRE, Icnionlp coronel, sargento 
mayor del rcgimieiito caballería de Horhon, é individuo de 
]a Heal sociedad vascongada de Amigos del pais. Escribió: 

indagación y reflexiones sobre la geografia, ron algu
nas nofiems previas ó indispensables. Madrid, 178*2. IVr Don 
Joaqnin Ibarra, en 4 . ° .—Sempere , Escritores del reinadodr 
Carlos I I I , tom. i .0, pAgs. 92 á 100, insería el extracto que 
de esta obra babia publicado la sociedad vascongada con los 
de sus juntas generales de 1780. Da el autor en esta obra los 
elementos de la geografía teórica , esto es de af|uelln parlo 
cicnlffka fundada en la astronomía, perspectiva ó liistoria 
natural, dejando la descriptiva y política á los libros quo 
se ocupan en describir los reinos , ciudades , caminos, 
rios, etc. , y á las relaciones de viajes. Divide sn obra en 
dos parles; la primera traía de todos los conocimientos 
astronómicos que deben preceder al uso y construcción de 
los globos y mapas; y la segunda de la aplicación de es
tos conocimientos al oslado, movimientos y variedades 
de la tierra, à su division y á la consideración de los fe
nómenos que resultan de la diferente combinación de las 
partes ó materias que la constituyen. Concluyendo con 
proponer el plan de una geografía com pie ta, que seria de 
gran ut i l idad, aunque de ejecución muy diltcullosa, á no 
concurrir á ella el gobierno y las personas empleadas por ól 
en los países extranjeros, 

DON- M A N U E L DEL CASTILLO Y CASTRO, oficial de la se
cretaría de estado de Marina: 

Sionarto de trigonometría esférica para uso de los p r i n 
cipiantes en la carrera-de la navegación. Madrid 1834. I m -
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jjrciita de D . Miguel de B u r g o s . ~ U n tomo en 4.° de 7D 
páginas . 

Con cl objeto de facilitar á los jóvenes el estudio de la 
t r igonometr ía esférica simplificando sus operaciones es
cribió esta obrita que se divide en dos partes; t ra ía en la 
1 .a de los medios de conocer la especie del ángulo ó lado 
quesebnsque, y e n la 2-a comprende las proposiciones ó 
analogías necesarias para resolver directamente los t r i á n g u 
los en todos los casos que pueden darse , si» acudir á la do
ble solución de otros complementarios. Así que el intento 
del autor no es el de dar un tratado completo de t r i g o n o -
ine l r ía , sino el de facilitar el manejo de los triángulos es fé 
ricos en l á m a r , cíñéndosc precisarnenle al asunto, o m i 
tiendo del todo las primeras nociones y definiciones que con 
facilidad se aprenden en las escuelas, y quedan para sitsm-
prc impresas en la nieinoria. 

El Señor Castillo había escrito anteriornicule para su 
jtropio uso é iiislruccion un /diccionario náutico ; por cuya 
causa lo nombró la superioridad para el nuevo examen del 
borrador del Diccionario marítimo español, formado por Don 
Timoteo O-Scanlau, y cumplió su encargo con el acierto 
que se enuncia en su discurso preliminar, páginas X X V y 
siguientes. 

MANUEL mí CASVRO BE CANTO: 
lleghs m t / t í a m , 1 í i - íO.=Hi ic r ta , fíibl, mi l . española, 

pág. 103. 

HON M A N U E L Ci í s i rn ios (iv-iMmiiuo nv; TmuiBS : 
( ' iauia de mUildves. Cád iz , Í7!>7 , en S." 

DON M A N U E L COHUKA : 
Description acijura t/ venkuh-ra, en (ovina de derrotero, 

de las cosías, puertos, islas y ¿ajos con las sondas y seña -
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(es desde el puerto ó ensenada de Mariveics hasta ims 
allá del cabo de Engaño ; juntamente con la de las islas de 
Babuyanes.—Su fecha en el puerto de Jiangui y setiem
bre $ de 1740. En castellano: impreso en folio en Lon
dres en la colección de Darrymple, con 46 p ñ g i n a s . = P r i n 
cipia diciendo: " E s t á la ensenada de Mariveles abrigada 
« á todos vientos, menos del Sur hasta el Sueste, etc." Y 
acaba as í : " n i excusado trabajo alguno de los que me pa-
« recieran necesarios para su mayor exactitud." 

Véase LUIS DE CAMOESS. 

DON M A N U E L DE ECHEVELAR , natural de la villa de Le-
qucilio en el señorío de Vizcaya , teniente de fragata, y 
ayudante de piloto mayor de la Real armada: 

/«síniecto» cxíicía 1/ útil de las derrotas y navegaciones, 
que se ejecutan en todos tiempos en la América septentrional, 
de unos puertos á otros: con las advertencias de sondas , J/ 
tioíiis para ponerías m práctica , año de 1753. Cádiz , en la 
Real imprenta de Marina, en 4 . ° , al fin de la reimpresión 
del Viaje de los Nodales. 

Véase BARTOLOMÉ GARCÍA DE NODAL. 

Dos MANUEL DE FAMA V SOUSA. Véase LUIS JIK CA
NO ENS. 

M A N U E L FERNANDEZ DE VILLAHEAL, caliallem fidalyo 
del Rey de Portugal: su obra tiene dos portadas: 

1. a Architecture militaire composée par le P. ( i . /•'. />. 
t \ />, / . ; coa estampa de la fachada de un buen 

edificio. 
2 . ' Portada: Archücctura militar , õ Fortificar-ion mo

derna. A l l imo. Sr. I ) . Francisco de (Jama , sexto conde de 
¡a Vidujucra , etc. , compuesta , traducida y aumentada por 
d capitán Manuel Fernandez de Villareal, e t c . = A París, 
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en la imprenta ele Juan l í cnauU, en la sala de palacio, al 
Angel de la Guardia. M D C X U X . — E n l a . " 

Tiene al fin una tabla de 109 láminas de las fort i f ica
ciones de diferentes plazas; y otra portada que dice: Traite 
de farlifications composé par te R. P. G. y . D. L . C. X>. I . 

En la dedicatoria al conde de la Vidiguera, p r i m o g é n i 
to del marqués de Niza , almirante de la India, y embaja
dor extraordinario de Portugal en Par ís le dice, que le 
dedica esla obra, por obligación y deuda al m a r q u é s , sn 
padre, y por ser compuesta, traducida y aumentada de las 
que forman su biblioteca. En ella le ofrece la quinta esen
cia de lo que basta entonces se habla escrito sobre forUB-
caclon, ciencia , cuya importancia pondera, Ofrece !a 2.* y 
3.1 parte de esta obra; y ürma en Pa r í s á 23 de enero 
de 1049. 

En su advertencia al lector dice , que daba A luz este 
lire ve tratado de Fortificación moderna, por ser el primero 
en lengua española: ignoraba que ya teníamos entonces el 
de Medina , impreso en J Ü99 y 1G09 , y los de otros com
prendidos en esla li iblioleca: que había empezado t r adu 
ciéndole de uno que cl P. Fornicr , jesuíta, hizo imprimir 
en P a r í s ; y mudando de inlcnlo le añadió , alteró y com
puso de manera, que con razón podia llamarle hijo de su 
estudio y experiencia; pues era poco lo que podía aprove
charse de autores antiguos y modernos, aunque lodos ios 
había leído y apurado; y añade que se sirvió de las planchas 
y diseños que halló hechos, para escusarsc el gasto de ha
ce ríos nuevos. 

La obra consta de 41 capítulos ; y el último trata de 
l a Nueva fortificación del conde de Pagan) pues siendo su 
hítenlo dar una breve noticia, no solo de la fortificación 
moderna que se usaba en Francia , sino de la de Ital ia y 
Holanda, no creyó justo olvidar el nuevo método de este 
conde. 
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MANUEL BE FIGUEIREDO , natural de la villa de Torres-
Novas, insigne matemát ico , astrónomo y nAnlico. Escribió; 

Chronographia: Reportório dos tempos, no <¡iial se contem 
G partes; scilicet , dos tempos, esfera, cosmographia e arte 
de navegação , aslroíogía riíslica, c dos tempos e pronostícaçao 
dos eclipses, cometas e sementeiras , o calendario romano, 
com eclipses até 630 , e no fim o uzo e fabrica da fíalestitha, 
t Quadrante geométrico , com hum Tratado dos Relgios.— 
Ushoa: por Jorge Rodríguez , ÍG03 , en 4." 

Proi/nosíico do cometa qtie apareceo em i 5 de setembro de 
IGOi. — Lisboa, por Pedro Crasbecck, IGOÍi, en 4.° 

Tra ía lo dd Practica da arithmetica composta por Gaspar 
Meólas , emendada e acrecentada. Lisboa, por Vicente A l 
varez, 1607 , cu 8.°—Kcimpreso allí por Juan Galrao, en 
1670, en 8.°, y por Bernardo de Costa de Carvallo, en 1710, 
en 8.a 

//ydrogr(ip/i¡a; Exame de pilólas, no qual se contem as 
regras que todo o piloto debe guardar em suas navegaçaem, 
assi no sol, variação da agulha, como no cartear, com algu
mas regras da navegação de Leste a Oeste, enm mais o nuren-
numero , epactas, mares , e altura da estrella polar, com ra
teiros de Portugal pera o Urasil, Hia-da-prata, Guiné, San
io Thomê, Angolla , e bulias de Portugal e Castella.—Lisboa. 
1C08: reimp. allí por Vicente Alvarez, 1614, en 4." 

Roteiro e Navegação das índias occidentals, ilhas Antilhas 
do mor Oceano occidímial, com suas derrotas, sondas, fundos, 
e conhecenças novamente ordenado, segundo os pilotos anti
gos e modernos. Dirigido a Dom Carlos de Rorga, Conde do 
Ficalhao, do conceí/to do Estado de Sua Magestade. Impr. em 
Lisboa por Pedro Crasbceuk. Anno 1609, en 4 .° 

^Barbosa , Bibi . lusit. , tom. 3 . ° , págs. 267 y 268, 
con referencia á la de D. Nic. A n t . , edic. de Roma , y al 
TVfltro lusit. liter, de B r i t o . = 1 ) . Nic. Ant. en la edic. de 
Madrid, torn. 1.*, de üib l . hhp. nova, pág. 348, solamen-
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te hace mención de la Hidrografia y t x á m t n de pi ló los . = 
Lo mismo Huer ta , l i i b l . mi l . española, pág. 104 , y A . L. 
Pinelo, Epi t , de Biblioteca, pág. 148.—Su adicionador Bar
cia , tom. 2 . ° , col. 1148, siguiendo á D. Nic. A n t . , cita 
Ires ediciones de dicha obra, 1 e n 1608 , 2.a en 1624 , y 
3.* en 1625 .—También en nuestro Discurso histórico sobre 
el arle de navegar, imp. en 1802, hicimos alguna mención 
de las obras <le Figueiredo en general , pero mas circuns
tanciada de la referida Hidrografia, extendiéndonos á for
mar el juicio debido sobre las inexactitudes de sus doctrinas. 

FRAY MANUEL FRAGÜELA , franciscano descalzo , de la 
provincia de San Antonio en Portugal: 

Observaciones matemáticas; cuya obra quedó inédita por 
fallecimiento del autor.—D. Nic. A n t . , Bibl . fiisp. nova , l o 
mo 1.°, pAg. 348. 

CAPITÁN MANUEL DE FRÍAS, procurador general de las 
provincias del Rio de la Plata y Paraguay: 

Memorial sobre la permisión para llevar frutos del pan 
en navios suyos al Brasil y Sevilla. — Original en Sevilla, 
leg. 2.° do Papeles diversos sin fecha; y copia en e l Dep. 
hidr . , tom. 23 de mss. 

DON MANUEL (IASSRT, capellán de la armada: 
E l capellán de marina insfruido. Barcelona. —Torres 

Amat, JJscrit. cafai., pag. 276. 

I'AIUIE MANUEL GIL , de los clérigos menores de la casa 
del Espíritu Sanio de Sevilla, y socio de la sociedad p a t r i ó 
tica de la misma ciudad : 

Plan de nueva ordenansa de montes. Memoria compuesta 
de órden de la sociedad. En Madrid, en la imprenta de San
cha, año MDCCXCIV : en 8.° marqui l la .—Fué motivado 
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por Real orden de 9 de enero del mismo a ñ o , oomnnicnda 
;t dicha sociedad por la secretaría de Estado de Marina. 

PAPUE MANUEL GODINHO, jesuíta por lugnés: 
Relação do novo caminho (¡tic fez per toro c mar, vindo 

(/n India pera Portugal no auno M D C L X U l , o padre ¡)ía-
notl (¡odinho da companhia de Jean , enviado a Magcntade 
do R. y . S. Dom Alfonso VI pello seu visoretj Antonio de 
Mdlo de Castro. Imp. Lisboa, por Enrique Valente Olivei
ra, 1665 , en 4.° 

M A N U E L GODINHO CARDOSO, por tugués : 
Relación del naufragio de la nao S a n í - l a g a , y itinera

rio de la gente que dclla se salvo el año M D L X X X Y . Imp. 
en p o r t u g u é s , 1002, en 8 . 0 = A . L . Pinelo, Kpít de bibl., 
pAg. 50 : su conlinuador Harria , tom. 1 0, col. 437 ; y Don 
Nic. A n l . Hibl. hisp. nova, 2 . ' e d i c , tom. 1.°, pág . 349. 

DON MANUEL GONZALEZ TELLEZ, natural de ]n ciudad 
«le Salamanca ; Itc/abal en Escritores de los seis colegios ma
yores, hace honorífica inencion (pág . 1E>8) de la carrera y 
oliras literarias de esle autor, y dice haber visto en la l i i -
bltolcca del colegio de Cuenca un tratado suyo manuscrilo 
de: rebus guwlevandw navis caussa ejic'mnlur. 

DON MANUEL GONZALEZ DE LA TORRE , naciri en Valen
cia 6 6 de octubre de 1723: estudió las maletemátiras, 
geografía y cosmogrofia en aquella universidad; y por su 
pobreza se mantenía dando lecciones de aritmética. Murió en 
la misma ciudad en 8 de agosto de 1794. Escribió entre 
otras obras: 

Cartilla ari tmética, ó md'menlos de las cuatro reglas, 
con la reducción de monedas, pesos y medidas de los cinco 
reinos (Castilla, Aragon, Valencia, Cataluña y Navarra). 
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Valencia, por Gerónimo Conejos, 1749, en 8 .°—Reimpre
so varias veces por Agustin Laborda. 

Cartilla de reglas breves ó fragmentos de aritmética. Va

lencia , por Salvador Fau l i , 176o , en 8.° 
Libro de cuentas hechas , útil -para toda clase de personas. 

Valencia por los hermanos de Orga f 1794 , en 4.° 
s^Fusler , fíihl. valenciana, tomo 2 . ° , páginas 138 y si

guientes. 

M A N U E L GoN7.At.vKz REGEIPRIRO DK LKZA , piloto por
tugués : 

Hoteiro de Pernambuco ao Maranhaom.—"Jornada que f-
mnos da capitana de Pernambuco com a armada em que veyo 
per capitaom mor Akxandro de Moura a conquista do Ma--
ranhaom, e trouxe por piloto na capitana á Manoel Gonzal
vez o Jtrfeiro de í.eza (en la firma, Regei f in , en el texto, 
Piloto mor Manoel (ionzalvez Rcgeifeiro, y mas adelante Rige-
feiro); pero estas variantes , que se ven en la copia que le
ñemos á la vista, araso ñ o l a s habrá en el original que exis
tia en la I t . M . , est. J , cóá. 74 , fol. i76 .=Comprcnde 
toda la derrota que hicieron en aquella navegación f sus d i 
versos rumbos, dirección de la costa, variedad de sonda y 
<le foiulos, latitud austral en los puertos de Escara , Perei
ra y San Luis , desde la salida de Pernambuco á ü de octu
bre de ! f i l 5 hasta 17 del mismo que entraron en Pereira; 
mas continúa sus advertencias, aunque sin fijar dias, sobre 
bancos, entradas, salidas y fondos hasta la isla de San Lu i s . 

DON MANUEL nu GROVA CARVALLIOO, alférez, natural 
de la (irán Canaria: tradujo reducido á epífomc el 

Viaje de dos navios de San Malò à Moka en Arabia sobre 
el Mar-Rojo por los años 1708 íinsla 1710; presas y comer
cio de café que hicieron , etc, Imp. á continuación del viaje 
de Simon Perez de T o r r e s . = E I adicionador de A. L . Pine-
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l o , tom. I .0 , col. 4.* de la penúltima hoja no foliada. Vie
ra, con referencia al mismo adicionador, en nofiría tie la his
toria de Canarias, l ib . X I X , tom. 'í-.0,|)âg. 552, añado 
que aquellos mercaderes reconocieron las Canarias en abril 
de 1708. 

Dos MANUEL FRANCISCO HERRERA , diputado dn 
Cádiz: 

Tres reprnentaciants al Rey, las dos primeras m 1726, 
y ia otra n i 1727 , oponicmfosc á la pretension de la ciudad 
de Sevilla sobre la traslación á ella del comercio de las I n 
dias, tribunal de contratación , consulado, etc. Hallábanse 
impresas en Sev., cód. en folio mim. íi , y hay copias on 
el Dep. h i d r . , tomo 29 de mss. 

Dos MANUEL DE HUOSA , prcshilero .* 
Compendio de la geometria práctica , ron un nuevo Irata-

da para medir terrenos, dividirlos y levantar planos arregla
dos á ellos. Madrid en la imprenta Heal, año 1H¿'.) , 4.* edi
ción. Un tomo en 8.° marquilla con láminas. 

Dort MANUEL LASSAI,A , jesuíta , nació en la ciudad de 
Valencia á 25 de diciembre de 1738; fueron sus padres Don 
Bernardo Lassala, comerciante francés , y Doña Inés San 
German, natural de Segorbe: hizo sus estudios en las es
cuelas de la compañía y en aquella universidad; vistió la 
sotana en el colegio de Tarragona á 2 de octubre de 1784; 
reemprendido en la expatriación de los jesuítas aportó con 
sus compañeros á Córcega , donde los superiores le nom
braron maestro de filosofía: hizo allí su profesión en 1771; 
y extinguida su orden en 1773 fijó su residencia en Bolo-
nía: sus talentos y obras literarias, especialmente poéticas, 
le hicieron afamado en Italia ; y habiendo regresado á su 
patria en 1798 , murió en ella á 22 de marzo de 18í>fi.— 

íi 2fi 
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Lo dice y con mayor extension Fuster en su l i i b l . valen
ciana , tona. 2.c, págs. 277 á 29o ; citando entre las m u 
chas obras del P. Lassala: 

Oda en once estrofas. A la conquista de Menorca por las 
armas calólicas. 

Oda en diezy nueve estrofas. A l denuedo y constancia con 
que pe/íó el navio Sío. Domingo d día 16 de enero de 1780. 

Imprimiéronse estas dos composiciones con un roman
ce á olro objeto en Valencia por José y Tomás de Orgn, 
1782 , en 4.° 

Elementa arithmeticm el tjeomelriw. Ms. 

DOCTOK MANUEL DE LEDESMA, natural de la ciudad de 
Valencia , médico : 

Apologiam el defensionem aslrologice , 1599, en 4 . ° = 
I). Nic. Ant . , Bibl. hixp. nova, tom. 1.°, pâg. 3 ü l . 

Ximeuo, en Escritores del reino de Valencia, tom. 1.", 
pág. 208, dice que había leido, " en la librería de Slo. l)o-
K mingo de esta ciudad , dicha obra en que defiende ser muy 
«provechosa Ia astrologia parala medicina especialmente, 
«y explica en que sentido se deben entender, así las au-
«toridades de la Escritura y Saulos Padres, como las bulas 
« y decretos de los concilios que se alegan contra ella. Este 
«es el t í tulo : 

« Apología en defensa de la artrologia , con/ra algunos 
amédico$que dicen mal de ella. En Valencia, por Pedro 
« P a t r i c i o , 1599, en 4 . ° " 

Según también Ximeno escribió el doctor Ledesma un 
Discurso de la excelencia de las matemáticas, que era el II 
de los seis de este mismo autor, insertos en el libro de obras 
de la Academia de ios nocíunios. 

M A N U E L DE LOSADA , natural y vecino de Madrid : 
Critica y-compendio especulativo práctico de la arquitec~ 
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clase de c (/¡/icios. Madr id , 1740 , on -f ."--Hanna, Üijon de 
Madrid: lom. 4 . ° , pág . 

Dos M A M i E L MAKTIN DK MOKA : 
jWctiioria sobre /a (/tTíuIntcia de /a pesca en las coalas de 

Aiulaluria, 1/ ?ÍIO(/O (/r repararla, l is una do las |nil)l¡cad.is 
cu el tomo 2." de Memorias de. la Real sociedad patriótica 
de Sevilla. Imp. en esta ciudad por Vazquez, Hidalgo y 
compañía, impresores de la Heal sociedad: año 1779: ¿ l o 
mo» en 8." 

DON MANTKK MESOKZ Y O n n m u , presidiem.—Veast* 
iVvniti; JOSÉ O" IHOÜA. 

M A N l - K L I>K Mi.syi iTA I'KKKSTHKI.LO, pasó á la Itulía en 
compañía de su padi't: Pedro Sobrinho de Mesquita, \ su 
liiM-mnno Antonio Sobrinho en el año di; l.'iOO . en que Don 
Francisco de Almeida hizo la primera jornada al Oriente con 
el honorífico cargo de vice-rey. Después de haber militado 
Mesquita con ánimo valeroso por el lar^o espacio de ¡ÍK 
años, volviendo para l'orln^al en 1." de lebrero de l'iljí. 
en la nao S. Benito, de que era capitán Fernando AUarez 
Cabral, d i ó á la costa en una islela junio la boca del rio del 
lu íante situada en allura de 3 ¿ grados y un tercio á 2¿ 
de abril , acabando Irá Ricamente en este naufragio 150 per
sonas. Como saliese de tal peligro y luese testigo ocular 
de él escr ibió: 

iSaiífrayio da vuo de S . ¡lento, sendo nipitao femao 
Alvares Cabral, r/ur se perdeo a 22 de ahril de 1 ¡>:i4, »« 
rosta na terra do Xatal j u n t o do rio do Infante cm altura de 
trinta e. dom (¡raos, e hum terço da banda do sul , e dos m-
rWm's irabalhns (¡ne passarão as que delle escaparão em que 
nUrou elk Manoel de Mesquita. Coimbra, por .luán de Barrei* 
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ra, 1564, 8.° y en la Hísí . tragic, e mar i i . , íom. 1.°, pá

gina 39. Lisboa en la oficina de la Congregación. 1736, 

en 4.° 
iíoíeiro do Cabo da Boa Esperança ate o das correntes. De

dicado al Rey D. Sebastian, por cuya orden lo escribió. 
Para ser hecho con todo el examen salió de Mozambiqoe á 
22 de noviembre de ln75 , para donde volvió á 13 de mar
zo de 1576 , consumiendo todo este tiempo las demarca
ciones que personalmente anduvo haciendo, 

=xBarb. , l i i b l . l u t i t . , tom. 3.°, pág . 312: A. h . P i 
n d ó , Epit . de l i i b l . , pág . 50; su continuador Harria, t o 
mo 1." , col. 4-37, y I ) . N i c Ant. , fíibl. Iiisp. nora, ed i 
ción de Madr id , tom. I .0, pág. 352. 

MANUEL MOSTKIBO , piloto de la carrera de Indias. Es
tuvo muchos años en la India oriental, donde adquirió m l i 
dias noticias así naturales como políticas de aquella region, 
según Barbosa, l i i b l . Insit. , tom. 3 . ° , pág . 314. Escribió: 

Descripción áe la isla de Mombaza, su barra y costa, año 
lB97 .Ks*Hallábase en la B. M . y también en por tugués , es
tante J , cód. 74, fol. 147 ; y de ella hacen mención el adi-
cionador de A . L . Pinelo, torn. 1.°, col. 71 ; y Barbosa en 
la pág. citada bajo el t í tulo de fíarmacaçao da ilha de llfom-
haça; y hay copia en el Dep. h idr . , tom. I.0 de mss. 

Derrotas de la naveyacion de la India con la ahuja que 
tenga los hierros debajo de la flor de l is , y de sus diferencias 
y variaciones, y asimismo las señales corrientes y ticnlos que 
en diversos parajes se hallan. Hecho en Lisboa con Gaspar 
Forrera, también pilólo de aquella carrera, y en presen
cia de Juan Bautista Lab a ñ a , cosmógrafo mayor del Rey 
en Portugal. A 25 de marzo de 1600. 

Contiene osle i)errofcro, 1.° el viaje desde Lisboa hasta 
Cabo de Bucna-Espcranza : 'i.0 desde aquí para Goa por 
dentro: 3.° de Mozambique á Goa: 4.° de Goa para Cochin: 
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5.° del Cabo <lc Bucon-Espcrnnza , por defiioi a de la isla 
de S. Lorenzo: 6." por defuera de esta paia Goa : 7.° por 
defuera de la misma isla para Cocliin : 8.° de Cochin para 
Calm de Boena-Esperanza por la carrera vieja v ordinaria: 
9.° de Cochi» para el Cabo de Huena-Esperanzu por la car
rera nueva: 10 de Goa para dicho Cabo por Mozambique: 
11 desde el mismo Cabo para Lisboa. = Concluidas estas der
rotas , firman Vasco Fernandez Césa r , Juan ItautUla Laba-
ñ a , Manuel Montero y Gaspar Ferrera. Sigue después id 
derrotero de las islas Primeras, y de las de Angoxa, lirma-
do solamente de L a b a ñ a . — l o d o Ms. y se hallaba en la 
IL M . , est. , J de la sala de niss., ród. en - i . " mim. Hli, y 
folios 1.° á 2Í) v. 

Eslá escrito en un lenguaje misto de castellano y portu
gués, y tiene indicios de ser contemporáneo.—Hay copia en 
el Depósito hidográfico, tom. 1.° de niss. 

Dos MANUEL MONTHS I>E OCA.—Véase DON FRANCIS
CO JAVIER DE UU.OA , Y Dos JORGE PKBF.7. LISSO. 

Dos M A N U E L MUÑOZ Y VICASTRO : 
discurso sobre an nuevo método fáñl y expedito de dn im-

trar las proposiciones matemáticas [muladas en proporcionali
dad. Valencia, por Riirguete, 178-2: en 4.u 

Curso del nuevo planeta llcnehel en el año 1786 , ilus
trada con otras muchas observaciones astronómicas, y modo 
de reducirlas á otros tiempos y lugares. Imp. en Valencia por 
Orga, 1 7 8 ã , en 8.° mayor. 

Dióse razón de ambas obras en el Memorial literario de 
Madrid del afio Í78G , diciendo en cuanto ú la primera (cu 
el núm. X X V I , tom. 7 . ° , pág. 2 U ) : qne el autor funda su 
método: 1.° en que las especies, cantidades ó partes que 
componen un sistema se signifiquen en general con letras 
mayúsculas, pero con minúsculas y en la misma línea las que 
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fcngan cl oficio de divisor : 2.° estableciendo por signo de 
proporcionalidad la letra S , expresa rá stent, etc., y so 
pondrá entre las letras ó signos de las especies que se com
paren. Después de manifeslar la facilidad y bondad de su 
método , hace algunas aplicaciones á las fracciones, pro
gresiones ari tméticas , triángulos , parale lógramos , p o l í 
gonos , círculos , ele. , etc. , concluyendo con tres proposi
ciones, á saber: l . " Encontrar la ley de ¡¡tracción , supuesto 
que la liaya, en el sistema planetario; 2.a determinar las ma
sas de los planetas; 3.a determinar las densidades de los 
mismos. — De la 2.a de dichas obras, dice en el min i . X X V , 
pág . 9 0 : " En el prólogo aplica el autor chistosamente el 
« metal llamado platina de Pinto, nuevamente descubierto en 
«la Amér ica , al planeta llamado Ilerschel recientemente ob-
« servado. En cl ano 175G , en la noche del 25 de setiem-
« hrc Tobías Mayer observó este planeta, no como t a l , sino 
«como estrella fija en 16° 37'' -48^ de Piscis, con la l a t i -
« tud austral de 48 ' SS^; pero habiendo cebado menos nru-
« dio tiempo después el Sr. Bode en Berlin dicho astro y pu-
" blicado Ilerschel el hallazgo de este nuevo planeta, se vió 
« que era la misma estrella de Mayer, y se dedicaron a lgu-
« nos sabios á calcular su curso, Sigue descubriendo su ó r -
« bita, lugar y movimiento en este a ñ o . Kedncc las varias 
« medidas de sus cómputos y distancias á leguas valencianas: 
« advierte como se han de hacer las observaciones v como 
« se han de reducir á otros tiempos y lugares , y pone las 
« observaciones del curso que llevará esle año , con los sitios 
«en que se hal lará , distancias, ángulos , etc." 

DON MANUEL PIMENTEL , cosmógrafo mayor de Por tu
gal , y fidalgo de la Keal casa, nació en Lisboa á 10 de 
marzo de 1650 : fué hijo segundo de Luis Serrão Pimentel 
y de Doña Isabel Godihes, de quienes ya quedan dadas no
ticias en art ículo respectivo. Hizo sus estudios en el cole-
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gio patrio de San Antonio y en la universidad de Coimbra, 
y sus adelantos fueron rápidos : en 1680 sucedió á su padre 
en el ejercicio de cosmógrafo mayor, y vino á la frontera 
como uno de los comisionados por su Rey para resolver con 
los enviados por nuestra corte la cuestión sobre límites de 
la colonia del Sacramento. En el corto espacio de tres meses, 
que se emplearon en este negocio, escribió doctos tratados 
defendiendo el derecho de la corona de Portugal: después 
por ausencia de su hermano Francisco, comisionado á Ale
mania en 1684, le sustituyó dos años con grande aplauso 
en la cátedra de fortificación: en 1687 obtuvo la propiedad 
de cosmógrafo mayor: casó en 1689 con su prima Doña Cla
ra María de Miranda, hija de Felipe Serrão Pimentel y Do 
ña Brites Aires Teresa: tuvo por hijos á Doña Brites Teresa 
Pimentel , y Luis Francisco Pimentel, que le heredó eii 
ciencias, virtudes y empleo: quedó viudo á los ocho dias de 
nacido el Luis Francisco: en 1718 fué electo maestro del 
príncipe del Brasil D . J o s é , á quien enseñó geografía y náu
tica: fué varón muy acepto á toda clase de personas por su 
índole honrada y candorosa, y por su singular talento y l i 
teratura, que lució en composiciones poéticas y en certá
menes públ icos : murió á 19 de abril de 1719, y fué sepul
tado en enterramiento de su casa , en el claustro del Cár 
men de Lisboa. El príncipe su discípulo vertió lágrimas en 
la muerte de tan insigne patricio , lo que dió asunto á un 
romance castellano del conde de Ericeira D. Francisco Ja
vier de Meneses, y al siguiente epigrama del V. Manuel Ca
yetano de Sousa: 

Quum solvit lacrymas mor'und regia proles 
Splendidius certé nemo min errai habo.t. 

Escribió varias obras poéticas, y una intitulada Leccio
nes académicas, que consta de tratados filológicos y físico-
matemáticos , la cual conservaba manuscrita su citado hijo 
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Luis Franeiico. Ademas dió á luz pública Jas siguientes: 

Arte y r a ú c a de n a v e g a r , e Rote iro das v iagem e costat 

u i a r i t i m a s do B r a s i l , G u i n é , A n g o l a , I n d i a s e i lhas o c c i -

í ieníaei: a g o r a novamente emendado c acrecentado o roteiro 

d a costa de kespanha e m a r M e d i t e r r á n e o . Lisboa, por Ber
nardo de Cosia de Carballo.1699 , folio. 

Segunda edición con este tí tulo: A r t e de n a v e g a r , em 

que te ensinao as regras praticas, e o modo de c a r t e a r p e 

l a c a r t a p l a n a e r e d u c i d a , o modo de g r a d u a r a fíalestilha 

por v i a dos ««meros, e muitos problemas ú t e i s a n a v e g a ç ã o , 

e Roteiro das viagens e cosías niaríumas de G u i n é , B r a s i l , e 

J u d i a s occidentaes e ur icn laes ; agora novamente e m e n d a d a s e 

acrecentadas muitas d i n o t a s novas . Lisboa, oficina Ueslanden-
siana, 17J2, fol. con eslampas. Reimp. allí por Francisco de 
Silva. 1746 , fol. Tiene al fin una elegía del mismo autor 
á la UK" ja de marear, en 2o dísticos. 

Barbosa, Hild. Ivs i l . , tom. 3.°, pág . 3'íO.—El adicio-
nador de A . L . P i n d ó , tom. 3.°, col. 1718, hace también 
mención de las dos ediciones de 1CÍÍ9 y 1712.—Wilson ha
blando de la segunda dice: que enseña el uso de la carta de 
W n g h t , i[ue á imitación de los franceses la Dama el autor 
carta reducida ; y que describe el cuadrante de Davis, y hace 
mención de las medidas de la tierra de Norwood y Picard. 

Doy MANUEL MIGUEL NAVABHO, natural y canónigo 
de Tflrazona, donde mnrió â los 43 anos, 9 meses y 11 
dias de edad en 16 de jul io de 1644. Su distinguida as-
(-endencia , sus esludios , vida y escritos pueden verse en el 
autor abajo citado, quien entre las obras que escribió el Se
ñor Navarro comprende las siguienles; 

T r a t a d o de la g e o g r a f í a . Ms. en 85 bojas. 
T r a t a d o de ¡a cosmograf ia y esfera de l muntlo, d i v i d i d o 

en tres p a r t e s . Ms. en verso y 80 bojas. 
ssLalassa, Híbl . n u e v a de E s c r i t , a r a g . , tom. 3.°, p á g . 50. 



409 

DON MANUEL POSSE. —Véase Dos JORGE PEREZ LASSO. 

Dos MANUEL POY y COMES, natural de Barcelona: 
Llave aritmética y álgebra. = Torres Amat, £ s c n í o r « 

catalanes, pág . 496. 

Dos M A N U E L QUIMPER BENITEZ DEL PINO: 
Is las de S a n d i c i c k . Descripción sucinta de su archipié

lago, descubierto por el capitán Cook.—Madrid 1822, en •V." 

DON MANUEL JOSÉ QUINTANA : nació en Madrid á i 1 de 
abril de 1772 , donde recibió su educación primaria; eslu
did la latininad en Córdoba ; retórica, filosofía, y derecho ca
nónico y civil en Salamanca y graduado de licenciado en 
ambos ; se recibió de abogado. Dióse luego á conocer por 
sos composiciones poéticas , leyendo una el año de 1790 en 
la distribución de premios en la academia de San Fernando, 
y publicando otra sobre ios grandes acontecimientos, que 
fueron ocurriendo en España y exaltaron su entusiasmo y 
noble patriotismo, llenas de pensamientos filosóficos , ideas 
profundas y raptos nobles y elevados. Fué agcnle-liscal ile 
la junta de comercio ; y sucesivamente censor de teatros, 
oficial mayor de la secretaría de la junta central, secreta
rio del Uey con ejercicio de decretos, y de la interpretación 
de lenguas, vocal de la junta de censura en la primera época 
de las có r t e s , y de la comisión para formar el plan de estu
dios. Después lo ha sido de cuantas juntas ha habido sobre 
instrucción y enseñanza pública. Fué también prócer en la» 
córtes , consejero de España é Indias en la sección de la 
gobernación, y presidente de la dirección general de es
tudios. 

Prescindiendo de sus obras poéticas que le han dado tan 
joíla y perpétua reputación, ha publicado algunas obras his
tóricas, entre las cuales se distinguen por el buen gusto y 
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juiciosa crí t ica la de sns Vidas Je españoles célebres, y de 
ellas pertenecen á nuestro objeto la del Almirante de los Re
yes de Aragon , Roger de Lauria , imp. en el tom. i . 0 ; y 
por muchos acontecimientos de sus vidas las de Vasco JVutie; 
de Balboa, descubridor de la mar del Sur y iranetsco JPÍ-
sarro que lo fué de las costas del Perú , cuyo imperio con
quistó después. 

Entre sus composiciones poéticas se hallan: 
—Oda A l mar, escrila en el año Í 7 9 8 . 
— A l combate de Trafalgar y en 1805 ; donde ensalza la 

constancia y valor de nuestros marinos de un modo gran
dioso y lleno de patriotismo. 

M A N U E L KANIÍKL: 
Relación del naufragio de la nao Concepción , s u capi tán 

Francisco Nobre, acaecido en 22 de agosto de 1555 en los 
bajos de l'edro de fíanos. — Ms. en el Dep. hidr. de Madrid. 

FHAY MANUKL-I t i :KNARDO DE RIBERA, doclor en teo
logía, caledrádico de Escolo, de San Anselmo, y de filosofía 
moral en la universidad de Salamanca; y cronista de su re
ligion de la Santísima Trinidad : 

Dictamen que sobre erección de academias de malemáticas 
expretá primero en junta particular, y reprodujo después en el 
ciauslro pleno de la uiiti:fr.siífaei de Safamanca el M . F r . M . 
¡L de R. , ele. En Salamanca , imprenta de la Sania Cru2, 
año 1758, en 4.0 = Sempere, Escrit. del reinado áe Car
los I I I , tom. 5.° , pAgs. 8 á 17 , dice que por ser el P , Ri" 
bera natural de Salamanca y educado en su universidad 
podrá eseusársele de haberse opuesto á la fundación de la 
academia de malemáticas , y de no haber conocido el atraso 
en que se hallaba en aquella esta facultad , atraso que mo
tivó la representación que I ) . Diego de Torres y otros indi
viduos de la universidad la hicieron sobre el asunto. 
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IVujitE M A M ' E L HODIUGIEZ.—Véasti PAUHE CHISTO-
BAL D E A f . l Ñ A . 

Do.v M A M J E L ROSKI.I. , capellán de S. M . en la Ileal 
iglesia y capilla de San Isidro de Madrid: 

Aurora boreal, observada en Valencia en lanoehe del dia 
5 de marzo dei año 1764. Imp. allí , por Benito MonCort: 
año dicho. Discrlacion dividida en (res parles, ó en mlro-
ducoion, observación del melcoro y su duración, y explica
ción de todas las apariencias y efectos de la Aurora Boreal: 
la acompaña una estampa con cinco figuras. — Sempcru, 
Escrií. del reinado de Carlos I I I , tom. t i . " , pág. 00. 

DON MANIJKL HB IU EDA : 
Atlas , compuesto de 12 planos de >arios pucrlos de las 

islas de Puerto-Itico , Sto. Domingo y Cuba , sonda de Cniu-
peche y costa de Veracruz. Delineados y grabados en I7()S. 

Otro atlas, comprvnsivo de los mismos y algunos mas 
puertos. 

DON M A N U E L SAT\TI , comisario de guerra de marina: 
Prontuario general yara /orinar lotla esjireie de ajiisla-

vúentos en los oficios principales de t imnim: 2 tomos en fo
l io , imp. en Murcia por Felipe Teruel , el piimcroen Í7(i8f 
y el segundo en 1770. El uno era para toda clase de. babores 
á vellón y plata pagados en Europa; comprendiendo ade
mas algunas advertencias para la formación de los ajusla-
mienlos, y para la medición de superficies y sólidos en los 
arsenales. El tomo 11 es respeclivo á los haberes <jue se 
pagasen en ultramar , y comprende asimismo otras adver
tencias concernientes al ramo de víveres. 

Con motivo de haberse suprimido el descuento de invá
lidos formó el Sr. Sart i , siendo ya comisario e l : 

Prontuario permanente para los ajustet y dema* opera-
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cienes de la cuenta y razón. Imp. en Madrid , año 1806, un 
tomo en folio. 

DON MANUEL DE VILLEGAS Y PIXATEIJ, secretario de 
S. M . , escribió con fecha en Madrid á 24 de julio de 1724: 

Relación del silio del puerto de Vígo egecuiado el año 
1719 por la armada del general inglés Jamón , con oíros 
aconlecimicTiíos navales y íerresfrcs sucedidos antes y después 
de este sitio en las costas de estos reinos con los tnj/eses. = Ha
llábase en B . M . , est. 11, leg. 13 de Papeles curiosos y 
políticos , y foliado de 1 á 40. 

PADRB MANUEL XAVIER: 
Victoria del gobernador de la India Ñuño Alvarez Bote

lla. Imp. 1633 , en 4.°=!= Barcia, continuador de A . L . P i -
jiclo , tom. l.0t col. 7(Í. 

DON MANUEL DE ZALVIDE , comisario de guerra de la 
Ileal armada y contador principal del departamenlo de Carta
gena, empezó á servir al Rey en el ministerio de Marina, ob
teniendo en 12 de diciembre de 1751 Kcal despacho de oO-
cial supernumerario de la contaduría principal de Cádiz. 
Embarcóse en 1753 agregado al ministerio de la escuadra 
de Barlomento , y en jul io de 1754 ya fué nombrado conta
dor de navio. Sirvió este empico en varias escuadras, dis-
tiuguiétidose por la exaclilml y escrupulosidad de sus caen-
las. Hecho ya oficial 2 .° pasó al Ferrol en 1760 , y des
empeñó sucesivamente la secretaría de la intendencia, el 
ministerio de astillero, fábricas, etc., y la inspección de hos
pitales. Promovido en 1761 á oficial 1.0 y en 1767 á comi
sario de provincia, y destinado á Cartagena en 1771 , fué 
hecho comisario de guerra al año siguiente , comisionándole 
para la revista de matrículas del departamento, que le ocupó 
hasta febrero de 1774 haciendo reglamentos para cada 
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pvoviuc-ia y s^bdelegacioo. Afínes de aquel año pasó de mi
nistro á Mallorca , donde trabajó tan importantes re^lamea-
tos, estrados de leyes , tratados de paz y comercio , orde
nanzas, etc., que el consejo de la guerra los mandó colo
caren so archivo. De regreso al departamento continuó sus 
trabajos en varios deslinos, hasta que á lines de 1784 fué 
nombrado contador principal de é l : empleo que rehusó su 
modestia, y que hubo de admitir por nueva orden supi'rior. 
Con celo constante y sumo acierto dirigió todas las oficinas 
del departamento, aun en medio de sus enfermedades y do
lencias, hasta merecer al Rey en Real órden de S de octubre 
de 1787 la expresión de que te seria moj grafo que no las 
hiciese mayores por este medio, antes bien queria 5. M . su 
apartase enteramente del trabajo hasta rerobrar la salud que 
tan utilmente empleaba en su Real servicio. Sin embargo de 
la eficacia del medio de tan lisongeras expresiones la snlud 
del Sr. Zalvide fué declinando sucesivamente y al iin fa
lleció el dia 9 de noviembre del mismo año h los fii de su 
edad.—Modelo de virtudes cristianas y civiles, no pudo dejar 
de producir su pérdida un sentimiento general en cuantos 
le conocían y cxperiinentalmu los frutos de su ardiente cari
dad y de su trato modesto é instructivo. Para mejor desem
peñar sus obligaciones había leído y extractado Ins mejores 
obras de marina, y se dedicó á recoger la gran porción de 
papeles raros y exquisitos, de que hizo donación en su tes
tamento á la contaduría principal, para que, en ella y en un 
archivo á su cosía se colocasen y sirviesen de instrucción al 
cuerpo ('el ministerio. Después se trajeron y depositaron 
en el archivo de la secretaría del despacho, y hoy paran 
algunos entre los mss. del depósito hidrográfico.—Fruto de 
esta instrucción singular fueron varios opúsculos que impri
mió sin nombre de autor en diversos tiempos, é igualmente 
las apuntaciones para nuestra historia mantima que ocul
tando su nombre dirigió á los redactores del Semanario 
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literario de Cartagena, v estos fueron publicando en lodos 
sus números desde el X del 9 de marzo de 1787 hasla el nú
mero IV del 2o de enero de 1788 , con la idea de ilustrar 
un ramo tan principal de nuestros fastos y de resucitar lan
íos blasones oscurecidos por la negligencia y desidia de 
nuestros mayores: noticias , como dice el autor, que por 
antiguas no es fácil adquirir careciendo de bisloria mar í 
tima , y que en las comunes ó generales de la nación ó se 
omiten ó se refieren sin la propiedad y exactitud necesarias. 

DON MAKCIÍUANO Gunt.u, Y PEÑA : 
EfiUxjo segundo, ò ¡mríe si'ijunda del epílogo que Don 

Anastasio Marcelino Vberíe publicó á favor de la Heal arma
da del Océano , y autoridad y jurisdicción pontificia 1/ regia 
del vicario general de 
— ^alausa , / / . n. de Escril. 

dicha armada. N á p o l e s , 16^5: en 4.° 
Escril . arag., íom. i . 0 , pág\s. 5C y 57. 

VADRK MARCELO FRANCISCO MASTRII.I.I, nació en la 
ciudad de Nápoles año 1603 á 14 de setiembre, de fami
lia noble. En t ró en la compañía de Jesus en 2o de marzo de 
K i l S . l 'or un suceso que según su apologista tuvo algo de 
maravilloso bi/.o voto de i r á la India ; vino á España , y 
saliendo de Lisboa llegó á Coa en 8 de diciembre de 1633: 
continuando su viaje en abril de 636 , y perseguido su na
vio por los holandeses sobre Malaca , se dirigió á Manila» 
donde entró el dia 31 de j u l i o : por instancia del goberna
dor y orden del provincia! se delfivo a l l í , y fué en la expe
dición de 1637 contra Mindanao. Estaba mandado por el 
Rev de España que se alejasen del Japón todos los religio
sos para no aumentar los padecimientos dé los isleños cris
tianos, mas el P. Marcelo con la anuencia y auxilios del go
bernador se dirigió allá en im junco, acompañado de diez 
japoneses cristianos y un piloto, á quien el gobernador indul
tó de la pena de muerle é hizo varias ofertas; y conocido el 



4tr» 

padre on «1 pnerto de su llegada , sin (¡no le sirviese ocul
tarse en un espeso pinar, fué llevado á Nan^asaki el dia ti de 
octubre de 1637, y el 17 padeció cruel maiiir io. Escribió: 

Carta, con fecha en Ta'tlay á 2 de junio de i ( ¡ 3 7 , ÍIÍ 
JP. Jim» de Salazar, provincia/ de la compañia en tas islas F i 
lipinas , con la noticia de la conrjuista de Mindanao. — Hallá
base en I s . ; bay copia en el Dep. hidr. , tom. 6.° de la Co
lección de mss.; y forma el cap. XíX de la vida del P. [\las-
I r i l l i publicada por el P. Juan Euscbio Nieremberg cu el 
tom. i.0 de Varones ilustres de la compañia, que empieza 
por la de su santo fundador, imp. en Madrid año 1615, en 
f o l . ; la del P. Mastriili ocupa desde la pág. 2*2+ basta la 
3-iO, en 27 caps., y la carta citada desde la pág. 28í) 
hasta la 310. 

Historia expcdit'wnis ab Hispânia in regem M'mdanai 
suscepta! in anno M D C X X X V l t , Imp, en castellano en Sevi
l la , fol, = E l continuador de la l i i b l . de Keon Pinelo , to
mo 2 . ° , col. 630 , hace mención de aquella carta , impresa 
en 1677 cun el título de Historia. 

MARCO AOREL . alemán : 
i.iííro primero de Arimética algebraica, en el cual se con

tiene el arte mercantil con otras muchas reglas del arte ma
nor, y la regla del álgebra , vulganuenle llamada arte ma~ 
i/or, o regla de la cosa , .sin la cual no se podrá entender el 
décima de Euclides, ni otros muchos primores, asi en aritméti
ca como cu geometria; compuesto, ordenado, i / hecho imprimir 
por Marco Aurcl , naíwraJ alemán: intitulado Despertador de 
ingenios. Va rfirigiíío ai wit y magnifico settoi* inosen fíernar-
do Cimon, ciudadano de la muy insigne, y coronada ciudad 
de Valencia. En Valencia en casa de Juan de Mey, flandro. 
Año 1582.—Un lomo en 4-.° de 140 fol ios .=Está citada 
esta obra por D. Nic. A n t . , l i i ld . Imp. nova, edic. de Ma
dr id , torn. 2.a, pág. 362 , col. 2 / 
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Tiene detrás de la portada una (igura grabada en ma
dera, qne représenla á Platón , y al pie dos décimas en elo
gio del Arte de contar , cuya importancia y superioridad en
tre las otras artes es t a l , que Platón tenia escrito en cima de 
su puerta , que nadie oyese sus lecciones ni se tuviese por 
hombre de pró si no sabia contar. Esta misma idea la ex
plana ó desenvuelve en la dedicatoria , diciendo que la cien
cia malemál ica , entre todas las artes liberales, es la mas 
cierta y necesaria , apoyándolo no solo en la opinion que de 
ella tuvo y propagó aquel insigne filósofo , sino en lo& tes
timonios de aquellos dos Arquimedes siracusanos, que tan 
gran aumento dieron á esta ciencia, y en los de Boecio, Or í 
genes , y oíros. Añade que aunque de la ciencia de contar 
se hayan escrito muchas y muy útiles reglas , mny pocas 
por la injuria de los tiempos liahían llegado á E s p a ñ a , lo 
cual le movió a componer este l ibro , que tan gran falla ha
cia. Divide su obra en tres partes, y subdivídela eo 24 
capítulos; dedica la segunda parte á probar por geome
tría lo que en la primera pone por n ú m e r o , aunque en es-
la lo que se dice de número se puede también tomar por 
línea; la tercera es de geometría práctica para oficios mecá
nicos. 

MARCO ANTONIO ARROYO , capitán en la armada de 
Lepanto: 

Discurso sobre el acrecentaminlo de los turcos; j u n t o con 
la relación del progreso de la armada de la Santa L iga cnirt 
Pio V y Felipe / / , y venecianos.—Milan. 1E>76, en 4 . ° = 
Huerta, Bib l . mil . españ. , pág. IOS: Lucuce, en sus Prin-
cipios de for tifie. t y después del prólogo en el C a l á l . dt 
Escrit, mi l i t . españoles; y D. Nic. A n t . , Bibl. kisp. nava, 
tom. 2.", pág . 82. 

MARCO POLO. —Véase en ANÓNIMOS el mim. 163. 
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MARCOS DE ARAMBURU, general de una armada de siete 
galeones y seis pataches , que en 9 de abril de 1600 salió de 
Sanlúcar para Tier ra-ürme ; en 1585 dió : 

Parecer sobre las ventajas que resultaban al servicio de 
S. 3f. y segur'tdaA de la navegación de fortificar los puertos 
de RÍo-Jane¡ro y San Vicente del 7?rasií .=Original en Scv., 
leg. de Cartas, consultas y otros papeles de las armadas del 
eslredio de Magallanes, y años 1&82 á 1G20 ; cuya copia 
existe en el Dep. hidr. 

También escribió, sin que se sepa en que a ñ o : Parecer 
sobre lo (¡ue loca â la segttridad del mar del Sur y de sus 
costas desde el estrecho de Magallanes hasta Nueva-España.— 
Origina] en Sev.t leg. 1.° de Papeles diversos de la secreta
r ia del P e r ú ; y copia en el Dep. hidr. 

Dos pareceres que dió con Anion Pablo á principios del 
año 1585 acerca de lo que se debia proveer para el estrecha 
de d /aga / /áncs .=Estaba en Sev., leg. 2.° de Carias, co»-
s u l t a s , etc. ; y hay copia en el Dep. hidr. 

MARCOS DE ISABA, capitán y gobernador del castillo de 
Capua en el reino de Nápoles : 

Cuerpo enfermo de la milicia española, con discursos y ar i -
$os para que pueda ser curado, útiles y de provecho.—Ma
dr id , 1594: esta obra fué concluida por el tenienlc Miguel 
Guerrero de Caseda, tudelano.=Huerta, l l i b l . mi l . española, 
pág. 104 : Lucuce, iVincipíos de fortificación y después del 
prólogo: D . Nic. An t . , JUbl. hisp, nova, tom. 2.° , pág . 84. 

MARCOS Luc io : 
Mapas de la Nueva-España y de Filipinas, con declara

ción de ellas; las cuales presentó en la junta de guerra de 
Indias el año 1648, y se \c dieron gracias por este servicio, 
segnn Juan Diaz de la Calle.—El adicionador de A . L . I ' i -
nelo, lom. , 2 . ° , col. 002. 

i i 27 



418 

MARCOS DE VEGA , corregidor de Santiago de Chile : 
Carta que escribió al virey del Perú con fecha 16 de abril 

de 1537, dando cuenta de la entrada de tres «amos enemigos 
en d puerto de Quwíero ; que echaron en tierra 30 hombres 
para tomar agua y l e ñ a , y habiéndolos atacado, mató 7, 
aprisionó 9 , y los demás se reembarcaron h e r i d o s . ^ H a l l á 
base copia en Sev., leg. 14 de Papeles de la antigua gober
nación de Nueva-España y Perú , 

REVERENDÍSIMO FRAY MARCOS DE VILLALBA, natural de 
Ja villa de Cebreros, obispado de Ávila , monge Bernardo: 

Epistola consolatoria ad P lú l ippumII Hispaniarum Regem, 
classa: nava l i , (juam in Angliam tniserat, ve.nlis guassatá el 
disitersá. Salmanticac. 1588, en 4 . ° — D . Nic. An t . , Bíbl. 
hisp. nova, edic. Madr id , tom. 2 . ° , p á g . 86 ; y Biblioteca 
cistere, p á g s . 349 y sig. 

DOÑA MARÍA A N D R E A CASAMAYOR Y DE LA COMA , n a 
tural de Zaragoza , discípula de los PP. Esculapios: murió 
allí en 23 de octubre de 1780, y escr ib ió : 

Tirocinio anfme'ííco. Instrucción de las cuatro reglas l la
nas que saca á luz Casandro Mamés de la Marca y Àrioa (ana
grama), y lo dedica á la Escuela P í a en su colegio de Santo 
Tomás de Zaragoza. Imp. en Í 7 3 8 , en 8.° 

E l parasisolo de Casandro Mamés de la Marca y Arica. 
Noticias cspeculalivas y prácticas de los números , wso de las 
tablas de raices, y reglas generales para responder á algunas 
demandas que en dichas tablas se resuelven sin la álgebra. 
Ms. en fo l . de 109 hojas, que quedó en poder de los here
deros de la autora.—Latassa, B ib l . n . de Escrit. arag., 
tom. 5 . ° , págs . 305 y 306. 

DOÑA MARÍA A N A DE LOBERA, natural de la ciudad de 
San Sebastian; esposa del secretario Domingo Echevarri, 
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descendiente de Pedro Echcvarri , secrelario que fué del Hev 
D . Juan I I de Navarra por los años de 1440; madre de 
D . Jacinto Antonio, y de los generales D. Juan y I ) . Juan Do
mingo Echevarri: 

Ittftrueclon que dió á su hijo D . Jacinto Antonio , CM 14 
de abril de 1640, exhortándole á imitar los generosos ejem
plos de sus hermanos en la carrera de mar ina .= Hist. , Dic
cionario geog, hist, de E s p a ñ a , tom. 2 . ° , pág. 343 , col. I.4 

Dos MARIANO CARRILLO DK ALDORNOZ, brigadiur y d i 
rector subinspector del cuerpo de ingenieros del ejército: 

Tratado de topografía y agrimensura. Madrid , imprenta 
de Cruz Gonzalez , 1838: 2 lomos en 4." El 2.° contiena 
iolameute las 25 láminas de la obra. 

Dice el autor en una advertencia ^ que hallándose el año 
de 1812 de profesor en la academia de ingenieros, esta-
blerida provisionalmente en Cádiz , so le mandó de Ileal or
den formar un breve tratado de trigonometría rectilínea y 
geometría práctica, juntamente con el capi tán , 1). Barto
lomé Amat , de quien fué , según asegura el Señor Car
r i l lo , la parle principal del desempeño de esta comisión. 
Ka favorable acogida de esle tratado le convenció de )a fal
ta que hacia una obra que sin dejar de ser elemental l l e 
nase las miras de aquel ligero y primitivo ensayo. Por esta 
razón se resolvió á escribir tomando por base la citada obr i -
tay con mayor amplitud el Tratado de topografia ;/ agrimen
sura que ahora publicaba. 

En ella ha procurado reunir los principios y dalos esen
ciales que sobre estas materias se hallan diseminados en 
gran número de obras nacionales y extranjeras, agregando 
el producto de su propia experiencia y los importantes datos 
y noticias que le han franqueado generosamente sus compa
ñeros y amigos, entre los cuales hace particular mención del 
digno v benemérito teniente coronel I ) . José García Oten», 
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capitán que fué de ingenieros del ejército y luego subinspec
tor del cuerpo de puentes y caminos. 

Para que esta obra sea de una utilidad mas general no 
solo ha simplificado el autor su doctrina de modo que bas
ten para su inteligencia los conocimientos mas elementales 
del á lgebra y de la geomet r ía , sino que la ba amenizado con 
ejemplos de cosas conocidas, y de casos frecuentes; y este 
mismo anhelo es el origen de las frecuentes referencias que 
hace á otras ciencias para promover en los jóvenes los deseos 
de estudiarlas. Concluye manifestando sus deseos de que 
se le adviertan los defectos que se notaren en su obra para 
mejorarla; y haciendo honorífica mención de los sabios i n 
genieros que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros 
dias han ilustrado aquel cuerpo facultativo y á toda la na 
ción con obras de la parte mas sublime de las ciencias exac
tas y sus aplicaciones á la fortilicacion, defensa de p la 
zas , construcciones de edificios, levantamiento de planos y 
cartas , etc. 

Esta obra la divide su autor en 5 partes , y otra a d i 
cional. Trata en la 1.a de la tr igonometría r ec t i l í nea .—En 
la 2.11 descripción de los instrumentos empleados en las ope
raciones topográficas.—En la 3.a operaciones topográficas, 
—En la 4.8 nivelación, definiciones, efectos de la refrac
ción t e r r e s t r e — E n la 5.a dibujo topográf ico .—Y en la 
adicional cartas geográf icas , incluyendo también las h id ro 
gráficas, militares, etc., los planisferios y otras nociones muy 
importantes sobre estas y otras materias semejantes. 

DON MARIANO TOBÍAS, natural de Orihuela de Albar
racin , sargento mayor de la plaza de Manila, y sucesiva
mente teniente coronel de su regimiento fijo, y gobernador 
de las islas Marianas. E s c r i b i ó : 

Reflexiones prácticas sobre el gobierno de laa islas M a 
rianas. 



instrucfioiies militare* para las mismos UUn; qnc se pu
sieron en practica con superior aprobación. 

Nuevo método sobre cureña* de artUla in ; proponiendo 
nno adaptable ai servicio de dos cañones A nn tiempo, con 
ntilidad y ahorro de la Heal hacienda. 

Murió el Sr. Tobías de enfermedad en el Uosetlon, siendo 
coronel del regimiento de Valencia en la guerra con la Fran
cia. — Latassa, Bibi . t i . de Escrit. arag., tom. ü.*, pág. 5112 
y siguiente. 

M A R T I N LF-ROY DE IÍOMDKRMI.K.—Véase PADRE CRIS
TÓBAL DE ACUÑA. 

MARQUÉS DE AITÓN A.—-Véase DON OVIIXEN-RAMON 
DE MONCADA. 

MARQUÉS DE ALENCI ER, y V n w ROQUE DE LA CRUZ, 
vicario general del órden de Predicadores en Irlanda: 

Tres Cartm con relaciones del desyrar'tado suceso del cor
sario ingles Gualtero /iau/fy en su jornada al rio Orinoco, año 
de 1617 .—Es tán á continuación de la relación escrita por el 
mismo Gualtero con fecha 21 de marzo de 1618, quo exis
tia en Sev. leg. de Papeles locanfes á detcaminos, rciuciones 
jurada*, etc. 

MARQUÉS DE RAIDES: 
6'aría escriía á un religioso de la compañía de Jesus, en 20 

de agosto de 1644, sobre ios sucesos de la ¡juerra en los ma
res y costas del P e r ú . — E s t a b a en Is. cód. núm. S>ü; y hay 
copia en el Dep. h idr . , tomo 12 de mss. 

MARQUÉS DE BAYONA ( I ) . Enrique de Benavides], ca
pitán general de las galeras de Sicilia: 

Papeles que escribió al conde de Linares sobre ct nmirru de 



Orbilclo (anu de 1646) coji algunas respuestas suyas, una fe 
que le dió el conde, y otras de diferentes personas. Imp. f. A r 
chivo del marqués de Santa Cruz, leg. 8, mim. 56 y dupp. 
cu el núm. 87. 

Defensa de cuanto $e le habia imputado de pasages con el 
conde de Linares cuando la loma de Orbitelo. Año de 1646. 
Imp. f . ; en dicho a r d í , núm. 68 del leg. 8.—Comprende m u 
chas buenas noticias sobre las operaciones de la armada y 
galeras en aquella expedición. 

Representación á la Reina, con fecha 20 de abril de 1675, 
por habérsele depuesto del gobierno de Sici l ia .—Hallábase en 
borrador en dicho arch. núm. 61 del l eg . 8 . = E n ella e x 
pone todos Jos acontecimientos de fllecina, antes y después 
de 24 de diciembre de 1674, en que fuó relevado por el 
marqués de Villafranca. Anteceden y siguen otros documen-
íos concernienlcs à sujetar aquella plaza, y estorbar los so
corros que iban de Francia.—Hay copia en el Dep. lúdr . to 
mo 7.° de mss. 

Representación á S. ftl, con fecha 19 de marso de i & T I 
por habérsele prevenido en Real caria de i i de diciembre de 
1676, que todas las operaciones de mar y tierra contra M e r i 
na se ejecutasen por sola la dirección del marqués de Castel-
rodrijjo, virey de Sicilia, mediante los inconvenientes y efectos 
(¡ue habían resultado de no haberse encaminado por una mis-
í»a awlondad desde que comenzó aquella í/ítm-a. = Hal!ábasc 
en dicho archivo, leg. 9, núm 7 2 , y hay copia en el D e p ó 
sito hidr. tomo 10 de mss. = Expone en dicha represen
tación , que esta obediencia á los vireyes seria el primer 
ejemplar en la armada, y refiere los varios casos desde Ja 
conquista de Portugal por el Rey D . Felipe H , en que los 
generales de marina hablan auxiliado las empresas por f ier
ra , sin dependencia de los ejércitos, y siempre con el éx i to 
deseado. 
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MARQUÊS DE BUSCA VOLÓ, superiuíendente de las fortifi
caciones de Castilla: 

Opiísculos militares. Valencia 1669.~Lucucc en sus 
Principios de fortificación, y después del prólogo, Caíúí. de 
algunos cscrit. mil . cspafwles. 

MARQUÉS DE CADEREITA, general de la armada de ga
leones y flota de Tierra-f irme.—Véase PEDRO MARMOLEO. 

MARQUÉS DE CERBALVO: 
Caria al Raj, con fecha 14 (íc ju i io de 1624, participando 

5U salida de Cadiz el dia anfenor en la flota de Nueva-Espa
ñ a , de que era general Gabriel de Chaves. — Hallábase en Se
villa, leg, 10 de Cartas de allí y otros puertos. 

MARQUÉS DE ESTEPA.—Véase DON GARCÍA im TO
LEDO. 

MARQUÉS DE LA HINOJOSA, que en 1610 fué de general 
de la armada en la empresa contra Atarache: 

Carta, con fecha en Cádiz á 2 de diciembre de 16¿ü , par
ticipando al Rey la noíicia recibida, de la invasion de los /io-
iandeses en Puerto-rico y toma de la ciudad en 2íi de setiem-
5rc=Ha l l ábase en Sev., leg. 10 de Carias de a l l i y otros 
puertos. 

MARQUÉS DE LEGANÉS, capitán general: 
Escuela de Palas, ó curso matemático. En Milan, 1693.— 

Lucuce, Catálogo de escritores militares españoles después del 
prólogo en sus Principios de fortificación, dice que es obra 
recomendable pues en ella recopiló el autor ü4 métodos de 
fortificar de los mejores escritores de diversas naciones 
hasta su tiempo; la dió á luz U . Bartolomé Chafrion, alfé
rez de infantería. 
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MARQUÊS DE MAXCBRA, \ i rey del Pe rú : 
Decreto, con fecha en Lima á 6 de junio de 1646 , sobre 

la jurisdicción del capitán de ¡a artillería de marina de aquel 
reino, cuya plaza había oreado el año 1644.=Copia que se 
hallaba en Sev., tomo 13 en fol. de los mss. que fueron del 
cardenal de Molina; y hay copia en el Dep. hidr. , t o m . 26 
de mss. 

MARQUÉS mí MOXTESCLAROS, virey del P e r ú ; 
Instrucción, con fecha en la ciudad de los Reyes á 10 de 

setiembre de 1592, á Joan Vazquez de Loaisa, capitán gene
ral de la artil lería y veedor de las obras de galeras y navios. 

Instrucción, con fecha en dicha ciudad à 15 de a b r i l <h 
1 008, aí general de la armada real del Callao Lorenzo P a 
checo Ozórest¡)ara el viaje á Tierra-firme con la p ia la de 
S. M . 

— líallábíinsc en la Bib. mi l . esl. J, cód. de gobierno po-
lííifo de Indias, núm. 13 , á folios 321 y 325. 

MARQUÉS DE SAN GERMAN: 
Memorial que dió en la junta de (juerra de Indias, con 

/Ví7ia20 de abri l de 1608, incluyendo las instrucciones dadas 
â Andrés de Espinosa y Juan Perez de Argá ra t epa ra h a b i l i 
tar y examinar los astilleros de íítariífa, y pidiendo se les dier 
sr aposento en la casa de la Contratación, ó una ayuda de costa 
para pagar U.—Hallábase en Sev., leg. 1.° de Junta de 
guerra de Indias; y hay copia en el Dep. hidr . tomo 2 3 de 
manuscritos. 

MARQUÉS DE SANTA CRUZ.—Véase DON Á L V A R O DE 
HAZAN . 

MARQUÉS m: UHEÑA. — Véase DON GASPAR DE MOLI
NA v SALDIVAR. 
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MARQUÉS i>RL VALLE DE GUAXACA.—Véase HERNAN 
ó HERNANDO CORTÉS. 

MARQUÉS RE VARINAS: 
Proposiciones sobre los abusos de Indias, fraudes en su 

comercio, y necesidad de la fortificación de sus puerto»; 1/ lo 
que se acordó el año de 1677 en junta presidida por el du 
que de jl /cdiíiacc/i .=Hallábase en B . M . , est. J. cód. 1)1 ; y 
hay copia en el Dep. hidr. lomo 9 de mss. 

MARQUÉS DE LA VICTORIA.—Véase Dox JUAN JOSÉ 
NAVARRO. 

MARQUÉS DE V i L L A F i E t . . — V í a s e Dos FRANCISCO 
CARRILLO. 

MARQUÉS DE VILLA FRANCA: 
Caria al conde de Cifuentes, embajador en fíoma, escrita á 

25 de agosto de i 533, haciéndole relación del socorro dado á 
Coron, que estaba siltodo por los turcos. Refiere que la arma
da cristiana salió de Mccina el dia 2 de aquel mes; atacó y 
puso en fuga á la otomana en 8 ; recobró dos naos que ha
biéndose abordado al entrar en Coron, una de ellas apresa
ron los turcos, y de la otra tenían ganado el alcázar y castillo, 
si bien su capitán Hermosilla seguia defendiéndose 1)¡/.arrú
menle; desembarcóse el socorro de tropa; y fué también ata
cado y puesto en fuga el ejército que sitiaba la plaza por 
t ierra .—Hallábase dicha carta en B. J í . alta, cód. i i j ; y hay 
copia en el Dep. hidr. 

Memorial que dio á S. M . año de 1ÍJ47, exponiendo su
cesos de su vida, dividido en C partes.—Hallábase en B. E. 
c s t . H , cód. 14-, folios 106 á 145; y hay copia en el Depó
sito hidrográfico. 
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MARQUÉS DE VILLAMAMUQUE, vircy de Méjico: 
Carta al Rey, con fecha en Méjico á 24 de enero de i 587 

sobre la navegación y comercio de la Nueva-España con las is
las Filipinas en navios de particulares, y no con los de S. 3 1 . — 
Hallábase en Sev, , leg. 2.° de Papeles del Maluco y F i l i p i 
nas, años Í S 6 4 á 1608. 

MARQUÉS DE VILLENA.—Véase Dos E N R I Q U E DE 
ABAGON. 

MARQUÉS DEL Viso : 
Heprcsentacion que hizo á la Reina en 15 de setiembre de 

167B esíantío preso en la torre del Griego, jur isdicción di 
Nápoles, sobre el socorro que los franceses introdujeron en Me-
ciña en 3 de enero del mismo año.—Refiere las operaciones 
que hizo desde 8 de octubre de 1674 , que recibió ea Barce
lona la órden de S. M . de 4 del mismo, para pasar con 
las galeras y armada á Merina basta dicho 3 de enero de 
167B , que el francés introdujo el socorro á pesar tie la 
láctica con que el marqués procuró estorbarlo. = Eslaba en 
el archivo del Kxcmo. Sr. marqués de Sta, Cruz , al n ú m e 
ro 62 del leg. 8.°; y hay copia en el Dep. hidr. 

DON MARTIN ABARCA ÜE BOLEA, conde de las A!munias 
harón de Torres, de Clamosa y otros lugares de Aragon ; 
hijo del vicecanciller I ) . Bernardo y de Doña G e r ó n i m a de 
Castro y Pinós. En su tierna edad sirvió de menino á la 
Señora Doña Ana de Austria ; y al Rey D . Felipe 11, p o r los 
años ir>77 á 1695, con inteligencia y valor. A mas de va
rias composiciones poéticas, por las cuales Lope de Vega 
Carpió le alabó en su Laurel de Apolo, escribió: 

Historia de las grandezas y cosas maravillosas de las pro
vincias orientales , sacada de Marco Paulo Véneto, y tradu-
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riífarfe latín en romance, y rtilm/uía r» mur/»is partes. D i r i -
j'vla á l ) . Jteltran tie ¡a Cuera, duque de Alburquerque , mar
ques de Cuéllar, conde de I,edc&ma ¡/ ÍHiehna, luijar-tenien-
te tf capitán general por S . } f . en el reino de Aragon—Con 
licencia: en Zaragoza, por Angelo Ta vano. Año MDC.l; 
nn tomo en S." de 1C3 folios , sin lus [irinciinos, ni la tílila 
de los capítulos que está al fin. 

Fué aprobante fray Gerónimo de Alilovera , prior de 
San Agustin, en Zaragoza à 3 de noviembre de 1600, ala
bando esta obra por conlener coxas de mucho ¡junto, y la 
traducción por ser fiel \j lerfiiima con elegante estilo. Sigue la 
dedicatoria ; y hie«o una mírcrtrnci/i de I ) . Martin al lector, 
diciendo que le bnbin mo\¡do ti la traducción et pnrecrrle 
importante para los inlcligentcs y aficioniidos á la cosmo
grafía y geograf ía ; y añade algunas rosas de las que hnbia 
hallado en otros escritores , reduciéndolo todo á una suma, 
para que se vea la grande/a de las parles orientales. Dice 
ademas que si esto linllaba aceptación , publicaria otra re
copilación correspondiente al África , y en particular del 
reino de Congo. Pero no se sabe que hubiese verificado esta 
oferta. Puédese inferir que I ) . Martin Abarca no conoció 
(pues no la cita) la traducción castellana, que del original 
veneciano liabia hecho el arcediano Kodrígo de Santaella 
en Sevilla cerca de un siglo antes y con mayor amplitud. 

De la arriba expresada , así como de su editor, hacen 
mérito A. L . l ' inelo, Epítome de Iliblioleca . pág. i . * : su 
adicionador Barcia, tom. 1.°, col. 19; y con mas detención 
1). Nic. Ant . I t ibl . /n'sp. nova, edic. de Madrid, torn. 2.", 
pág. 89 , y Latassa, Eserit. aratj., tom. 2.° , pág. 113. 

MARTIN MÍ ARÓSTKGUI : 
Papel presentado al consejo, con fecha 11 de setiembre de 

1030, acerca de las instrucciones y liiulos de las personas que 
hablan de i r á la restauración de Pernambuco.-^-Estaba en 



428 

B . M . en borrador, est. J . , leg. 90 de Papeies históricos 
y 'polilicos de indias; y hay copia en el Dep, hidr. , t o m . 9 
de mss. 

MARTIN DE HKUIÍM {Ó BOHEMIA). Nació en Nuremberg; 
poc5 después del año 1430 ; era hijo de un consejero de 
aquella ciudad llamado también Martin , y de Ines Shopper 
de Scliopperhof. Dedicado al comercio, como 3o solía hacer 
'a nobleza de aquel tiempo, hubo de establecerse en Portu
gal hacia el año de 1481 , y fué uno de los que compusie
ron la junta que el Rev I ) . Juan 11 mandó formar para per
feccionar el arte de navegar, á la que se debió la aplicacioo 
del astrolábio á la navegación. En 1484 hizo un viaje en 
que se descubrieron varios puntos de la costa de Áfr ica ; los 
cuales señaló en un globo , que habia construido, si b ien con 
algunos errores por haber copiado cosas maravillosas, ex
trañas y absurdas de viajeros anteriores. Kra muy estima
do del monarca por tugués " por su nobleza y s a b i d u r í a , y 
«ser tan insigne maliMiiálico y as t ró logo , que por las estre-
«llas adivinaba muchas cosas que aun después se vieron 
« ciertas , como verémos al fin dcsla historia, y las nuevas 
«islas que están por descubrir, y de aquí nació juzgar teme-
« rariamente algunos que este fidalgo bohemio era n igromán-
«t ico." E l historiador de quien es este pasaje refiere en efec

to algunas singularidades sobre los pronósticos de Behem, por 
loa cuales 1c atribuían otros el descubrimiento del nuevo 
mundo antes que Colon. Establecido Behem en el F a y a l , ca
só allí en 1486 con Juana de Macedo, hija de Job de Ulra, 
ó l i u é r l e r , capitán y donatario de la misma isla, de cuyo 
matrimonio tuvo dos hijos , el uno de ellos en 1489 , llamado 
también Mart in . Vino á su patria el año siguiente, donde 
en 1492 dio la última mano á su expresado globo: volvió á 
Portugal en 1493, y pasó nuevamente al Eayal: en 1494 
le envió D. Juan lí con una comisión á Flandcs; y vuelto á 
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Lisboa mur ió á ¿ 9 de ju l io de líiOG; y fué cnlcrrario en la 
iglesia de los dominicos. 

El adicionador del Epi t . âe bibíiut. de A . L . Pinclo dice 
en su tom. 2 . ° , col. 108-2: 

" MARTIN DE BOHEMIA. Carla de marear, que dicen dió 
« luz á Hernando de Magallanes para su descubrimiento, 
« según Herrera , fol. 52 de sus Oteadas de Indian. '* 

Las nolicias biográficas que van dadas constan mas por 
extenso en la Historia Insulana del l \ Antonio Cordeiro, 
impresa en Lisboa año 1717, l ib . V I I I , cap. 4 . ° , 33 , y 
Jib. I X , cap. 8.°, § § . 4 1 , 4-2 y -13; y en Investigaciones 
históricas de Cladera, Disc, preliminar, págs. I X A X X X I I . 

MARTIN DE CENTENERA , arcediano : 
Carta ai presidente del consejo de Indias, con fecha en In 

isla de Cabo- Verde á 22 de rficieiíiíire de. 1572, dando cuen
ta de su viaje desde la Gomera en la armada del adelantado 
Juan Oriiz de '/árate , que iba á H í t e n o s - A i r e s . H u l l á h a s n 
original en Scv., leg. 2 . ° , de Descripciones i / pablariuues de 
/odias; y hay copia en e! Dep. hu i r . , tom. 14 de mss. 

Acaso esle arcediano sea el mismo DON MAHTIX DFX 
BARCO CRNTKNKHA , natural de la villa de Logrosan en Kxt ie -
madura , autor del poema : 

vlrí/íníina y conquista del Jlio de la Hala y Tucnman , y 
otros sucesos del Peni. Imp. en Lisboa. 1602, en 4.", según 
L. Pineln, Epit. de b ib . , pág. 88; su adicionador Barcia, 
lom. 2 . ° , col. Ü 6 3 ; D. Xic. Ant. I l i b l . hUp. nova, lom. 2.°, 
pág. 98 ; y Diccionar. geogr. de Miñano , torn. 5.", art. LO
GROSAN, pág . 243 y sig. 

MARTIN CORTÉS, natural de la villa de Bujaraloz en 
Aragon, de noble lin;ij<\ ¿ hijo de Martin Cortés y Mar t i 
na de Albacur. Se estableció en Cádiz hacia el año IÍJIJO; 
\ el Dr. I ) . Gonzalo Antonio Serrano 'citado por Lulassa), 
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dice en su Astrologia universal, lorn. 1 .*, pág. X X X I X del 
pró logo , " q u e nuestro Cortés fué insigne en astronomía y 
« e x p e r t o en la náut ica , y que su obra tiene órdcn y clari-
« d a d , siendo útil para los que desean saberla náutica." 
Titulase esta: 

Breve compendio de la esfera, y de la arte de navegar, 
con nuevos instrumentos y reglas , ejemplificado COJI muy sub-
liles demostraciones. Compuesto por Mar t in Cortés, natural de 
de liujaraloz en el reino de Aragon , y de presente vecino dela 
ciudad de Cádiz. Dirigido al invictísimo Monarca Carlos F, 
Jiey às las E s p a ñ a s . etc. Impreso en Sevilla por Anton A l -
vare/., año 1551 , en fu l . ; y reimpreso por el mismo en 
1550 , también en fo l . 

Dividió esta obra en tres partes; subdividiéndolas, la l.1 
en 20 capítulos , en otros 20 la 2.a, y en 14 la 3.% y (ie
ne planos , cartas y otras láminas ; precede á todo, después 
de la portada , el escudo de armas Reales de E s p a ñ a , y el 
retrato del autor , señalando con la mano á la estrella po
la r , orlado de geroglíficos matemáticos , y debajo el blasón 
de su linage: sigue luego su carta al Emperador, la tabla de 
la obra, y el prólogo en que habla con el marqués de Santa 
Cruz D . Alvaro de Dazan; y concluye la obra con otra caria 
al magnífico señor .Toban Pe rent , ciudadano de Valencia. 

—Hacen mención de Cortes y de su expesado Arte de 
navegar y compendio de esfera, A . L . Pinelo, Epítome de 
bibl., pág. 143; su continuador Barcia, tom. 2 .° , col. 1067; 
Huerta , Jiibl. mil españ. , pág . 105 ; D . Nic. A n t . , Biblio
teca hispana nova, edic. de Madrid, tom. 2 .° , pág . 100; 
pero mas circunstanciada, con presencia de un ejemplar, 
Latassa , Escri l . aragoneses, tom. I .0 , p á g . 1G7.—También 
lo menciona Miñano, Dicción, geogr., tom. 2 .° , art. BCJA-
HALOZ, pág . 183.-—Salas en su Memorial de la artillería 
española, cap. I , pág. 1.", dice " que la navegación se es-
«ludió en Francia por el Arte de navegar de Pedro de Me-
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w dina, y en luglalcrra por el Breve compentUo tie l a etfera 

« y Arte de navegar de Mart i u Cortes.'' 

MARTIN DE EGUILUZ , natural de Vizcaya , su hallo de 
soldado, sargento, alférez y otros cargos ci» diverjas j o r 
nadas, provincias y guarniciones: según él dice en sn prrtlo-
go llevaba 24 años de servicio mil i tar , cuando en fin de se-
üerabre de 1586 estando preso en el castillo de Milan es
cribía la obra, que motiva este artículo. La intituló : 

M i l i c i a . D i s c u r s o y r e g l a m i l i t a r . D i v i d i d o en dos l ibros. 

D i r i g i d o a l R e y D . F e l i p e tiucsíro s e ñ o r . Imp. en Madrid por 
Luis Sanchez., año M D X C I I . — U n tom. en 4.° de 103 hojas, 
sin las 4 de entrada ó principios.—Aprobó esta obra Luis 
de Barrientos con fecha en Madrid 7 de diciembre de líiíM, 
declarándola útil y conveniente á la mil ic ia , y que su aulor, 
á quien conocía desde que comenzó á servir h S. M . , me
recia por sus servicios y entendimiento la gracia que sol i
citaba. Kxpidiósefe en consecuencia , á 12 del mismo d i 
ciembre , la Real cédula , en que ya se le llamaba (eniente, 

concediéndole licencia por diez años para la impresión y ven
ta de su libro en los reinos de Castilla, y baciendo mérito 
de sus servicios de 27 años en Italia, Mal ta , Klándes y Por
tugal. La obra está dividida en dos libros , de 9 capítulos 
cada uno; contiene el 1.° las reglas convenientes á la infan
tería desde el simple soldado hasta el maestre de campo do 
un tercio , á quien llama cabeza , caudillo , principio , fin y 
justicia ordinaria de é l : el 2.° trata del maestre de campo 
general de un ejercito, y del capitán general; en ambos l i 
bros propone las cualidades, costumbres y obligaciones que 
deben concurrir en todo militar , de subdito á jefe , en guar
nición , en marcha y en campaña; pertrechos y municiones 
que necesita un ejército ; gobierno en fo r l a l cm , estrategia 
de guerra, y otros muchos avisos. 
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DON M A R T I N ENRIQUEZ, vireyde Méj ico: 
Irtsíruccion dada en i d e febrero de 1572 al capitán Juan 

de Isla para su jornada desde ¿as isias de poniente al descu
brimiento de la cosía de la China hasta N u e v a - E s p a ñ a . = O r \ -
ginal en Sev. , leg. de Papeles del Maluco y Fi l ipinas, años 
1564 á 1608 ; y copia en el Dep, hidr . 

BACHILLER MARTIN FERNANDEZ DE ENCISO. Hal lábase en 
1509 en Sto. Domingo de la isla española, y habia ganado á 
abogar 2,000 caslellanos, que eran mas en aquel tiempo que 
ahoratO.OOO. Pidióle Ojeda que le favoreciese con su indus
tria y dineros en sus descubrimientos *. hízolo a s í , comprando 
una nave, y Ojeda le nombró alcalde mayor de la goberna
ción de Urabá . Sitiaron los indios la fortaleza de la v i l l a de 
San Sebastian en 1510; Ojeda yendo á socorrerla fué muer
to en una refriega, y los compañeros viendo que no volvia 
se embarcaron en dos berganlines, de los cuales uno se fué 
á pique , y el otro que mandaba Francisco Pizarro se refugió 
al puerto de Cartagena, donde en t ró el bachiller Enciso 
con una nao y un berganlin , llevando bastimentos, boo i -
bres, caballos y armas, y con él Vasco Nuñez de Balboa. 
Enciso los persuadió á volver á U r a b á , donde p e r e c i ó un 
berganlin con provisiones: sufrieron nuevas hambres y ata
ques de indios, y forzados de la necesidad abandonaron se
gunda Tez aquella t ie r ra , marchando por consejo de Balboa 
al Darien, donde fundaron la villa de Sta. María de la An
tigua. Aquí se alzó Balboa con el poder; y haciendo cargo 
á Enciso de haber usurpado la jurisdicción agena sin poder 
Real, sino de Ojeda, que era ya muerto; p rend ió le , hízole 
proceso, confiscóle sus bienes, y solo á ruego de amigos le 
dió libertad bajo palabra de volverse en primera propor
ción de: buque á Castilla ó á la Españo la : intentóse en vano 
reconciliarlos, y Enciso estaba ya en Castilla por mavo de 
1513: después de grandes trabajos que pasó antes de apnr-
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tar á la Española , quejóse de Balboa, que de resultas fué 
condenado al pago de las cosías y daños que le hubia cau
sado, aunque á reserva de oirltí en lo criminal; y nombra
do Pedro Arias Dávila para i r á residenciar á Balboa de 
sus hechos en el Darien, mandó el Uey que procediese con
tra él en las quejas del bachiller Enciso, quien volvió allü 
con aquel ministro año 1514- en calidad de alguacil ma
yor : envióle Pedrarias á indagar de los caciques del país 
donde había oro: requir ió á dos de ellos) y como se resis
tiesen les tomó el lugar con las armas, é hi?.o á uno preso, 
lo que no produjo otro efeclo que i r r i tar á los indios• = Her
rera, Décadas de Indiast Déc. I , l ib , 7 . ° , cap. 1 1 , l ib . 8.", 
pág. 210; l ib . 9.°, cap. 1.°; l ib . 10, cap. 7.°; y Descrip
ción, pág . 3 1 . 

Desde dicho año l o l i no se vuelve á saber de Enciso, 
basta que en l o 19 dio á luz la obra que da motivo ni pri¡-
senlc a r t ícu lo , impresa en Sevilla por Jacobo Cronibcrgcr, 
reimpresa allí en l o 3 0 , ambas en f o i . , conto también su 
tercera edición, con la siguiente portada: 

Suma de geografia <¡uc trata de todas las partidas i / 'pro
vincias del mundo, en especial de las Indias, y trata larga
mente del arte del marear , juntamente con la esphera en ro
mance: con el regimiento del Sol y del Norte: agora nueva-' 
mente enmendada de algunos defectos que tenia en la impresión 
yasada. En Sevilla por Andrés de Burgos, año de 1 5 4 6 , = 
De las tres ediciones se hace mención por A. L . Pinelo, 
Epü. de b i b l . , pág . 172; por su adicionador Barcia, to 
mo 2.° , cois. 986 y 1147 , y tom. 3.", col. 1278, dicien
do que Enciso "es el primero que imprimió obra geográfica 
«de las Indias;" é igualmente por I ) . Nic. Ant. , Bililioteca. 
hispana nova, edic. de Madrid , lom. 2 . ° , pág. 101. 

Dedica el autor su obra al Emperador Carlos V , siendo 
aun este de poca edad, para que le sirviese de instrucción y 

n 28 
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fuese provechosa al mismo tiempo á los pilotos y marineros 
que fuesen á descubrir tierras nuevas. Con este objeto p r in 
cipia con algunos elementos de la esfera según el sistema de 
Phtolomeo, indicando los tiempos que emplean los planetas 
en su revolución, explicando los círculos de la esfera y la fi
sura de la t ierra. Pone luego las tablas de las declinaciones 
de sol para los años bisiestos y sucesivos á ellos, y el m é t o 
do para tomar la altura del norte y regirse por é l : expl icán
dolo por una rosa náutica con sus treinta y dos vientos ó 
rombos, y expresando el número de leguas que se anda por 
oa<Ia grado que se grangea en cada uno de los rumbos de 
derrota. Es curioso este método y pudieran por él formarse 
tablas de sumo auxilio para la práctica del pilotaje: todo él 
está fundado en los principios mas sencillos de la tr igonome
tría , según los ángulos que resultan del rumbo de derrota 
con el meridiano; y es lo que hacemos en el dia al corregir 
los rumbos por el ciiarl ier ô escala de Guníer . Como nave
gando por la línea E . O. se camina por una igual a l tura de 
lati tud da Enciso algunas reglas para tomar la altura del sol 
y la del lucero del alba nombrado Venus, cuando el sol sale. 
Dice que los marineros llevan en la navegación E . O . cuenta 
de lo que andan por dias y noches y por ampolletas (es Jo que 
nosotros llamamos estima) y añade que es buena cuenta para 
ios que tienen conocimiento de la nao en que van , lo que 
sacie andar por hora, porque arbitran lo qne pueden andar; 
pero' como es arbitraria la cuenta es incierta , y para seguri
dad del error echan antes mas leguas que menos, porque ha
gan con la tierra antes que lleguen, y vayan sobre aviso y 
velen las noches porque no den en ella sin verla primero y 
conocer á donde van á dar. Aquí se ven las precauciones á 
qne obligaba la falta de conocimientos, ó el atraso de] arte 
de la navegación en aquella era de tanto célebre navegante. 
Establece luego nuestro autor las reglas para tomar la altu-
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ra del sol , explicando el regimiento del astrolábio y cuadran
te para saber la declinación de aquel astro y el lugar quo 
ocupa en el zodiaco cada dia. 

A esto reduce Enciso todo lo teórico del arle de nave
gar que publicó en su obra. De su parte geográfica puede 
también aprovecharse el navegante. Divide el mundo en dos 
parles, la una oriental y la otra occidental; Subdivide la 
primera en las tres en que los pasados la dividieron, quo 
son Asia, África y Europa, y la segunda en dos parles, po
niendo las Costas de las tierras por derrotas v alturas, nom
brando sus cabos y fijahda la situación de estos por la a l 
tura y grados en que cada uno está para facilitar á los ma
reantes el reconocerlas tierras que van á buscar por la mar, 
de lo que los escritores antiguos no hacen mención ; por lo 
cual se puede contemplar esta parte como iln derrotero pre
cioso para el tiempo en que se escrihki. Como resiíllado d» 
la situación de los lugares, que cita en esta obra, de varias 
partes del universo formó uua carta geográfica , presentán
dola al Rey según dice él mismo en la dedicatoria: " y por-
«que esto V . M . pudiese mejor comprehender hice hacer 
«una figura en plano, en que puse todas las tierras y pro-
'(vincias del universo de que fasta hoy ha habido noticias 
«por escripluras auténticas y por vista en nuestros tiem-
«pos . " Itabiendo dejado dicho poco antes que se sabrían 
mejor por esta obra las provincias del universo de lo qne se 
babian sabido basta entonces por los de nuestra Europa; y 
no es dudable que bahiéndose hallado el autor en la conquis-» 
ta y primeros establecimientos nuestros en la costa-firme do 
la América desde 1509 pocos coetáneos pudieran en ÍMÍ ) , 
en que publicó por primera vez su obra, d, r tantas noti
cias de aquellas regiones enteramente nuevas para los 
europeos, y aun no enteramente reconocidas ni conquis
tadas , 
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DON M A R T I N FERNANDEZ DE NAVARRETE , natural de la 
vil la de Abalos en la Rioja , caballero de Justicia de la órdera 
de San Juan, gran cruz de la Real órden de Isabel la C a t ó 
l i ca , senador, etc. 

E l I l lmo. Sr. D. Fé l ix Torres Amat, obispo de Astorga^ 
que ha tenido la bondad de consignar en el Apéndice á la 
vida de su t ío el Ulmo arzobispo de Palmira , un obsequioso 
artículo de mis estudios, servicios militares en ia mar ina , y 
trabajos literarios sobre asuntos diversos, ha comprendido 
por consiguiente los que he dado á h\z relativos á marina (1). 

Véase DON JORGE PEREZ LASO DE LA VEGA , \ Dox T O 
MAS GONZALEZ. 

í lasía aquí el Señor Navarrete; su estremada modestia 
y delicadeza no le permitieron hablar mas de su persona; 
p r o creyendo que los lectores de esta Jíiblioleca d e s e a r á n 
con ansia ver en ella una breve reseña de la vida de su 
autor y un catálogo completo de sus obras, nos ha pareci
do oportuno satisfacer en este lugar sus justos deseos. 

Nació D . Martin Fernandez de Navarrete en la v i l l a de 
Ábalps , provincia de Logroño , diócesis de Calahorra, en la 
noche del 8 al 9 de noviembre de 1765". Fueron sus padres 
D . Francisco Antonio Fernandez de Navarrete y D o ñ a M a 
ría Catalina Gimenez de Tejada, y ambos cor respondían á Jas 
familias de mas ilustre y distinguido linaje en Rioja y Navar
ra. Aun no había cumplido los tres años de edad cuando Jo 
recibieron en la tírden de S. Juan de Jerusalen en 9 de agos
to de 17fi8; á lo que contribuyeron varios parientes mater
nos, que pertenecían á ella, en especial 1). Francisco A n t o 
nio Gimenez die Tejada, residenle en Malta y tio ca rna l de 

(1) No se hace aquí mención de ellos, porque al final de la bio-
graíia que sigue se da uu catálogo minucioso de todas las obras que 
ííscrib ió. 
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sn madre , que llegó á ser gran maestre de dicha órden. En 
Ábaios comenzó y concluyó el estudio de las primeras letras 
al lado de su padre, hombre estudioso y á la sazón de los mas 
capaces é instruidos del pais, quien le esplicaba con la ma
yor solicitud y esmero la rel igion, geografía y los primeros 
rudimentos gramaticales, l'asó después á Calahorra en d i 
ciembre de 1774 con el objeto de estudiar gramática latina, 
y allí permaneció hasta abril de 1777 , en que se trasladó al 
Real Seminario de Vergara (fundado eu el año anterior por 
la Sociedad Vascongada) del que era entonces director el 
ilustrado eclesiástico D . Antonio de S. Mart in , ayo que fué 
<le su hermano mayor I ) . Antonio en Burdeos y Bayona. En 
este ostahlecimienlo literario, que tantos hombres célebres ha 
legado á nuestra patria, empezó á dar muestras de su distin
guido talento y constante aplicación en el estudio de las hu 
manidades , matemáticas y física cspcrimental; siendo con
discípulo de D. Luis de Saladar, ministro, que fuó do mari
na , con quien contrajo desde entonces una amistad íntima y 
tierna, que ha durado lo que su existencia. Merecióle parti
cular predilección la Ulcralura, y ya en el seminario empezó 
á distinguirse en ella haciendo algunas composiciones poét i 
cas, que le valieron un premio estraordinario en las juntas ce
lebradas por la Sociedad Vascongada en julio do 1779, y que 
su nombre so mencionase en la Gaceta de Madrid. Conocien
do el señor conde de Peñaflorida , director de dicha sociedad 
y fundador del Seminario su decidida afición á las bellas l e 
tras, le puso en correspondencia epistolar con D. Tomás de 
Iriarte , á quien mereció finas atenciones. 

Concluido, que hubo el estudio del á lgebra , geometría, 
t r igonometr ía y los principios del cálculo diferencial é i n 
tegral pidieron sus padres en 1780 al ministro de Marina 
marqués Gonzalez de Castcjon carta-orden para que se le 
admitiese de guardia-marina en la compañía del departa
mento del Fer ro l ; y obtenida en 13 de agosto del mismo 
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año de 1780 acudió á su destino: ei 6 de noviembre fué 
colocado eo la compañía de guardias-marinas, de que era te
niente el capitán de navio D. Francisco de Paula Jovcllanos, 
que conociendo su helio carácter y singular talento le r e l a 
cionó con su hermano D. Gaspar: de este modo la suerte le 
iba haciendo contraer relaciones y aun amistad con los p e r 
sonages mas distinguidos y notables de este tiempo, cuyas 
huellas debia seguir con tanto lucimiento y honor suyo, confio 
gloria de su patria. 

Viendo D. Francisco Jovcllanos y el director de la A c a 
demia (que lo e r a á la sazón D. Cipriano Vimercali) su s ó 
lida instrucción en las ciencias exactas , desearon que hiciese 
unos brillantes y lucidos exámenes ; como se verificó, m a n i -
íestando en la reclitnd y seguridad de sus respuestas conoci
mientos estraordinarios á su edad. Dedicóse en seguida a l es-
ludio de la navegación y de la maniobra; concluido el cual 
en marzo de 1781 se embarcó el 1.0 de abril en el navio San 
Pablo, que mandaba el capitán D. Luis Muñoz de Guzman 
«pasando así de la vida científica á la vida práct ica , y de ta 
«tranquil idad y reposo de los estudios á la agitación y pe l i -
« gros de mar ino( l ) . " Trasladándose pnjunio áCádiz este na
vio , se incorporó á la escuadra que estaba bajo las ó r d e n e s 
del teniente general D . Luis de Córdova, é hizo la c a m p a ñ a 
de aquel verano sobre las costas de Inglaterra con la escua
dra combinada francesa y española regresando á Cádiz á los 
65 dias de mar, no sin haber corrido algunos riesgos y su
frido graves penalidades. Con el objeto de proteger u n con
voy que se dirigia á Amér i ca , y defender nuestras costas de 
las agresiones de los ingleses salió el â de enero de 1782 
conD. José Mazarredo, mayor general de la escuadra, quien 
al ver su aplicación y buena índole 1c cobró tal afición, que 

(1) Biografía del Uxcmo. Sr. D. Martin Fernandez de Navarrete es
crita por el Sr. Mmim y publicada en la Galeria de españoles célebres con
temporáneos que ha visto la luz pública en la oficina de D. Ignacio Boix. 
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él misino cuidaba coa paternal solicitud (Je su instrucción 
náu t i c a , sobre todo en la parto, concerniente á las obser
vaciones astronómicas. Vuelto de esta espedieion en 10 de 
enero no estuvo muclio tiempo en (regado al descauso; el 
3 de junio verificó otra salida en el navio S. Fernando con 
]a escuadra combinada, que después de hacer una larga I ra-
vesía t ú v o l a suefle de apresar un convoy ing lés , (|ue se 
dirigia á Quebec y Terranova. Nuestra escuadra dio la 
vuelta li Cádiz habiendo pretendido en vano dar caza á la 
inglesa, que logró escapar á causa de la mayor velocidad de 
sus navios forrados en cobre ( I ) . Poco permaneció nues
tro jóven marino en esta ciudad, el í) salió otra vez con d i 
rección á Aljeciras en compañía del guardia-marina I ) . Jose 
Vargas y Ponce , unido á él desde entonces con indisoluble 
amistad , á sostener el desgraciado ataque de las baterías 
Élolantes contra GibralLar: aquí prestó i elevantes servicios 
auxiliando con intrepidez á infuutos desgraciados, que I lu 
dieran perecido si con la lancha do su buque no hubiera acu
dido presuroso á libertarles de tan inminente peligro. Al 
anochecer del 20 de octubre concurr ió al reñido combale, 
que se t rabó en el cabo ICsparlel entre la escuadra combinada 
y la inglesa y que duró por espacio de algunas horas hasta 
que los ingleses huyeron sin que fuese posible perseguirlos 
con buen éxito por la oscuridad de la noche. Regresó á 
Cádiz nuestra escuadra y á íines de este ano en premio de 
sus buenos servicios fué promovido á alférez de fragala.— 
Hizóse en París la paz con Inglaterra en 20 de enero de 
1783 ; y como con el nuevo género de vida se hubiese de-
bililado algún lauto su salud obtuvo licencia para i r á resta
blecerla con los aires sanos de su pais natal y de las provin
cias vascongadas, en que permaneció hasta que á tine» de 

(!) Los buques franceses y cspiiiiules lodavia en esta épmM i i" 
habían lieclio uso de esta importante mejora , que tan felices resulia-
dos ha dado por mas de un concepto en iiempos posteriores. 
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noviembre vino á Madr id , donde tuvo la mas lisonjera aco
gida entre los principales literatos de aquel tiempo, y t r a t ó 
con intimidad á 1). Gaspar Melchor de Jovellanos, á D . Tomas 
de Iriarte y á D . Leandro Fernandez Morat in. 

Destinado al departamento de Cartagena pasó á esta c i u 
dad en enero de 1784, y enjbarcado en la fragata Santa Ca
silda mandada por D . Antonio Escaño se halló en varias 
campañas de corso; en 3 de noviembre se dirigió á las Islas 
Baleares, en cuyo punto estuvo hasta mayo de 178S , que 
volvió á Cartagena. Poco después hizo otra salida con l a es
cuadra, que á las órdenes de D. José Mazarredo llevaba el 
doble objeto de experimentar las mejoras ó adelantamientos 
en la construcción de buques, y hacer la paz con la regencia 
de A r g e l ; comisiones que desempeñó el Señor Mazarredo 
con tino estraordinario. 

En es ía época dir igió Navarrete bajo el seudón imo do 
J). Pancracio Lesmes de S. Quintin una carta crítica á Don 
Vicente García de la Huerta con motivo del romance adu la 
dor y exagerado, que escribió en elogio del general D . A n 
tonio Barceló por la úl t ima espedicion española contra Argel 
en 1784, á la que contestó Huerta con unas no/as aposl i -
Ua$, en las que no adivinando su verdadero autor hacia inso
lentes alusiones al abate Ceruti , á Vargas y sobre todo á 
Iriarte. 

Como en esfe año muriese el ilustre conde de Pcñaflorida 
fundador y director de la Real Sociedad Vascongada compuso 
el j?/o¡;io pdsfumo de este beneméri to patricio á quien n o solo 
amaba por las relaciones de familia que á él le unian, sino 
que apreciaba ademas por su laboriosidad y zelo en p r o m o 
ver y generalizar los conocimientos ú t i l es . También p o r este 
tiempo escribió dos cartas al periódico el Censor, que se pu
blicaba en Madrid bajo la protección del esclarecido conde 
de Floridablanca, una sobre algunas reformas en cierlas ó r 
denes militares y la otra sobre el teatro. Destinado en febre-
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r o de 1786 en clasu ile ayudanlc á la compañía de guantins-
marinas de Carlagpna, y ávido de enriquecer su cnlendimi iMi-
to se dedicó allí al estudio de las maloniátiras sublimes con 
aplicación á la as t ronomía , navegación, maniobra y a r i | i i i -
tectura naval bajo la dirección de 1). Gabriel Ciscar, com
pletando de este modo su educación oicnlitioa, En 28 do 
abri l de 1787 fué nombrado alférez de navio: en febrero de 
1789 se presentó en compañía de otros siete oliciates á p ú 
blicos exámenes en que disertó con general aplauso sobre la 
as t ronomía física. Durante su permanencia en Cartagena s a 
l ió á luz el Semanario literario, para til cual escribió algunos 
ar t ículos en prosa y varias poesías ; aipena ocupación de los 
cortos momeníos de ocio, que le dejaban los serios y áridos, 
aunque sublimes estudios de su carrera. 

Era nuestro marino por su talento y constante aplica
ción el ídolo de sus gefes y superiores, y el asombro de sus 
compañeros é iguales; poro agoviado de tamañas tareas so 
quebrantó su salud en términos, que llegó á temerse por sus 
prcuiosos dias. Con el fin de repuperarla hizo algunos viajes 
á Formontora y Alicante, mas como no bastasen á su com
pleto alivio, se le concedió Heal Ucencia en mayo de 1780 
para pasar á Ábalos al sono de su familia, adonde llegó á 
fines de dicho mos. En su casa nativa con el cuidado de sus 
padres, el género de vida tranquilo y los aires saludables 
del pueblo, que le dió ol ser, consiguió su total restablecí-
«liento, que fué celebrado con la agradable noticia de su as
censo á teniente do fragata, y el recibo de una real orden 
para que pasase á reconocer los archivos del reino y recoger 
cuantas noticias y manuscritos encontrase pertenecientes á 
luarina; comisión en que quiso utilizar su laboriosidad y 
conocimientos el entendido ministro de marina I ) . Antonio 
Valdés , que tenia el proyecto de establecer en la Isla de 
Leon una biblioteca ó museo mar í t imo. Para llevar á cabo 
tan importante y delicado encargo, después de visitar á sus 
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parientes y licrnianos,)' de despedirse con ternura de sus que--
ridos padres, que exhalaron su último aliento sin tener la gra
ta satisfacción de volver á ver á su hijo celebrado p o r toda 
la Europa y reputado como uno de sus miembros mas ilus
tres y sabios, abandonó la vil la de Abalos en 23 de a b r U de 
1790. Como la corle á su llegada á Madrid se encontrase en 
Aranjuez, pasó á este Real sitio con el fin de t r a l í i r con el 
ministro de marina acerca del órden y método que deberia 
seguir en. el reconocimiento de los archivos. Mandóse l e por 
Real ó r d e n , que comenzase sus trabajos ó investigaciooes 
por la biblioteca de Madrid y por los archivos de algunos 
monasterios y particulares, en que se conservaban docu
mentos importantes y preciosos relativos á marina. Después 
de haber reconocido la biblioteca de Madrid y la de S. Isidro 
y los archivos de los iixemos. señores marqueses de Santa 
Cruz y de Villafranca; de los duques de Medinasidonia, del 
Infantado y de Alba, se trasladó al Escorial á reg i s t ra r su 
célebre biblioteca, cuya existencia actual se debe en gran 
parle al celo y eficacia con que atendió á su custodia como 
director de la Academia de la historia. Cerca de t res años 
invirt ió en tan prolijos reconocimientos: en ano de -ellos 
(1791) fué admitido en clase de socio de número p o r la So
ciedad económica de Madr id , distinción que debió induda
blemente al marqués de Castrillo, después duque del Farque; 
y en su recepción leyó un Discurso sobre los progresos que 
imede adquirir la economía -poliUca con la aflicaoion de las 
cknc'un exactas y naturales, y con las observaciones de las so-
ciedades pa l r ióúcas , que se publicó en aquel año á espensas 
de la misma sociedad. No fué esta la única noble recom
pensa que recibió su aplicación á la corta edad de 2 6 años: 
también fué admitido en su seno por la Ileal Academia de 
la lengua española á propuesta del marqués de Santa Cruz 
que le honraba con su amistad,'de D . Manuel de Lardiza-
bal y U . Tomas Antonio Sanchez, que habían tenido ya mas 
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de una ocasión de admirar su Ialento. Dio gracias à este 
cuerpo en un Discurso sobre la formación y progresos del idio
ma castellano, y sobre l(i necesidad que tienen la oratoria y 
la poesía del conocimiento de las voces íc'cnicas ó facultativas, 
que leyó en 29 de marzo de 1792, y fué escuchado con uná
nimes muestras de aprobación. En abril del mismo año le 
a b r i ó sus puertas la Academia de nohles artes de S, Fernan
do á petición de D. Bernardo I r iar te , que sin saberlo ol 
interesado 1c propuso para académico de honor. Parece que 
todas las corporaciones científicas y literarias se disputaban 
á porfía la gloria de ser las primeras á recibir en su seno al 
joven marino que tanto contribuiria después á engrandecer
las , y que habia de ser algún dia su mas firme columna en 
medio de las olas embravecidas de las revoluciones y de los 
furiosos embates de mezquinos y turbulentos partidos. 

Después del detenido y minucioso exámen de las bibl io
tecas y archivos mencionados, en que encontró documentos 
y papeles de suma importancia para la historia de los descu
brimientos hechos por los españoles en los siglos X V y X V I , 
como los dos diarios de los viajes primero y tercero de Co
l o n , y otros papeles que seria muy prolijo enumerar, part ió 
á Sevilla á registrar el archivo general de Indias, rico y res
petable depósito de nuestras glorias marít imas. Conoció en 
esta ciudad y t ra ló amistosamente á D . Francisco Bruna, 
decano de la audiencia, á sn fiscal 1). Juan Pablo Forner, 
á D . Manuel Arjoua y á D . Joaquin Sotelo, ilustrados fun
dadores de la Academia sevillana, que elevaron á un alto 
grado de esplendor y que produjo después á los conoci
dos literatos Lista y Reinoso. Mientras se hallaba entregado 
á estas pacíficas y útiles tarcas, nuestro gobierno por causas 
que á nadie se ocultan declaró en 1793 la guerra á la re
públ ica francesa, y creyendo que la patria necesitaba lo& 
brazos de todos sus fieles defensores dirigió al Rey una re
presen tac ión , pidiendo ser empleado en defensa de la cau-
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sa nacional. No se accedió por enlonccs á su demamla, y c] 
ministro Valdés le pasó u n alento oficio dándole ];is gracias 
en nombre de S. M . por su lealtad y celo, y mandándole con
tinuase desempeñando sus importantes trabajos; pero al fin 
en 4 de junio recibió una real órden para que se trasladase 
á la Isla de Leon, aunque sin suspender las tarcas que bajo 
su dirección debían continuar sus subalternos. En 13 de ju 
nio pasó de Sevilla á la Isla y fué embarcado en la fragata 
Santa Sabina, transbordado luego al navio Concepción, que 
piandaba el brigadier I ) . Francisco Santisteban , se le nom
bró ayudante de la mayoría general de la escuadra, que á 
las órdenes del teniente general D. Juan de Lángara estaba 
para salir á campaña. En ella iba también 1). Juan Bautis
ta Arriaza con quien por la conformidad de gustos y de es
tudios entabló íntimas relaciones, é hizo una colección de los 
versos de su amigo que improvisados por la mayor parte mi
raba esle con poco aprecio: así es que cuando en París qui
so hacer su primera edición tuvo que acudir á él para que se 
los facilitase. Hizo derrota la escuadra para las costas del 
Hosellon , y después de los infructuosos ataques de Collioure 
y Port-Vendres se dirigió á Tolón , en cuyo puerto entraron 
las escuadras combinadas de España é Inglaterra. Grandes 
muestras de generosidad dio (a española captándoselas sim
patías y benevolencia del desgraciado vecindario por su hu
manidad y buen comportamiento, al paso que la inglesase 
cnagenó las voluntades de todos por su dureza v sentimien
tos poco filantrópicos (1). Inmediatamente envió el gene
ral Lángara dos oficiales á la corle con tan fansla noticia; 
pero habiéndose complicado los sucesos y necesitando cn-

(1) llií ¡iquí como describe osle suceso Mr. Duflol de Mofras en 
unas nijlicias biogmlicus do I) . Marl in, que publicó en París ul anu 
<lc 18'KÍ: " lei encore se reveln la générosiLó du caraclere cspagnol. 
« Chacim sait qu'en ¡qjpreiiant Tarrivée de rarmée républicaiiie sur 
« Toulon, les habiuints de cello ville , feinrnes, enfanls et viellanis 
« apprehciidanl un chaüment terrible sentassèrent pèlc-mèlc dan* 
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•viar persona de la m;nor confianza á conferenciar con el 
gobierno, echó mano do I ) . Mar l in , de quion ya hacia gran
de aprecio. Salió en posta en 2 de setiembre de 17U3 y el 
l i l legó al Keal sitio de San Ildefonso, donde á la sazón 
se encontraba la corte, y después de haber tenido la honra, 
de hablar largamente con el ministro Valdes y con el duque 
de Alcudia D . ¡Manuel Godoy regresó á Tolón con el ascenso 
á capi tán de fragata. A su llegada se le nombró ayudante 
primero de la escuadra y secretario de la comandancia 'Mi
neral de la misma; ambos cargos en estremo impotianlos y 
delicados, que le proporcionaban un ímprobo trabajo, los 
desempeñó nuestro marino con sin igual espedicion y con 
aplauso unánime de toda la escuadra , que abandonado To
la D llegó á Cartagena el 31 de diciembre no sin graves ries
gos á causa de crudos y horrorosos temporales. E n 2 do 
abr i l del año siguiente de 1794 formó parle de la expedi
ción , que fué á Liorna á traer á España al Serenísimo Señor 
Príncipe de Parma, en cuya ocasión vis i tó las ciudades de, 
Pisa y Florencia y escribió una minuciosa relación sobre las 
cosas notables, que vió y observó en esle. viaje por demás 
curiosa y digna de que hubiese visto la luz pública. Jíntró 
en Cartagena de vuelta de esta agradable expedición en 11 
de mayo, y á mediados de julio salió con la escuadra , que se 
dir igió á Rosas con el fin de hostilizar 5 la francesa, que foó 
bloqueada por la nuestra con el ausilio de una division i n 
glesa de nueve navios; y por los méritos que contrajo en 
esta ocasión se mandó ascenderle en la primera promoción á 
capi tán de navio. Part ió de liosas á Cádiz , de aquí pasó A 
Sevilla, y mientras, después de examinar los trabajos, que 
babian ejecutado sus subordinados en su ausencia, reconoció 

a des chíiloupeR , et alltncnt implurcr un nifugc des chefs de l'cscadrí'. 
« anglaisc. | Vuin cspuirl Us angloisse monti-ent insensibles ¡mx sup-
« plicalions dóchiranti-s, aux cris de desespoir de ees infortunes. 
« C'cst Mors qne l'ainiral cspagnol Ungara. faissani honte á sc.s ullu-s 
n recueillit à bord de ses na vires cetlc population malheureuse." 
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las bibliotecas del convento de S. Acacio y de casa del con
de del Agui la , recibió una orden que obedeció al momento cu 
que D. Juan de Lánga ra le mandaba pasar á Cádiz , y allí se 
embarcó en el navio Reina Luisa. Volvió á salir nuestra es
cuadra con dirección á Rosas; llegó á principios de enero de 
1705, y no estuvo mucho tiempo inactiva, pues al instante 
salió á recorrer la Costa de Cataluña , evitando de este modo 
que los franceses socorriesen su ejército del Principado. En 
jul io de este año fué nombrado el señor Lángara capitán ge
neral del departamento de Cádiz y se llevó consigo á nues
tro marino, donde permaneció basta que hecba la paz de 
Basiléa con la república francesa, y declarada la guerra á la 
Inglaterra salió otra vez á la mar acompañando como secre
tario particular á su favorecedor D. Juan de Lángara . Du
rante la campaña recibió este su nombramiento de ministro 
de marina, y no queriendo desprenderse de los ausílios que 
le podía suministrar en su elevado destino la facilidad y tacto 
para los negocios, que habia manifestado su secretario en el 
desempeño de los cargos que habia obtenido en la escuadra, 
y atendiendo ademas al quebranto de su salud le trajo en su 
compañía á la corte con plaza de oficial tercero en la secre
taría del despacho de marina. 

Aquí concluyó la vida bulliciosa y aventurera de marino, 
empezando la tranquila y sosegada de secretar ía , mas aco
modada á su carácter investigador y pacifico; y si impor
tantes fueron sus servicios en la pr imera, no lo han sido 
menos en la segunda. Luego que lomó posesión de su nuevo 
deslino fué encargado de formar un reglamento para la ma
nutención á bordo de los comandantes y oficiales embarca
dos, que después de haber merecido la aprobación general, 
se publicó en 11 de febrero de 1797. 

En mayo de este mismo año pasó á Murcia á contraer 
matrimonio con Doña Manuela de Paz y Gaitero, de una de 
las familias de clase mas elevada de la ciudad, señora apre-
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ciable por sus talentos é inestimables cualidades, que h i 
cieron el encanto de la vida de su esposo, y fueron recono
cidas de cuantos la trataron. Vuelto á la corte , continuó 
trabajando en el ministtirio de marina para introducir en él 
mejoras de importancia, y se empeñó en el establecimiento 
del Depósito hidrográfico, proyecto que tuvo un íeliz éxito: 
formó entonces su reglamento, y posteriormente ha conse
guido siendo su director por espacio de largos años elevarlo 
por sus notables y exactos trabajos á la altura de los mas cé
lebres de Europa. En jnnio de 1799, por los méritos contrai
dos en la evacuación y defensa de la plaza de Rosas que le 
valieron , como ya se lia dicho, una eficaí recomendación 
para el inmediato ascenso, sele nombró capitán de navio. 

Todas las academias le habían recibido presurosas en su 
seno, escepto la de la historia , que no queriendo por mas 
tiempo verse privada de su vasta instrucción le admitió en 
octubre de 1800 en clase de supernumerario. Leyó á su 
ingreso un Discurso histórico sobre los progresos, que ha te
nido en E s p a ñ a el arte de navegar, impreso después el año 
1802. En este mismo año habiendo publicado el Depósito 
hidrográfico la Relación del viaje de las goletas Sutil y Me
jicana al reconocimienio del Estrecho de Fura escribió para 
que sirviese de introducion la Noticia histórica de las expedi
ciones hechas por los españoles en busca d d paso del noroeste 
de la América; en donde . con abundancia de dalos históri
cos, se vindican las glorias de nuestra nación , que inu t i l 
mente han tratado de empañar injustos y envidiosos extran
jeros. 

En el año 1803 fué ascendido á oficial mayor de su se
cre tar ía , y permaneció en este deslino hasta que creado á 
principios de 1807 el supremo tribunal del Almirantazgo se 
le nombró ministro contador fiscal de este cuerpo, en que 
desempeño con notable acierto cuantas importantes consul
las se encomendaron á su recto ju ic io . Así se ocupaba en 
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Utilidad general cuando sobrevinieron los graves traslorhos 
políticos del año de 1808; el ejército francés invadió l a pe
nínsula , y por medió del dolo y de la intr iga se a p o d e r ó de 
sus plazas principales! Fernando VIÍ fué conducido prisio
nero á Francia* y vino á ceñirse su corona el hermano del 
Emperador, José Bonaparte. Suministro de marina oíitíió 
en los té rminos mas honoríficos al señor Navarrete para que 
fuese á prestar juramento de fidelidad como ministro conta
dor fiscal del Almirántazgo. Noble y leal fué su contes tac ión, 
que concluU con las siguientes palabras dignas de transcri
birse. "Repugna á mi conciencia y al derecho natural con-
«tr ibuir á la muerte de mis padres , hermanos y parientes* 
«y en fin al de toda mi nación l igándome á una causa , que 
«esla resiste con las armas en la mano. En tales circuns-
«tanc ias todo Jo que se puede exij i r de m í , es que sea un 
«ciudadano pacífico, y bajo estas consideraciones renuncio 
«á todos los empleos, que puedan forzarme á i r contra es-
«tos principios de honor, de patriotismo y de sana moral." 
No obstante esta respuesta enérjica el gobierno in t raso que 
conocía sus excelentes prendas quiso a t raérse le nombrándole 
consejero de estado é intendente de mar ina , empleos que su 
delicadeza y pundonor no le permitieron admitir. 

A pesar de la vida oscura y retirada qne se propuso hacer 
en aquella época el señor D. José de Mazarredo qne apreciaba 
en mucho sus luces y conocimientos, le pidió informes sobre 
varios negocios, que evacuó pagando este tributo á l a amis
tad y grat i tud. Entonces escribió las Reflesciones sobre los 
monies de Segura de la Sierra, y sobre las ventajas que resul
t a r án a l Estado de convertirlos en -propiedades de p a r í i c u / a m : 
entonces la Idea (jeneral del Discurso y de las Memorias publi
cadas por la Dirección hidrográfica sobre los fundameníos que 
ha tenido para la construcción de las cartas de m a r c a r , qm 
ha dado á luz desde 1797 ; y reunió materiales para la vida 
de Cervantes, ocupándose de esta suerte hasta que á fines 
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antes graves incomodidades producidas por viles y calum
niosas delaciones á pesar de su vida pacífica y retirada. Lle
g ó á Sevilla, y á principios de enero del año siguiente se 
trasladó á Cádiz , donde la re jen cia del reino le cotifió dife
rentes comisiones, entre ellas la de extender una noticia de 
todos los españoles, que habian escrito de marina desde 1730. 
Pasó al año siguieiUe á Murcia ; volvió á Madrid después del 
regreso de Fernando V I I en medio de aclamaciones, y la 
Academia española le encargó que para felicitar al Rey con 
tan plausible motivo arreglase la oración que escribió para 
celebrar su advenimiento al trono el año 1808. En este aüo 
(1813) solicitó y obtuvo su jubilación de consejero cuando los 
disturbios y disensiones intestinas le hacían mirar como el 
colmo de la felicidad verse alejado de la vida pública. En su 
retiro se dedicó con inlensiou al estudio y al trabajo: por 
este tiempo reformó de órden de la Academia la ortografia de 
la lengua castellana introduciendo en ella las variaciones que 
tenia acordadas la misma. Para pasar á la clase de nume
rario en la Academia de la historia compuso y leyó en las 
juntas del año 1815 la Disertación histórica sobre la parte 
que tuvieron los españoles en las guerras de Ultramar ó de las 
Cruzadas, y como influyeron estas expediciones desde el si
glo X I hasta el X V en la extension del comercio marítimo y 
en los progresos del arte de navegar. Este trabajo original y 
lleno de erudición, que prueba lo que se interesaba el autor 
por las glorias de su patria lo cita repelidas voces con gran
de elogio Mr . Michaud en su Historia de. las cruzadas. En 
mayo de este año á propuesta de la Academia de S. Fernan
do le nombró S. M . secretario de ella, cargo que admitió 
aunque con alguna repugnancia. 

Hemos dicho que durante su permanencia en Madrid en 
ta época azarosa de los franceses, se entretuvo en reunir 
materiales y documentos para escribir la vida del inmortal 
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Cervantes, de quien era entusiasta admirador, y tratando 
por entonces la Academia española de hacer una edición cor
recta del Quijote le encargó escribiese la vida de su autor, 
conociendo <¡ue las que hasta allí se habían publicado, aun
que apreciables bajo mas de un concepto , tenian muchos v a 
cíos que llenar. Ksla obra, que vio la luz publica el año 
1819 , es un monumento digno de la memoria del primer y 
mas célebre novelista español ; su lenguaje es correcto, cas
tizo y elegante; preciosos 6 inestimables los documentos, 
pruebas é ilustraciones, tan llenas de erudición que puede 
decirse es el traliajo mas concienzudo y perfecto, que en 
este género posee la nación española. 

E l crédito de su autor hacia que se buscasen á porfía los 
consejos de su ilustración y esperiencia, y aunque apetecia 
vivir retirado, como los grandes talentos no pueden oscu
recerse ni ocultarse, jamás vió en este punto satisfechos sus 
deseos. E l mismo gobierno continuamente le pedia informes 
y le empleaba en comisiones , siendo solo en el ano de 1820 
nombrado individuo de la de marina, de la de instrucción 
pública, y de la academia nacional, que decretaron las Cor
tes, cuyo proyecto, que le desagradó en estremo, tuvo la sa
tisfacción de que no se llevase á cabo, l í l año 21 pensaron 
las Córtes en hacer una reforma, bien necesaria por cierto, 
de la division terrilorial de España , y como Bioja clamase 
con justicia porque se le hiciese provincia independiente de 
las de Burgos y Soria, con las que no tenia analogía de n i n 
guna clase, n i en producciones, ni en costumbres ni en clima, 
los comisionados de Soria, viendo que iban á perder los f é r 
tiles partidos de Calahorra y Logroño, hicieron una repre
sentación para que no se verificase ninguna variación en lo 
que concernia á su provincia. Para combatirla escribió un 
folleto con el título de Juicio critico de la esposkion dir i j ida ai 
congreso nacional for unos apoderados de Soria para que no se 
altere el estado frésenle de m provincia y capital. Carla de 
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u n riojano á un diputado â Côrtes en la cual se ilustran con 
este motivo varios puntos /míáricos y geográficos de la Rioja; 
y se iraprimiú en Madrid, firmada por D . Justo Patricio de 
E s p a ñ a , seudómino con que se encubrió su verdadero autor. 

La abolición del sistema constitucional en 1823 dejó 
huérfano al Depósito hidrográfico habiendo tenido que emi
grar D . Felipe Bausa su dignísimo director, diputado que ha
b í a sido á Córles, y queriendo el ministro de marina 1). Luis 
de Salazar dar un gefe á este útil establecimiento, que su
pliese en parte la pérdida del que le robaban los trastornos 
pol í t icos , no halló otro mas idóneo que el Sr. Navarrete, que 
como fundador de él estaba tan interesado en sus glorias. 
R e p u g n ó á su delicadeza admitir este cargo en vida de su po
seedor el Sr, l i ausá , y solo lo aceptó como interino, con i n 
tención de conservar la propiedad á este ú l t imo, esperando 
que calmadas las pasiones políticas el gobierno no podría 
menos de llamar á un sabio, que era tan útil á la mariua es
pañola. E l mismo se lo pidió así haciéndole presente las ina
preciables ventajas que la España podia sacar de sus cono
cimientos hidrográficos; y muerto Bausa en Londres antes 
que consiguiese su regreso rindió un homenaje á sus talentos 
en la paternal protección, que dispensó á su viuda. Como 
director del Depósito sostuvo con el barón de Zacb una 
correspondencia científica y literaria, que insertaba este sa
bio en el periódico astronómico, geográfico, estadístico y 
literario que publicaba en Génova en lengua francesa. En 
el año 1824 renunció la secretaría de la Academia de S. Fer
nando, y lejos de acceder el Bey á su pretcnsión le nombró 
consiliario, previniéndole conservase su antiguo cargo; ftl 
año siguiente se 1c hizo vocal de la junta de dirección de la 
Real armada, y la Academia de la historia después de haberle 
nombrado tesorero y censor le eligió para su director t r ie 
na l , cargo que ejerció por sucesivas reelecciones basta su 
muerte. 
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Por estos aõos se ocupaba en la obra que puso el se
llo á su r epu tac ión , y que estendida por todo el mundo c i 
vilizado, abr ió á su autor las puertas de los cuerpo literarios 
mas respetables en ambos hemisferios. La Colección de los 
viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles 
desde fines del siglo X V , con varios documentos inéditos con
cernientes á la historia de la marina castellana y de los es
tablecimientos españoles en Indias, que el Rey de E s p a ñ a 
acpjió bajo sus Reales auspicios, y mandó se imprimiese de 
cuenta del gobierno, ha sido celebrada con admiración y 
entusiasmo por los sabios mas conocidos del siglo. Por no 
alargarnos en sus elojios nos contentaremos con referir lo 
que Mr . Alejandro Humbold dice en el prólogo de su r e 
comendable Historia de la geografía del nuevo continente:. 
« Antes de m i partida para la costa de Paria , primer punto 
«cont inental del Nuevo-Mundo visfo por Colon, habia le-
«nido la ventaja de disfrutar en Madrid de los consejos del 
«sabio historiógrafo D . Juan Bautista Muñoz, y de admirar 
«los preciosos materiales , que habia recogido por ó r d e n de 
« G á r l p s I V de los archivos de Simancas, Sevilla y Tor re do 
«Tpfflbo* íEstos documentos debían insertarse al fin de la 
«his tor ia .d;el Nuevo-Mundo, de que desgraciadamente no 
« s e ha^ publicado sino el primer volumen, que no da mas 
« que una idea imperfecta del eslenso plan de esta empresa 
« his tór ica. E n el año 1842o ha sido indemnizado ampliamente 
* el mundo sabio de esta pérdida con la publicación de la 
o Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por 
« mar los españoles desde fines del siglo X V. Esta obra de Dou 
«Mart in Fernandez de Navarrete emprendida sobre una vasta 
« escena y redactada en todas sus partes con un esp í r i tu de 
« crítica ilustrada, es uno de los monumentos h is tór icos mas 
« impor tan tes de los tiempos modernos. Solo la Colección d i -
«plomática ofrece mas de 4-00 documentos correspondientes 
« al periodo notable de 1487 á i S i 5, de los cuales solo a lgu-
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« nos eran conocidos por el Códice columbo-americano, publi-
«cado en 1823 á expensas de los Decuriones de Genova. 
«Comparados entre sí y con las primeras relaciones de los 
« conquistadores, y estudiados por personas que posean un co-
« nocimiento local de la geografía del Nucvo-Mundo, y que 
« estén instruidas en el espíritu del siglo de Cristóbal Colon y 
« de Leon X , estos materiales históricos podrán progresiva-
« mente conducir á resultados preciosos sobre la serie de los 
« descubrimientos y sobre el antiguo estado de la América. 
« La Francia posee una traducción de la mayor parte de la 
« obra de Navarrete por M r . Verneuil y Mr. de la Roquette; 
« de esta obra que ha dado lugar á la Fida que de Cristóbal 
a Colon compuso un escritor, que ha ilustrado su patria con 
«producciones , en Jas cuales brillan á Ja vez la inspiración 
H poética y el talento para trazar el cuadro de una tierra i n -
« culta fecundada por una civilización naciente." Mr . W a s 
hington I r v i n g , que es el autor de la vida de Colon citado 
por Humbold, rinde homenaje de respeto á la profunda ilus
tración del Sr. Navarrete, é igual justicia le hace Mr . Pres-
cott, que sacó de su obra curiosas noticias y documentos pre
ciosos para escribir su Ilistoria de los Reyes Calólicos. De este 
trabajo, que tanto excitó la atención y que fué con tanta 
razón celebrado no solo por el esmero con que están recolec
tados los documentos, sino por la esquisita erudición que re
bosan la introducción é ilustracciones , salieron á luz los dos 
tomos primeros en 1825 , el 3.° en 1829, el 4-.° y 5.° en 
1837, y aun quedaron inéditos materiales para otros dos. 

En los años de 1828 á 1834 publicó en el estado gene
ral de la armada varios opúsculos, entre ellos la relación de 
un notable naufragio ocurrido en el auo 1528, ¡as biogra
fías del marqués de la Ensenada, del general de marina Don 
Blas de Lezo, y del marqués de Santa Cruz; y algunos otros, 
de qne se hará circunstanciada mención en el catálogo de sus 
obras. Como secretario de la Academia de S. Fernando estén-
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âiô el r e súmen de las actas de sus sesiones desde 1808 hasla 
la junta pública, que presidió el Sr. Key D . Fernando V I I el 
27 de marzo de 1832. Comprendiendo esie trabajo el largo 
período de 24 años , en cuyo intervalo no se habían celebra
do juntas de distribución de premios , tuvo que dar en él 
noticias necrológicas de gran número de académicos y profe
sores que murieron durante este t iempo: del m a r q u é s de 
U r e ñ a , Jovellanos, Cean, Orliz y Sauz, Bosarte, y Munar-
r iz ; de los jesuítas Marquez y Rcqueno: de los pintores Mae-
11a, Fer ro , y Goya: de los escultores Vergaz, Michel, Adan, 
Hermoso , Gines, Alvarez , Barba, y Folch : de los arquitec
tos Villanueva, Aguado, Rodriguez, y Perez: de los graba
dores en dulce Selma, Carmona, y E n g u í d a n o s ; del gravador 
en hueco ó medallas, Sepúlveda, y de otros profesores : lo 
cual hace á este resúmen de actas el mas curioso é intere
sante de cuantos publicó la Academia. 

Muerto el Rey enjcl año de 1833, y otorgado al siguiente 
el Estatuto Real se le nombró consejero de Esiado, decano 
de la sección de marina en eltconsejo Real de E s p a ñ a é I n 
dias, y después procer del reino. No satisfecho todavía na 
p&rtidó con las reformas introducidas en el gobierno, después 
de serios disturbios logró en el año de 1836 restablecer la 
Constitución del 12: al siguiente se publicó la del 37 ; y el 
Sr. Navarrete fué propuesto por su provincia en todas las le
gislaturas para Senador , en recompensa sin duda de lo mu
cho que se habia esmerado en su prosperidad siendo mas de 
20 años secretario de la^diputacion en corte de la Sociedad 
riojana; propuestas que sancionó las mas veces la corona i n 
vistiéndole con este cargo. Pero en la carrera política no po--
dia bri l lar mucho á causa de su carácter pacífico y candoroso. 

En 1840, á instancias del almirante Duperré ministro de 
marina en Francia, le propuso el duque de Dalmácia á Luís 
Felipe para la cruz de comendador de la Legion de Honor, 
que obtuvo en enero del propio a ñ o , debiendo esta distinción 
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al alto concepto, que mereciao sus producciones dadas á co
nocer en el vecino reino por M M . de la RoqueUe y Verneuil, 
por el ilustrado Mr . Berthelot y por el apreciable joven 
Mr. Duflot de Mofras ; todos admiradores del Sr. Navarrete, 
especialmente los dos últimos. Por este tiempo emprendió, 
ayudado de los entendidos académicos de la historia D . M i 
guel Salva y D . Pedro Sainz de Baranda, la publicación pe
riódica de la Colección de documentos inédi tos , de que tan solo 
túvo l a satisfacción de ver impresos cuatro tomos, y que des
pués han continuado sus ilustrados compañeros sin otro i n 
terés que hacer á la literatura el inmenso servicio de facil i
tarla auténticos materiales para nuestra historia. En 1841 le 
nombró el ministro de la Gobernación vice-protector de la 
Academia de S. Fernando, cuyo cargo conservó hasta su la
mentable fallecimiento á pesar de sus repetidas renuncias, 
que no le admitieron, conociendo ademas de su idoneidad, 
el respeto y amor que inspiraba á todos los individuos de este 
cuerpo. Mucho me tendr ía que dilatar si hubiera de referir 
las comisiones y cargos honoríficos en que le empleó el go
bierno en estos últimos anos de su vida, y que él sin que obs
tase su edad ya avanzada desempeñó con eficacia y celo. 

Mientras la España aprovechaba los últimos frutos que la 
vejez permitia á su talento, le pretendia por socio á propues
ta del célebre historiador Mr . Miguet el Instituto de Fran
cia , honor que concede á pocos extranjeros, ingresando el 
15 de enero de 1842 en la sección de la Academia de cien
cias morales y pol í t icas .—Habiendo pasado en el verano de 
este año á Rioja á dar un abrazo á su adorada familia, y vi 
sitar por la úl t ima vez su casa nat iva, enfermó en ella de 
tanta gravedad que estuvo al borde del sepulcro; y traslada
do á Madrid cuando sintió algún alivio siguió dedicándose A 
su vida activa y laboriosa á pesar de sus muchos años y largos 
padecimientos. Asistía con puntualidad á las Academias y 
demás cuerpos, de que era individuo, y cuando se le hacían 
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reñes-iones para que atendiese algo mas al cuidado de su pre
ciosa .existencia solia responder con viveza: el hombre ha na-
cido-.para d trabajo, y nopudiendo trabajar debe morirse. Por 
fin fué víctima de su extremado celo en el cumplimiento de 
sus; deberes, pues acudiendo diariamente al Depósito sin arre
drarle los rigores de las estaciones contrajo un catarro c r ó 
nico pal mona 1, que agravándose de resultas de los primeros 
frjpSijdp otoño le condujo al sepulcro después de una penosa 
agonía..el 8 de octubre de 1844, entrado ya en los 79 años 
de.edad. 

Fué 1). Martin Fernandez de Navarrete caballero de jus
ticia de la orden de S. Juan, gran cruz de la Real órden 
americana de Isabel la católica, varias veces senador del 
reino por su provincia de Logroño, comendador de Ja lejion 
de Honor de Francia, del cstinguido consejo de España é 
Indias, director de la Real Academia de la historia y del De
pósito hidrográfioo, vocal nato de la junta del almirantazgo» 
vice protector de la Real Academia de nobles artes de S. Fer
nando , biblotecario y decano de la española , individuo del 
Instituto de Francia, del histórico de Rio Janeiro, de la 
Academia de S. Lucas de Roma, de la de ciencias de Tur in , 
dé la <le Ber l in , de las sociedades de anticuarios de Copen-
liag.ue y Normandia, de la filosófica americana de Filadeífia, 
de las de geografía de Par í s y Londres, Presidente de la 
Sociedad riojana, socio de la económica matritense y otras 
varias del reino. 

Sus cualidades como literato están bien definidas y ana
lizadas en la noticia que publicaron los Sres. Salva y Baran
da al principio del V I lomo de su Colección de documentos 
inéditos; pero de sus virludes privadas nunca se ha hecho 
mención como merecen. Kxaclo en el cumplimiento de sus 
deberes era religioso sin afectación, modesto, dulce y probo 
hasta el estremo. Nunca apeteció los honores y condecora
ciones porque nunca creyó merecerlos, y cuando v i ó que 
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gctierahncnle sirven para encubrir el ambicioso ignorante y 
para adornar al intrigante audaz los miró con indiferencia, 
así es que rehusó varias veces la gran cruz de Carlos I I I , y 
solo por alias consideraciones de respeto aceptó la de Isabel 
la Católica. En el amor que tenia á las ciencias jamas me
diaron miras interesadas; las amaba por sí solas, y por el 
patriótico anhelo de que ta España tuviese parle en su fomen
to las cultivaba sin que presidiesen á sus esludios n i la am
bición de gloria ni el deseo del lucro : á cuantos le buscaban 
comunicaba á pianos llenas sus noticias, importiindole poco 
como se ilustrase una verdad ó se añadiese á las ciencias una 
nueva idea, que resultase en gloria ajena el fruto de sus pro
pios trabajos i y de las obras que escribió no sacó mas que 
gastos originados de la correspondencia y copia de manuscri
tos, pues siempre cedió con desprendimiento su propiedad 
á los cuerpos literarios á que pertenecía De su probidad da 
una praeba el que habiendo obtenido elevados puestos en que 
le era fácil enriquecerse, murió sin dejar mas bienes á sus 
hijos que el modesto haber que heredó de sus mayores y el 
dote de su esposa. ¿Qué diremos de su bondad para con sus 
dependientes? Amábalos como hijos, como á tales los trataba 
y se desvivía en servirlos y auxiliarlos: entre otros ejemplos 
que se podrian presentar nos bastará uno que es el que mas 
claramente manifiesta la bondad de su corazón. E l horroroso 
dos de mayo de 1808 desapareció uno de sus criados; y 
cuando toda la población de Madrid sumida en el terror y 
el desaliento veían sin atreverse á quejar desde el fondo de 
sus casas los horrores de que eran víctimas sus padres, hijos 
y hermanos, recorre con peligro propiolas calles de Madrid, 
busca á los generales franceses, y no descansa hasta que lo
gra salvar la vida al desdichado, próximo á perecer entre los 
infelices, que a r r e b a t ó l a metralla enemiga junto al monu
mento, que recuerda á las generaciones futuras los desas
tres de aquella trájica noche. 
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Tal es CD bosquejo la vida del insigne marino, y el fiel 
relrato del ilustre académico , que con su muerte ha deja
do e n d mundo literario un vacío difícil de llenar, y cuya 
irreparable pérdida nunca lamentarán bastante las naciones 
sabias, sobre todo nuestra desventurada España , que t ú v o l a 
gloria de darle el ser, y que con su fallecimienlo se lia visto 
privada de uno de sus hijos mas esclarecidos. 

Catálogo de las obras impresas de D. Martin F c r a d e z de Navarrete ( i ) . 

Elogio hhtórico del conde de Peñaf lor ida , fundador de 
la Sociedad vascongada. Se publicó en el núm. 30 del JWe— 
morial literario de junio de 1786, periódico que se daba á 
luz en Madr id , en la imprenta Real. 

Carta dirigida á los autores del Semanario l i terario de 
Cartagena en i .0 de setiembre de 1786 sobre el origen y u t i 
lidad de las obras per iódicas , y los medios de mejorar la que 
$c proponían publicar. Se imprimió en el Semanario literario 
de Cartagena de aquel mismo año. 

Carla remitida al Censor en 178G por D . Cándido Pelaez 
de Vera sobre algunas reformas, que conveíidrían a i Estado 
de resultas de haberse ajustado la paz entre España y la T u r 
quia 7j las potencias berberiscas. Esta carta debió publicarse 
en dicho periódico, pero no liemos tenido el gusto <le leerla^ 

Caria rcmiíida á los autores del Semanario l i terar io de 
Cartagena en 1.0 de enero de 1787 sobre el uso de la electr i 
cidad para la curación de las calenturas intermitentes. I m p r i 
mióse en dicho periódico. 

Carlas escritas à los autores del Semanario l i terario de 
Cartagena sobre los poemas dramáticos y sus representaciones 

( i ) Este calálogo es el mas completo de todos cuantos se han 
publicado hasta cl dia: para su formación se han lenido á la vistajto-
dos los manuscritos del autor. 
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teatrales. Son Ires que compone» un fomilo en 4.° A ellas 
precedieron diez preguntas que Doña Antonia de Panloja (1), 
señora modesta y t imorata, dirigió á los editores de aquel 
periódico sobre si eran lícitas las comedias, y á que el autor 
contestaba eu las tres cartas referidas. Solo se imprimió Ja 
primera en el núm. 44 de dicho S m a n a r í o , pág. 349 , ano 
1787. 

Discurso sobre los progresos que •puede adquirir la econo
mia política con la aplicación de las ciencias exactas y na/u-
rafes, y con las observaciones de las Sociedades patrióticas. Un 
folleto en 4.° Madrid, imprenta de Sancha, 1791. 

Epítomes de las vidas de 1). Alvaro de Bazan, primer 
marquês de Santa Cruz, de D. Jorge Juan, de Juan Sebas
tian del Cano, y de D. Felipe Gil de Taboada. Impresos en la 
COLECCIÓN DIÍ ESIUÑOLF.S luisTRiis, publicada con retratos en 
Ja imprenta Kcal, año 1791, en fol . 

Discurso histórico sobre los progresos que ha tenido en 
España el arte de navegar, leído en la Real Academia de la 
historia á 10 de octubre de 1800. Madr id , en la imprenta 
Real, año 1802, 8 .° . 

Noticia histórica de las expediciones hechas por los espa
ñoles en bttsca del paso del noroeste de la America.—Escri
bióse para servir de introducción á la relación del viaje he
cho por las goletas Sutil y Mejicana en el año 1792 para re
conocer el estrecho de Fuca, y se imprimió por el Depósito 
hidrográfico. Madr id , en la imprenta Real , 1802, en 4.° 

ii íca genera! del Discurso y de las Memorias publicadas 
por la Dirección hidrográfica sobre los fundamentos, que ha 
tenido para la construcción de las Cartas de marear, que ha 
dado á luz desde 1797. Madrid en la imprenta Real, año 
de 1810, en 8.° 

Idea sobre el Derrotero de las islas Antillas etc. Ocupa 

(J) Bajo este nombre se encubrió 1). Luis María de Salazar. 
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cinco columnas en el n ú m . 233 de la Gacela de Madr id del 
2 1 de agosto de 1810. 

Reflexiones sobre ios monies de Segura de la Sierra, y so
bre las ventajas, que resul tarán al estado de convertirlos en 
propiedades par Limiares. Informe dado al Excmo. Sr. D . Jo
sé de Mazarredo é impreso eu 1811 f imprenta de Ibar ra . 
Un folleto en 4.° Se reimprimió después en 1825 por d i s 
posición del ministerio de marina con todo el espediente, que 
dió lugar á dicho informe. 

Oración para felicitar al Señor Rey D. Fernando V i l por 
su feliz advenimiento al trono en 1808. Escribióla el autor 
por encargo de la Academia española , pero no llegó á p r e 
sentarse u i á imprimirse á causa de la repentina ausencia del 
monarca, hasta que á su regreso en 1814 sirvió para f e l i c i 
tarle,, y con la variación del exordio se dió á luz en la o f i 
cina de Ibarra el mismo ano. Un folleto en 4.° marquilla. 

Ortografía de la lengua castellana.—Por encargo de la 
Academia española tuvo la principal parle en la edición de 
1815, y añadió el prólogo desde la p á g . 12 hasta la 20r 
dando en él razón de algunas variaciones que se hicieron. 

ARTÍCULOS NECROLÓGICOS.—Z>e/ comisario de guer
r a de la Real armada D. Manuel de Zalvide. Imprimióse ea 
el núm. 47 del Semanario literario de Cartagena, periódica 
que se publicaba en el año 1787 y sigs. 

—Del capitán general de marina D . Juan de L á n g a r a y 
l l ua r t e .—Vio la luz pública cu la Gacela de Madridy uúna. 39 , 
año 1806. 

—Del capitán general de marina Z). José Solano y Bote, 
marqués del Socorro. Imp. en la Gaceta de Madr id , n ú m . 41 
de dicho a ñ o . 

— Del capitán general de la Real armada Fr . D . Antoni» 
Valdes y Razan. Dado á luz en la Gacela de Madrid, n ú m e 
ro 54, año 1816. 

— Del teniente general de «¡arina D . José de Espinosa y 
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Tello de Portugal. Publicado «n la Gacela de M a d r i d , n ú 
mero 80, año i 8 i 6 . 

— Del capitán general de marina D. F r l i x Ignacio de- Teja' 
da y Suarez de Lara. Publicado en la Caceta de Madr id , nú
mero 4 6 , año 1817. 

— Del capitán general de marina D. Ignacio Maria de 
À l a m . Dado á luz en la Gaceta de M a d r i d , núm. 111 , año 
1817. 

— Del teniente general de marino; J). Francisco Monivs y 
Perez. Imp . en la Gaceta de Madrid, n ú m . 103, año 1819. 

—Del teniente general de marina D. José Bustamante y 
Guerra. Imp . en el Suplemento al núm. 80 de la Gaceta üe 
Madrid , año 1825. 

—Del capitán general de marina D. Juan Maria Vi l l a 
vicencio. Publicado en la Gaceta de Madr id . 

—Del literato D . Juan Antonio Llórenle. Impreso en la 
Gaceta de Madrid. 

Vida de Miguel de Cervantes Saavedra escrita é ilustrada 
con varios documentos pertenecientes á la historia de la litera
tura de su tiempo. Madrid, imprenta Real, año 1819. Un lo
mo en 8.° marquilla. 

/«icio crítico de la esposicioji dirigida oí Congreso fiacio-
nal por unos apoderados de Soria para que no se altere el es
tado presente de su província y capitai. Carta de un riojano 4 
un diputado á Cortes en la cual se i íusíran con este motivo va
rios puntos históricos y geográficos de la Rioja. Salió á luz 
bajo el nombre de Juslo Patricio de España en Madrid, i m 
prenta de I ) . Miguel de Burgos, año 1821 . Un folleto en 4.6 

NOTICIAS BIOGRÁFICAS.—De D. José Cadahalso. Pu
blicadas como introducción ó prólogo á las obras de este dis
tinguido literato en la edición que bizo el librero Orea en 
1818. 

— De D. José de Vargas i / FÍIJICÍ!, leídas en la Academia 
de la bistoria en junta de 2 de marzo de 1821 y publicadns 
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por D. Fe l ix Torres Amat en el Apéndice á la vida dei / f t i s -
trilimo Señor D . Felix Amat , arzobispo de Palmira. 

— Del marqués de la Ensenada, publicadas en el Estad-o 
general de la armada, de 1829. 

— Del General de marina D. fílas de Lezo Idem de 

1829. ' 
-r-De D . Alvaro de Bazan, primer marquês de Santa-' 

Cruz Idem de 1830. 
—Dcí aimiraníe D . Antonio de Gaztañeta Idem de 

1833. 
•—Del cosmógrafo Alonso de Santa Cruz Idem de 

1834. 
— De Gerónimo Muñoz, traducidas al francés y publica

das por el barón de Zach en Génova, año 1825, lomo 13 de 
su Correspondencia astronómica, 

—Del marino descubridor Jaime Ferrer, del cosmógrafo 
del mismo nomòre, y de Jaume, publicadas por D . Fel ix Tor
res Amat en las Memorias para ayudar á formar un Diccio
nario critico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de 
la literatura de Cataluña, imp. en Barcelona, año 1836. 

/>Íseríacton histórica sobre ¡a parle que tuvieron los espa-
íwles en las guerras de Ultramar ó de las Cruzadas, y como 
influyeron estas expediciones desde el siglo X I hasta cl X V en 
la extension del comercio marítimo. Leida en la Real Acad-e-
mia de la historia por su individuo de número D. M . F , d e N . 
Esta disertaciones un episodio de la obra, que ha publicado 
después de su mucrle la Academia de la historia, sobre la de 
la náutica y de las ciencias matemáticas , que han contribuido 
á sus progresos eníre los españoles, y la leyó su autor en d i 
cho cuerpo para pasar á la clase de numerario. Se publicó 
en el tomo 5.° de las memorias de la Academia, y poste
riormente la reimprimió D. José García Villalta como apén 
dice á la traducción que hizo de la Historia de las cruzadas 
de M r . Michaud. 
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Varias carias y artículos científicos remitidos al harón íitf 
Zach. Se hallan impresos en la obra periódica dada á luz 
en Genova por este sabio húngaro titulada: Correspondan-
ce aslronomique , géographiqtte , hidrograplaque el s ía í is-
üque. 

Colección de los viajes y descubrimientos, que hicieron por 
mar los españoles desde fines del siglo X V , con varios docu-
mcHfos inéditos concernientes á la historia de la mariim cas-
tellana y de los establecimientos espaíwlcs en Indias. Madrid, 
imprenta Real. E l prospecto de esta obra se insertó en el 
núm. 133 de la Gaceta de Madrid del mártes 19 de octubre 
de 1824. E l tomo 1 y 2.° se publicaron al año siguiente de 
1825, el 3.° en 1829 y el 4.° y 5.° en 1837.—Consta el 
tomo I , de la dedicatória al Key; introducción en GXIV pági
nas; doce ilustraciones desde la pág . CXV á la C L I ; rela
ciones , cartas y otros documentos concernientes á los cua
tro viajes que hizo el almirante D. Cristóbal Colon para el 
descubrimiento de las Indias occidentales, e n 3 5 2 p â g s . : sigue 
una Carta del océano atlántico setentrional con las derrotas 
que siguió Colon; apéndice de doenmentos relativos á la 
dignidad del Almirantazgo mayor de Castilla, sus prcroga-
tivas y jurisdicción , págs . 353 . . . 4 2 9 ; sumarios ó indices 
de todo, págs . 430 . . . 455 ; y Carla de las costas de Tierra-
firme desde el rio Orinoco hasta Yucatan , y de las islas A n 
tillas y Lucayas con las derrotas que siguió D . C. Colon.— 
El tomo U contiene una Colección diplomática concerniente 
á Colon, á sus viajes y descubrimientos, al gobierno de ellos 
y á la marina castellana, en 455 páginas , incluso su índice 
cronológico.—TA I I I : viajes menores y los de Yespucio; po
blaciones en el Daricn ; y suplemento á l a Colección diplomá
tica del tomo í í , en 642 páginas inclusos el sumario y el í n 
dice c ronológico .—El I V : expediciones al Maluco; viajes de 
Magallánes y Elcano; sumario é índices , en 416 páginas . 
Finalmente el tomo V : expediciones al Maluco, y viajes del 
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comendador Loaisa y Álvaro de Saavedra; coo sus COITCS-
pondienles sumarios é índice , en SOI páginas . 

Noliçia cronológica de algunos viajes y descubrimientos 
marítimos hechos por los españoles desde el año 1393 ai 1792. 
Se imprimió BD el Apéndice al Estado general de la armada 
de 1828; y los señores Verneuil y La-Roquette la incluyeron 
al íiü del primer tomo de su traducción de los Viajes impre
sa en Par í s año 1828. 

; JVoficias para (as vidas de D. Felix Mar í a de Samaniego, 
7). Tomas de Iriarte y D. Juan Pablo Forncr .—•£[ Señor Don 
José Manuel de Quintana, á quien las franqueó el Sr. Navar 
rete j hace mención del aulor en la pág . I 52 del tomo 4 . ° de 
su colección de poesías. 

Noticia histórica de los progresos que ha hecho en España 
ciarte de navegar. Publicada en el Estado general de la arma
da de 1831 . 

Discurso sobre la-utilidad de los diccionarios facultativos 
con un exámen de los que se han escrito de marina, y con las 
advertencias concernientes para formarlos y corregirlos en lo su-
cnivo: Escrito de orden superior para servir de pró logo a\ 
D ic ímar í t . publicado en la imprenta Real, año 1831 , en 4 .° 

^'•Rçséinén de las observaciones que hizo M r . Fleurieu sobre 
la divisiori hidrográfica del globo , y sobre las mudanzas ó ai— 
téi'aciónes concemienfes en la nomenclatura general y particular 
de la hidrografía. Impreso en el apéndice al Estado general 
de la armada de 1832. 

Relación de un notable naufragio ocurrido en el año 1528. 
Inserta con notas en el mismo apéndice . Es el naufragio d& 
Pedro Serrano ó maestre Juan, que s irvió al Sr. Campe para 
su novela del Nuevo Robinson. 

Advertencia sobre la segunda edición del Derrotero de las 
costas de España en el Mediterráneo, y su correspondiente de 
África. Publicada al frenlc de esle derrotero, año 1832, en 
la imprenta Real. 
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Rcsúmen de Ias actas de ta Academia de S. Fernando des
de 1808 hasta 1832 leído en la jun ta pública que presidió el 
Sr. Rey D. Fernando V i l el 27 de marzo de 1832. Impreso 
el mismo año en casa de Ibarra, en 4 .° mayor. 

Cuatro discursos leídos en la Academia de l a historia al 
concluir otros tantos irienios del cargo de director, á saber en 
1834, 1837 , 1840 y 1843. Se imprimieron en 4 .° en la 
oficina de D. Ensebio Aguado en sus respcclivos años . 

Disertación sobre ¡a liisloria de la «áulica y de las cien
cias matemáticas , que han conlribuido á sus progresos entre 
los españoles. Imp. por la Academia de la historia en casa de 
Ja señora viuda de Calero, año 1846, en 4.° 

Obras iuódifas. 

Recreaciones poét icas .—Podrán formar dos tomos en 4.", 
precedido el primero de su prólogo. Son en su mayor parle 
fruto de los primeros años del autor, el cual á pesar del gus
to que tenia por esta clase de composiciones juzgaba tan mo
destamente de las suyas, que no las enseñaba sino á las per
sonas de su íntima confianza. 

Carta escrita en 1782 á ¡>. Luís Maria de Munice y Arerj-
saga, formando un juicio crilico de las fábidas de D. Felix-
Maria de Samaniego y de las de D. Tomás de I r i a r t e . — l í n 
ella á pesar de no contar su autor mas que 17 anos revela 
un cri terio extraordinario y un juicio superior á su corta 
edad. 

Caria al Censor sobre algunas reformas que convenia ha" 
cer en ¡a ôrden de S. Juan. 

Carta, que bajo el nombre de D. Pancracio Lesmes de San 
Qu'mlin dirigió á D . Vicente Garda de la Huerta, manifes-
íándole algunos reparos criticos sobre el Elogio que compuso al 
Excmo. Sr. D. Antonio Barceló con molho de la última r x -
pedic'mi contra Argel, año 1785-. 

i i 30 
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£sposiciort dirigida en 2 de junio de 1790 al E.remo. S í -
ñor Fr. D . ¿ m o n t o VaZdcs so&rc el reconocimiento de los a r 
chivos del reino y recolección de papeles relativos á marina. 

Examen de la relación de Lorenzo Ferrer Maldonado so
bre el descubrimiento del estrecho de ¿ n i a n , y noíicia de las 
principales expediciones hechas en busca de aquel paso de co
municación entre el Occéano atlântico y el mar del Sur. Año de 
1791 .—Este examen es una especie de informe , que le pidió-
el gobierno acerca de la autenticidad del viaje de Maldonado, 
y que no concluyó el autor bajo el plan que se había p r o 
puesto á causa del corlo t iempo, que se le concedió para es
cribir lo. 

Discurso sobre la formación y progreaos del idioma casle~ 
llano j y sobre la necesidad, que tienen la oratoria y poesia del 
conocimienío de las voces técnicas ó facultativas.—Lo l e y ó á 
su ingreso en la Academia de la lengua española el dia 2 9 de 
marzo de 1792. 

JDOS carias á s u hermano mayor D . Antonio escritas el ano 
1794 , en que le hacia una detallada y curiosa descripción de 
su víaje á Liorna , Florencia y Pisa, y de cuantas cosas nota-
Mes habia visto en estas ciudades.—Como el autor no se que
daba con copia de sus cartas no han podido encontrarse las 
originales, sino solo unos apuntes que sin duda 1c s irvieron 
para redactarlas con la eslension debida. 

Examen hislórico-crílico de las espediciones cspañoííts que 
han buscado el paso de comunicación enírc la mar del Sur y el 
Occéano alíánííco por tas costas septentrionales de la A m é 
rica.—Discurso aprobado por la Real Academia de Ja h is to
r i a , y leido en junta pública de 21 de ju l io de 1802. L o i n 
cluyó con algunas variaciones en la introducción al viaje de 
las goletas Sutil y Mejicana, págs. X L 1 X á L H . 

Censura de la obra de D. ¿níonto E x i m e m , int i tulada 
Apología de Miguel de Cervantes sobre los yerros que se le han 
notado en el Quijote.—Kl consejo de Castilla envió esta obra 
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á censura de la Academia de la historia, y esla la pasó al 
Sr. Navarrete en abri l de 1805, para que diese BU dictamen. 

3/emoría Aisíorico-críí/co sobre los supuestos viajes y des
cubrimientos del capitán Lorenzo Ferrer Maldonado, de Juan 
de Fuca y del almirante Bartolomé de Fonte, y noticia da 
algunos otros igualmente apócrifos atribuidos á los españoles 
por varios extranjeros. La dejó empezada y reunidos algunos 
materiales para su composición. 

NOTICIAS BIOGRÁFICAS. — Del marino y descubridor 
Pedro Sarmiento de Gamboa. 

—Del matemático Pedro Nuñcz ó Nomius. 
— Del cosmógrafo Manuel P'meniel. 
—Del brigadier de marina D. Dionisio Alcalá Galiano, 
— Del general D . José de Mazarredo. 
— Del capitán de navio i ) . Felipe Bausá* 
— D e l célebre fabulista D . Felix Maria de Samaniego. 
— D e i distinguido literato D. Vicente de los Rios. 
— Discurso pronunciado ante el infante D , Cár los , en la 

Academia de S. Fernando con motivo de su nombramiento 
para gefe principal de ella, y de las demás academias y estu
dios de Nobles Artes del reino, año 1815. 

Informe que dió al ministerio de Estado á vi r tud de Real 
órden de 8 de abrtí de 1816 sobre el plan de sugetar las m á r 
genes del rio Najerilla, y sacar de él un canal de riego. 

Resúmen de la noticia histórica de la vida y escritos de Don 
Tomas de I r i a r t e . — E s t á sacado del elogio de este literato 
escrito por su amigo D . Carlos Pignalel l i , que le fraqueó 
D. Bernardo I r i a r t e ; de este elogio se hace memoria en la 
advertencia del tomo 1.0 de la 2.a edición de las obras de 
D. Tomás . 

Informe que en el año de 1818 dió al supremo consejo de 
Almirantazgo sobre la ordenanza inédi ta de montes trabajada 
desde 1793 á 1799 por una comisión de dos consejeros de Cas-
tí//a y dos de guerra, y un secretario comisario de marina. 
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Informe de la junta de índ ias sobre la obra de F r . J la r -
tolomé de las Casas/dado el 1.0 de marzo de Í 8 2 1 . La janta 
se componía de los señores Cean Bermudez, Lopez, Bausá 
y N à v à r r e t e , y al recto juicio de este ú l t imo y conocimientos-
especiales sobre la materia se encargó la redacción del i n 
forme. • 

'hijeras reflexiones sobre los artículos del decreto de Jns— 
fmccion -pública, cuya derogación pide la Academia nació— 
na l . -^Esc r ib ié ronse con el (in de que los diputados á C o r 
tes las tuviesen presentes si llegaba el caso de discutirse la 
solicitud de la academia. 

Voto singular que dio en la comisión de Estatutos para la 
Academia nacional que se intentó establecer en 1822 , impug
nando varios arlíci^os dei reglamento general de instrucción 
pública decretado por las Cortes; y que adoptado primero por 
diclia comísioti y después por la junta preparatoria de l a mis
ma academia produjo la consulla y reclamación que «o llegó á 
resolverse por aquel gobierno, ni por las Cortes. 

Discurso leido á la Real Academia de la historia en j u n t a 
dèNiemes 2 de'dxciembre de 1825 dando gracias por su dec-
don para director, y proponiendo el plan de trabajos en que 
podVá ocupárse la academia. 

Informe dado àl Rey iV. Sr. en 14- de abril de 1827, sobre 
el privilegio esclusivo concedido por el ministerio de Hacienda 
al! establecimiento litográfico de esta corte por término de 10 
años para estampar ios difmjos de (oda c íase , escepfiiando tan 
solo. ía èscrU-ttra y miisica. • 

•Dos- discursos leídos en la Academia de la historiaen juntas 
del año 1828 y 1831 a í terminar oíros dos frimtos deí cargo 
dedt rcc íor . 

Discurso leído á la Real Academia de la historia en j u n t a 
celebrada el año 1828 dando gracias por su reelección para 
director, y proponiendo ademas varios trabajos, en que debería 
ocuparse la corporación. 
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Discurso de despedida leido á la Real Academia de S. Fer
nando en su junta general de 28 de diciembre de 1834, en 
que cesó en el empleo de secretario, y dió posesión dél al Señor 
D. Marcial Antonio Lopez. 

Descripción geográfico íúsíóñca de la villa de Abalos en la 
Rioja, y noticia de sus hijos mas distinguidos. La leyó en la 
Academia de la hisloria. 

¿os tomos 6.° y 7 .° que habían de seguir á los cinco p r i 
meros ya publicados de la Colección de viajes—Se componeu 
de documentos pertenecientes á Colon, Mendaña y Quiros; 
pero sin los prólogos é ilustraciones, que el autor se propo
nía escribir. 

/nírodtíccioii á la vida de Garcilaso. Estando encargado 
por la Academia española de redactarla vida de este ilustre 
español, llamado con razón el príncipe de nuestros poetas, no 
llegó á escribir mas que la introducción, aünque tenia todos 
los materiales reunidos para su conclusion. 1 

Epítome de la vida del literato D. Vicente. García, de ta 
Huerta. 

Biografía del célebre marino D . Cosme Damian de Chur-
ruca, del capitán general de la armada D . Ignacio María de 
Alava y del minis fro que fué de marina D . Luis Mar ía de Sa
lazar, conde de Salazar.—Estas tres importantes biografías 
no se han encontrado entre los papeles del señor Navarrete, 
aunque se sabe de cierto que ias escribió, pües por carta del 
señor ba rón de Zach consta que el autor le remitió la primer 
ra á Génova ; y á las dos últimas las colocó en el catálogo de 
sus obras el mismo Sr. Navarrete. •. ' . 

Adiciones á la vida de Miguel de Cervantes Saavedra, En 
cuanto encontraba alguna nueva noticia de Cervantes la p o 
nía por nota en un ejemplar de la vida de este célebre nove
lista que siempre tenia á la mano. De este modo y con los 
datos remitidos de Simancas y otros puntos reunió una por
ción de adiciones que podrán formar un tomo de 200 páginas 
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y que su autor pensaba intercalar en la segunda edición que 
se hiciese de la vida de Cervantes. 

Discurso dir l j ido á la reina madre D o ñ a María Cristina 
de Borbon con motivo de i r l a á felicitar por su regreso á .Es
p a ñ a el año i 844» «tía comisión de las tres academias de ¡a 
lengua española, de la historia y de S. Fernando. 

Ha dejado también el Sr. Navarrete, adttpias de otros 
trabajos incompletos, varios informes sobre consullas que el 
gobierno le hacia tpcantps á aguptps cieptificos, literarios y 
gubernativos. 

M A R T I N Gil. DE CORÜOBÁ, natural de Medina dft\ Campo 
dió á luz reinando el Sr. D , Felipe I V : 

Memoriq de la navegación del Duero desde la ciudad de 
Soria hasta Oporto: obras necesarias para ponerla expedUai 
írto/tnoa que pueden construirse: catarata de San Juaji de la 
Pesquera dondfi las naves descargan, (jue es tá cflino 20 leguas 
de Oporto, y es donde el Duero se despeña pptre ropas-w? 
Hallábase en la biblioteca alta del Escor ia l , E . 4 0 , p ú m e r o 
18 , áegqa ASSQ pn su Disyuhmon de libros raros españoles 
p á g , 78 , 

M A R T I N GOÜZALEZ. —Véase AN DUES m ALUA, 

PHAV M A R T I N JÇKACIQ I>B LOYOM , natural do 3a VI'T 
lift dp Azpeitja en Guipúzcoa (según el Vice, geogr. hist* do 
J$8paif,a, de la Ueal Academia de la his toria , tpm. I , pág i -
pa Í 4 2 , col . i , " ) ; sobrino del santo fundador de la Compa^ 
pía de Jesus, y relijioso de la órden dp descalzos de S- F ran 
cisco , profesó en su convento de la vil la de A l e j o s en Casti
l la la Vieja. Pasó á Fil ipinas, y con autoridad del Papa Gre^ 
gorio X I I I predicó en las provincias de la China y en otras 
naciones idóla t ras . Upstiluido á España hacia el año 1585, 
fué catedrát ico y lector de teología en sus conventos de C a -
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dalso y Segovia, guardian on el de esla ciudad y en el de 
Martín Muño/. , y se hallaba como prelado del de Segovia en 
12 de mayo de 1594, en que parece tuvo efecto un arreglo 
de provincias de la misma órden decretado por Clemente V I H . 
Electo obispo de Paraguay por el Rey D. Felipe 111, fué con
sagrado en Valladolid á 9 de octubre 1601; según el autor de 
estas noticias también fué arzobispo de Charcas. Celebró su 
zelo pastoral el cronólogo Daza, part. 4. ' ' , l i b . 2 , cap. 34; 
murió después de 1 6 1 2 , y fué enterrado cu un convento de 
San Francisco fundado por él. Escr ib ió : 

Jlinerario de lo que el P, Custodio Fr . Mar t in Ignacio, 
del orden descalzo de San Francisco, vio y entendió en su viaje 
de la vuelta que dió al mundo, desde que salió de Sanlúmr 
de Jiarrameda hasta que se restituyó á Lisboa. Impreso con la 
Historia de las cosas mas notables, ritos etc. de la China t de 
Fr . Juan Gonzalez de Mendoza , religioso agustino , en M a 
dr id , 1585 y 1586. 8 . ° ; en Medina del Campo por Santiago 
del Canto, 1 5 9 » . 8 . ° ; y en Antuerpia por Pedro líellcri, 
1596.—En la edición de 1585 puso Mendoza por autor del 
i í in erario á Fr . M a r l i n , pero en la de 1586 lo calló y 
le pone por propio según uno de nuestros bibliógrafos. Puede 
inferirse, que en la segunda de dichas ediciones lo rectificaria 
ó añadir ía ; pues dice en el cap. V : " No trato do las iglesias 
«y monasterios que hay (en la ciudad de Méjico) asi de re-
« l ig iosos , como de religiosas, y de otras cosas muy par t i -
« c o l a r e s , porque desto hay escrita muy larga historia, y mi 
«inlenlo es decir lo que el dicho padre Custodio I r . Martin 
« /{/nació me comunicó de palabra y escrito había visto y en
te tendido en la vuelta que dió al mundo, y oirás que yo mesmo 
« en algunas partes he experimentado, y esto de modo que se 
«pueda llamar con mas propiedad Epítome ó Itinerario que 
« Historia."—Este pár rafo está tomado de un ms. que es re
gular fuese el original del P. Mendoza, aunque no expresa su 
nombre, el cual se hallaba en Sevilla, librería del C. A . en 
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un libro en 4 . ° , y de que hay copiu en el Dep. hidr. No lie
mos visto ninguna tie las ediciones citadas. 

Está dividido este It inerario en 27 capí lu los , y hace una 
descripción de las islas Cananas, la Deseada, Puerto-rico, 
Sanio Domingo y otras hasta Veracruz ; del reino de Méjico; 
del nuevo Méjico con noticias de sn descubrimiento; de las 
islas de los Ladrones, Filipinas y Japón ; y de aquellas parles 
del imperio de la China é India de Portugal , por donde t ran
sitó ya por tierra ya por mar hasta el Cabo do Buena-Espe-
ranza é isla de Sania Elena , habiendo salido para aquel vasto 
imperio desdo* el puerto de Cabile en una fragata de Juan de 
Feria, natural de Anda luc í a , á 21 de junio de 1582. Espresa 
asimismo las alturas de todas las dichas tierras é islas, las 
distancias que hay de unas á otras y los rumbos á que de 
moran : desde su salida de Sevilla hasta que volvió á Lisboa 
había navegado 0,040 leguas, sin otras muchas que anduvo 
por la China. 

Hallamos ademas, que F r . Mart in hizo también un viaje 
desde las Filipinas tí Nueva -España con el capitán Pedro de 
XJnamuna, saliendo de la isla Macarera en 12 de j u l i o de 
1587, y aportando á Acapulco en 22 de noviembre, s e g ú n lá 
relacipo del mismo viaje, de que se hace inepcion en el a r t í 
culo de Unamunu; pero ignoramos cuando volvió á Fi l ip inus , 
cuíindo re to rnó á E s p a ñ a , y cuando, consagrado en V a l l a -
dolid CO' 1 6 0 1 . partió para su obispado de Paraguay, axin-
que ya parece estaba en su gilla el año de 1602 , si como con
jeturamos escribió por entonces su: 

Discurso propoxiiendo el remedio couvenienle para el comer
cio de las islas Filipinas y N u e v a - E s p a ñ a ; y manifestando ser 
muy acertado lo que el Consejo había hecho respecto a l de JRiie-
nos^aires.—Proponía se estrechasen las relaciones entre hs 
Indias y E s p a ñ a en lo espiritual y temporal, pues por falta de 
estos vínculos muchos reinos, que ya eran cristianos, se ha
bían vuelto al paganismo; y que en Manila hubiese consulado 
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para remediar los perjuicios que sufrían los vecinos de las 
Filipinas por abusos eii el comercio de Nueva -España y Pe
rú con la China; designando al consulado ciertas facultades 
en beneficio del tráfico do aquellos isleños. En lo relativo á 
Buenos-aires, a t r ibuía á inspiración divina el haber a lzadoá 
sus moradores la absoluta prohibición de su comercio exter
no,— Hal lábase , con carta del mismo autor escrita en San 
Viajo sin fecha, en Sov. , leg. I.0 de Papeles de la secretaria 
del P e r ú ; y hay copia eii el Dep. hide. 

Del Itinerario arriba expresado bacen mención tanto 
bajo el ar t ículo del mismo Fr. M a r t i n , como en el de fray 
Juan (jonzalc? de Mendoza : A , h . Piuelq, Epitome de biblio-r 
teca, págs. 28 y 2 9 : su adicionador Barcia, tom. i .0 , co
lumnas 114 y 139 ; y D . Nic. Ant . B i b l . ki$p. nova , edición 
de Madr id , tom. l f 0 , p á g . 7Q6 , y tom, 2 . ° , pág . 103. 

M A R T I N ItACÒMiLo: 
Jítíroduccttm á la geografía eon las navegaciones de Amé

rica Yespucio. Impresa cp Argentina, 1509, en 4 . ° = B a r c i a 
continuador de la bibliot . de A . L . Pipelo, tomo 2 . ° , co
lumna 574. 

I<a cosmografia, y las emir o navegaciones de Américo Vcs-
pucio, imp. 1509, cu 4 , ° , latin.—Mapa de Europa, imp.=^ 
FJ mismo Barcia, tomo 3.° col, 1 3 9 1 . — V é a s e AMÉRICO 
YESPUCIÍ). 

M A R T I N DE ISLARIÍS, contador y factor de la armada de 
Rui Lope de Villalobos, que fué al descubrimiento del mar 
del Sur é islas de poniente según las instrucciones dadas en 
1542 por el virey de N u e v a - E s p a ñ a D . Antonio de Mendo
za. Esc r ib ió : 

Jiclacion del viaje de Rui Lopes de Villalobos al descubri
miento de las islas Fi l ipinas.—Ms. según Agandnru en su His
toria de las f i l ipinas y Malucas .=A, L . Pinelo, Epítome de 
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UbUoicca, p á g . 8 1 : su conlinuailor Ba rc i a , tomo 2 . ° , colum
na 6 3 5 ; y D . Nic. A n t . , Bib. hisp. nova, edic. de Madr id , 
tomo 2 . ° , p á g . 103. 

M A R T I N DE LEZANA, contador en el fribmial de cuentas 
de N u e v a - E s p a ñ a , y yerno del general Sebasliau Vizcaino: 

Parecer que dió en Méjico à 15 de jun io de 1629 sobre el 
descubrimiento de la California, y fortificación y población â e 
los puertos de San Bernabé y i t foníc-rei / .=Hallábase en Se
villa en un l ibro en folio de 114 hojas, en el leg. 4 .° de pa
peles recogidos de casa del secretario del consejo Juan de 
Ziriza, y hay copia en el Dep. h id r . , tomo 19 de mss. 

M A R T I N LÓPEZ DE ITURGOYEN, fiscal de la Real audiencia 

de Lima: 
Relación del viaje que por el estrecho hizo Jaques Tremit 

el año 1623. Envióla á S. M . ms. = A . L . Pinclo, Epüome 
de bibloteca, págs . 57 y 9 2 : su continuador, tomo 2 . ° , colum
na 6 7 2 ; y D . Nic . A n t . , Bib l . Msp. nova, edic. de Madr id , 
tomo 2 . ° , p á g . 105. 

M A R T I N MARTÍNEZ DAMPIES , ca ta lán según presume Don 
Nicolas Antonio t tradujo del latin al castellano: 

Viaje de la Tierra sania. A l reverso de esta portada hfcy 
una lámina de grabado en madera, y forma el folio ú hoju 
primera. 

En el folio 2.° dico: "Comienza el prólogo de Mar t in 
«Martinez Dampies en el translado del santo viaje , si quier 
«peregr inación de la Tierra santa. Fecho y compuesto por 
«el Reverendo Bernardo de l íreidenbach , Dean de la iglesia 
«met ropol i t ana de Maguncia de Alemana, el cual enderezó 
«al Reverendís imo arzobispo de la dicha Maguncia, p r í n c i -
« pe ilustre y elector del Imperio. Después transferido por el 
«dicho Mar t in Dampies , enderézase y dirige al íncl i to y muy 
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«noble señor D . Juan de Aragon , conde de Ríbagorza , viso-
Krey de Ca ta luña . " Y al fin del citado folio 172 , añade; 
«Fué la présenle obra á costas y espensas de Paulo Hurus 
«alemán de Constancia romanzada y con mucha diligencia 
«imprimida en la muy insigne y noble ciudad de Zaragoza de 
«Aragon. Acabada á X V I de enero en el año de nuestra sa-
« ludM.CCCC.XCVHI . " 

En la Dedicatoria y en la Introducción refiere que el con* 
de y señor de Solms, el Dean autor del libro» y el caba
llero Felipe de Bikem , alemanes los tres , habiendo deter
minado i r á visitar los santos lugares, y siguiendo la doc
trina de los estóicos , de que todas las obras deben dirigirse 
al provecho general dpi hombre, llevaron consigo pinto
res para que sacasen las vistas de las tierras de su tránsito 
'* cuya pintura y cosmografía fué asentada en esta obra;" 
divídese ,el viaje en 4- partes, que contienen; l , " la descrip
ción de Venecia , basta Joppe (hoy Jafa), donde desembar
can los peregrinos; g." las estaciones de Jerusalen y demás 
santos lugares: 3,* todos los desiertos hasta el monte Sínaí, 
y sepulcro de Santa Catalina, siguiendo para Egip to , y por 
el Cairo, ó Babilonia , JVUo y Alejandría hasta el puerto de 
su salida: y 4 . ' las guerras y sitio de Uodas por el turco , y 
la destrucción de Copstaaljnopla , Otranto y Negroponte.— 
Hablando de las vistas estampadas, dice: "muchas pintar 
«ficieron al natural como fallaban, por un maestro pintor 
«ingenioso que pasó con ellos; DO puso mentiras ni maravi-
«Uas por él fingidas , empero lo cierto que vio y tocó" . , . e l e . 

Principiaron el viaje , saliendo de la ciudad de Oppen-
l ieim, diócesis de Maguncia, á 25 de abril de 1483 ; llega
ron en 15 dias á Venecia ; salieron de aquí embarcados á 1.° 
de junio ; y después de recaladas ó escalas en distintos 
puertos del archipiélago y en Chipre desembarcaron en la Si
ria , pasaron á Jerusalen, y visitaron lodos los santos lugares 
y otros diversos hasta el 18 de ju l io , que con algunos frailes 
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del monte Síon lomaron cl camino para el r io Jordan , recor
riendo eí país , y examinando cuantos objetos se les presen
taban en esla ruta y de allí al monte S i n a í , de donde par
tieron p á r a el Cairo en 27 de setiembre, y regresaron á 
Venecia en 8 de enero de 1484. 

11 a con mención de este libro el adicionador de )a Bib. 
de Pinelo, tom. 3.°, col. 1459; 1). N ic . Au t . Jíibl. lúsp . nova, 
tom. 2 .* , píig. 105 y s íg . y Toi-res Amat , £.scní. cataíaiies, 
pági'SSW, col. 2.8—Un lomo ¡en fo l . , de que hay un ejemplar 
en la biblioteca de la Academia española . 

MAHTIN TK OBÜE: 
Memorial que dio al Rey sobre lo que era neccmrio proverr 

•para el socorro de las provincias del r io de la Piala. ^ O r i g i 
nal en Sev. , leg. 9 de Relaciones y Descripciones; y copia efi 
el Dep. hidr . tomo 14 de mss. 

M A H T I N DIÍ ORVEA.—Véase BARTOLOMÉ MOIIQUECUO. 

DON MARTIN DE PADILLA, adelantado mayor de Casti
lla i y capitán general de las galeras de España y de la a r 
mada Del mar océano y ejército del Rey católico: 

instrucción dada á los capitanes y oficiales de mar y 
guerra. No tiene fecha, ni dice el motivo. = I I a l l á b a s e en co 
pia en la bibiioleca colombiana que posee la catedral de Se
vil la, cód. ms. en 4 . ° , n ú m . 2.* rotulado: Relaciones y cartas 
varias; y hay otra copia en el Dep. h i d . , lomo 29 . 

LICENCIADO MARTÍN P ü u r z . — Véase MIGUEL I>E MEN
DIVIL. 

M A R T I N PKBEZ DE OLAZÁVAL, veedor y proveedor de Igi 
Real armada, y DIEGO DE LA RIVERA, tesorero: 

JicHíorial qwe dieron ai Rey sobre ía perpefuidad de la ar^-
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mada de la guarda de la carrera de Indias; gálibos y demás 
circunstancias convenientes en los navios que se construyesen 
para ella; su tripulación y ar t i l ler ía ; y partes donde habia de 
navegar. 

Carta del mismo Olazával ai Rey con fecha 27 de agosto 
de 1588, dando parte de haber entrado el 27 en la bahía de 
Ocoa con Ja (Iota de N u e v a - E s p a ñ a í de que era general,=: 
Véase AUDIENCIA REAL DE MÉJICO. 

FRAY M A R T I N DE RADA, natural de Pamplona, religioso 
agustino: 

Itinerario del viaje que hizo de Manila á la China. Ma
nuscrito.—A. L . Pinelo, Epit . de b i h l . , pág . 2 8 : su conti
nuador Barcia, tomo 1.° col. 114; y D . Nic. Ant . Bibliote
ca hispana nova, edic. de Madrid, tomo 2.° pág. 1 0 9 . — V é a 
se FRAY A N D R É S DE URDANETA. 

M A R T I N SUAREZ MORENO.—Véase JUAN Ruiz DE CON
TRERAS. 

M A R T I N DE URIARTE, piloto: 
Derrotero de la navegación que hizo la armada del comen

dador Loaisa, desde 24 de ju l io de 1 52o que salió de la Co
r m a , hasta i .0 de junio de 152(¡f ya desembocado el estrecho 
de ftfagalláncs, en cuyo dia quedó sola la nao Victoria, ca
pitana; prosecución de -su viaje hasta 1.° de enero de 1527 
que ancló en Tcrrenate, con descripción de islas, costas, puer
tos, sondas, eíc. desde el rio de la Plata hasta el Maluco. Y 
á continuación una relación de lo que los castellanos sufrieron 
allí de los portugueses, escrita por el capitán Hernando de la 
T o r r e . — E s t á todo impreso en el tomo 5.° de nuestra Colec
ción de viajes, págs . 2 4 Í . . . 3 1 3 . 

M A R T I N DE VALLECILLA, y DON DIEGO-ANTONIO Rmz 

Y POLANCO: 
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Carta con fecha 8 de j u ü o de 1634, dando parte al Tterj, 
(U au salida de Cádiz en el mismo dia, con la flota de Ñt ic -
va-Espafta â éargo del primero, compuesta de 30 vclast l í s ta 
flota volvió á Hspaná en seliembre de 163G á cargo de Don 
í u a u de Villavicencio, por muerte del geoeíral Vailecilld , y 
trajo 399,794 nrirS.. segün carta de los oficiales de la ca
sa de la Gontratación de Sevilla, de 11 del mismo setiembre. 
^ H a l l á b a n s e ambas cartas en Sev., legajos 13 y 14 de car-
las dtí allí, Cádiz ele.; y hay copias en el Dep. hidr. tomo 10. 

Véase TOMÁS DE LARBASPIÍRÚ V DON JlTAN DE VILLAVI
CENCIO. 

FRA* M A R T I N tas LA VÉRA , ínonge gerónímo eti San 
Lorenzo el Real del Escorial , natural de la Villa de la Vera 
de Plaseflcla, hijo de padres honrados. Tonrtó el hábi to fítí 26 
de octubre de i 584 , y apenas profesó, cuando por sri v i r l t fd 
y talento le hicieron colegial, y escedió lüego á otros en la 
escolástica i en las lengtfaá hebrea y gr iega, en las m a t e m á 
ticas y etí todo género de bellas letras. E n su niñez aprendió 
la ar i tmét ica p rác t i ca , siendo estudiante algo de esfera, 
y á persuasion de fray José de SigüenZa, que le tenia ên la 
librería p rocuró estudiar las matemáticas con el D r . Arias 
Montano, í¡ue le había instruido en lenguas. Quedó de pasan
te en el colegio: después fué de vicario al de Benavente, con 
la regencia de su cá tedra de artes: de allí vino de vicario á 
Parraces: pasó de prior al monasterio de Carmona; y con
cluido su trienio, siguió en Sevilla por encargo de la comuni
dad unos pleitos tocantes aí nuevo rezado: terminados estos, 
fué de prior al monasterio de Tendilla* y de allí al de Espeja. 
Kstando en él le nombró Felipe I V prior de! de San Lorenzo 
del Escorial , y lo fué con mucha aceptación , en especial del 
Rey, que le hizo presidenle de un capítulo general, y de 
otro particular de la orden. Creíase por sus grandes prendas 
y el aprecio que de él hacia S, M . , que saldría del priorato 



479 

con algún grande ascenso; pero la oposición que tuvo con el 
valido del Monarca sobre una resolución muy perjudicial al 
monasterio, disipó todas las esperanzas, y le causó algunos 
pesares. Acabados los dos trienios de sn priorato , le eligió la 
órden prelado general en San Bartolomé. Fué el primer ge
neral que ha habido de los lujos del monasterio de San L o 
renzo. Durante su generalato sacó á luz el Ordinario que 
había escrito de la ó r d e n ; obra de mucha curiosidad para las 
ceremonias del culto d iv ino; antes habia dado á la estampa 
otro libro , que in t i tu ló : /nsínícctoíi de ecícsiásítcos. Acabado 
el generalato con mucho c réd i to , volvió á San Lorenzo donde 
todos le veneraban y consultaban hasta el mismo Hey. Era 
grande su juicio tanto en materias teológicas como en letras 
humanas; " d e las matemáticas {dice un juicioso escritor) 
« supo también , como lo muestran los instrumentos, que de
ft jó en la insigne biblioteca, de mucho estudio para los que 
o profesan esas artes. Por esto y por su virtud muchos hom-
«bres doctos le comunicaban, etc." E l prior que habia en 
este tiempo era hechura del privado, y queriendo apartar de 
allí á fray Martin t ra tó de hacerle prior del colegio de Jesus 
de Ávi la ; y sin que le admitiese escusa ni pretexto fué á 
esta casa donde murió al año de su gobierno, en 1637, con 
universal sentimiento. ( F r . Francisco de los Santos, JUstor'ta 
de S. Gerónimo, parte I V , l ib , 4 , cap. 1 1 , pág . 754). 

Escr ib ió , durante su priorato del Escorial: 
Exegesis, sen explicalio tlworicarum planctarum eorumque 

practica atque orgánica demoml raúo . Un códice en folio ma
yor, muy bien escrito, trabados de colores todos los círculos, 
con buenos márgenes y bien encuadernado. Hay otro tomo 
algo mayor con cuatro círculos movibles de carton sobre ta
bla , y reglas para saber las horas de los movimientos de los 
astros y sus respectivas situaciones.—En su dedicatoria á 
1). Gaspar de Guzman, conde de Olivares, duque de S. Lúcar , 
dice que hay muchos inclinados á saber Ia astrologia, pero 
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los retrae la dificultad de su estudio , y el no ser de pane i t i -
c r a n d o , ni proporcionar canongia ó pr iorato, ni garnnclia ó 
encomienda, porque no han llegado á gustar el cebo y man
jar del alma, que consiste cu las ciencias y obras del enten
dimiento: que para allanar aquella dif icul tad, en que tanla 
par lé tenían los cálculos ari tméticos , se inventarou las ta
blas y esferas, los globos, astrolábios y otros instrumentos: 
y que estos se han hecho de papel ó carton en forma de rue
das:.movibles , con que se pueden sacar los movimientos de 
los planetas, como se vé en el Astronomicon Cesáreo de Ot -
telio, en el que hizo Paulo Galucio, y antes de ellos M u n s í e -
ro, y después de lodos Pisaui; cuyos instrumentos facilíVahaii 
las operaciones, aunque Ionian algunas faltas, que 61 se pro
ponía corregir en sus demostraciones. Tuvo intento de i m 
primir esle l ibro, y por eso puso al principio la leórica de 
los planetas conforme á la doctrina del Key I ) . Alonso, para 
que saliese unido la especulaliva con la práctica; y dice que 
nada ponia de la judiciaria, porque no se habia propuesto 
sino ayudar en el cálculo á los que no tengan lugar para re
solver las tablas alfonsinas, ni las de Zacut, 6 Magino, ú 
otras; mas que estando ya viejo, y sin esperanza de sacar á 
luz 5U trabajo, se lo dedicaba al conde duque pidiéndole ie 
concediera un rinconcillo en su ilustre l ibrer ía , donde se po
dría conservar, y al fin seria nías fácil imprimir lo . 

LICENCIADO DON M A T E O FEKNANUEZ DE HOZAS , pres
b í t e ro , cura de Miraflores de la Sierra , que falleció en la 
casa-hospicio de sacerdotes naturales de Madrid á 23 de fe
brero de 1698, y fué enterrado en el convento de carmeli
tas descalzos. Escr ib ió : 

Jlcso/ucion f/eome'írica del célebre problema de la trisección 
del ángulo . Imp. en Madr id , año de 1093, en £,0 impug
nando otra obra del D r . D . Nicolas Coppola. — ( V é a s e su 
artículo }.—Baena, l l i jos de Madrid , lomo 4 . f l , pág . 95. 
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MATEO MOHAN , maestre de campo: 
Nuevo modo de fortificar. Se halla en la Escuda de Pa-

las.—Lucuce, Principios de fortificación, dcspucs del prólo
go, catálogo de algunos escritores mi l i t . españoles. 

PADRE MATIAS DB BOCANEGKA , jesuita: 
E l viaje del daqm de Escalona, virei/ tic Mvjico por (ier

ro y mar. Méjico, I G i O : en 4.W=D. Nic. Ant . , i¿. k. nova, 
edición de Madrid, torn. 2 . ° , pág . 113; y Barcia, tom. 2.° , 
col. 7Q6, hace mención de la misma obra, aunque en lugar 
de duque de Escalona, dice marquês de Villena. 

Dos MATÍAS DB LA MADRID Y MANRIQUE DE LA VEGA: 
Memoria sobre los grandes montes y tiernas riqueza de 

Liébana .—Burgos , 1816: en 4.* 

M A U R O - A N T O N I O SORBES, a r a g o n é s , escribió por los 
años 1460: 

iVoíícia prácíica agrimensoria según los cálculos del rei
no de Aragon. Ms. que perteneció á la biblioteca del cronis
ta 1). Francisco Jimenez de Urrea.=Lata5sa, ¡iib. antigua 
de Aragon, tom. 2 . ° , p á g . 218. 

Dos MELCHOR DE ALCAZAR Y ZUMGA, maestre de Cam
po, caballero del órden de Calatrava, y marqués del Valle 
de la Paloma: 

ríe tic escuadronar y ejercicios de la infanteria. Madrid, 
1703.—Huerta, íiibl. m i l . española, pág. 100, y Lucuce 
en el catálogo ya citado.—Se imprimió por Juan García I n 
fanzón, impresor de la Santa Cruzada: en 4.° , con 210 pá
ginas, sin las 10 hojas primeras, y 2 del índice al tin. 

En su dedicatoria al Rey D. Felipe V dice, que había 
servido en la armada y en los ejércitos de Ex í remadnra e» 
el tiempo de la mas sangrienf a guerra que alli hubo , y en otras 

i i 31 
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partes, bajo cl mando de grandes maeslros en la ciencia mi
litar, c«yo fundamento es la infanter ía , en la cual había 
servido 42 años de capi tán , ayudante de teniente de maes
tre de campo general y sargento mayor continuamenle. 
Fué después sargento mayor de la gente de guerra del 
presidio de Cádiz , para enseñar las operaciones de ia infan
tería; con cuyo motivo redujo á este corto volumen cuanlo 
pudo poner en estado de publicarse. La obra empieza por 
una corta introducción , y se divide en tres parles, que con
tiene : la 1.a; E x ç l i a m i m del escuadran aiUcs y después 
(íe formado, y de sus mortmicii/os; la 2.a lieglas para formar 
ci escuadrón setjnn /as ])/aní«s mas usuales: y la 3." Reglas 
para hacer diferentes plañías vistosas de escuadrones. Acom
paña un gran número de estampas, <¡ne representan los mo
vimientos y formaciones de la tropa para la mejor inteligeu-
cia del texto. 

FRAY MELCIIOU I>E LOS ÁNGELES: 
fíeíacion de ta jornada que hizo á la India ¡). Garda t h 

Silva, embajador en Persia. Ms. en fo i . en la librería del Kry 
dice el continuador de la Bib. de A . L . Pínolo, tomo 1 co
lumna 54. 

•MELCHOR Bu AN v JUAN MOXANGA, esclavos negros du 
Baltasar de Melo en la ciudad de Nombre de Dios: 

Declaración que dieron en 2 de marzo de 1571, ante el 
justicia mayor Gonzalo Kuñez de la Cerda, sobre el apresa-
míenlo y saqueo, por un palax francés, de un barco de su amo, 
en que subian con otros individuos por el r io Cliagre, llevando 
mercancias para P a n a m á , Estaba en Suv. por testimonio or i 
ginal, leg. 12 de fíucn gobierno de Indias. 

MELCHOR ESTAGIO UK AMARAL: 
Batalla del galeón Santiago con kolandcscs, de la nao Cu'-
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¡¡rosron inglraen; cansas de perderse lanías naos; y del derecha 
de la conquista del oriente, y sitios de las islas de Santa Elena 
y otras. Impreso, 1004, en 4.° , en por tugués .—A. L . I ' ino-
lo, Epit . de //tí». , pá£ . '60 ; su conlinnmlor Bare in lom. 1 
columna 437 ; y D. Nio. Ant . , l i ib . hisp. nova, tom. 2 .° , pa
gina 123. 

FRAY RIELCHOR. MANZANO, de la orden de Saolo Do
mingo, provisor general de la provincia del Rosario en las 
Filipinas'. 

Discurso dir'ujido a l l iey, año 1627, soòre la importancia 
del puerto que. el gobernador 1). Fernando de Silva lomó en 
la Isla-Hermosa, por su fertilidad y abundancia de maderas, 
= H a l l á b a s e original en Sev., leg. 7 de Carias del distri
to ele. , años 1625 á 1632; y Iiay copia en el Depósito l i i -
drográfico, tomo IS de mss. 

MKLC1FOR DE MORAES, natural de Tavira , en el A l 
garve de Portugal, y pilólo muy ejercitado en la carrera de 
las Indias, escribió: 

Roteiro de Portugal para a India, e da India para Porta-
gal cm a nao de Santo Antonio Nebry aos 3 de agosto de 1576: 
cuyo original, dice Barbosa en su l i i b . /«.stí,, estaba en la 
librería de sn hermano D . José. 

MELCHOR OCHOA OF. VILLANUEVA: 
Parecer que dió sobre el paraje conveniente á la armada 

de. galeones para la guarda las islas de Barlovento, y los 
servicios que podría / l awr . sEs taba original, sin fecha, en 
Sev., y hay copia en el Dep. bidr. tomo 22 de mss. 

MÉRIDA im YCCATAN (Ciudad d e ) : 
Caria al I ley, con fecha 14 de junio de 1543, so lire la 

f'nmlacion de la villa de San Francisco de Campeche y de la 
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misma ciudad de Merida, por i ) . Francisrn Mon tejo, cotí pn -
dcres* del gobernador su padre. = llMiúti\ en Scv., lo^ , 7 . ° de 
Car ids de ludias. 

Dos MIGUEL ARCHER, capitán de fragata, é h id rógra fo 
de] señorío (le Vizcaya, villa de Bilbao y su cosa tie Cóti t ra-
lacion. Esc r ib ió : 

Leciones kxáudcaí explicadas en d museo matemático dei 
M , áV. -y M . L . S e ñ o r í o de V i z c a y a , noble v i l l a de B i l b a o y 
su ilustre casa do Contratación. Imp. en Bilbao por Antonio 
de Egusquiza. Año 17a6 : un tomo en i . " 

La idea ó plan de Archer fué escribir una obra d i v i d i 
da en Ires partes, con lodos los conocimientos necesarios a l 
hombre de mar , y con claridad y sencillez , omitiendo lodos 
los cálculos sublimes y trabajosos; para acomodarse mas á la 
capacidad de sus discípulos. La primera parte, única que ha 
llegado á mis manos, pues ignoro si dió á luz las otras dos, 
comprende todos Jos conocimientos de la pora navegac ión 
ó pilotage , por lo cual la titula con propiedad via de la nate, 
y es lo que abraza die tío tomo impreso. La parte segunda 
debiaO tratar i según su plan , del movimiento de la nave, v 
deíctfanlo se entiende bajo el nombre general de maniobra; 
y la par tè- lercera , era de la polémica, ó de ofender con un 
buque , defenderlo y gobernarlo en l ínea de guerra.—-Dados 
en dicha primera parle los elementos precisos para el es ludio 
del pilotage, y tratando de la g e o m e t r í a , t r i gonomet r í a , 
geografía y astronomía de un modo breve y claro; divide 
las demás lecciones en los puntos principales del arte de na 
vegar, introduciendo en su teórica todas las novedades que 
habían causado en esta ciencia las observaciones a s t r o n ó m i 
cas de D. Jorge Juan publicadas en 1748, y la aver igua
ción de la figura de ia t ier ra ; de consiguiente, para reducir 
los grados y minutos de diferencias en latitud y longitud á 
millas náut icas y al contrario, gira sobre el supuesto de ser 
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Al hablar de la corredera considera también las observa

ciones de D . Jorge para 3a division del cordel conocido; ya 
que un minuto del ecuador es una milla náutica y tiene 6,100 
pies ingleses ; y estableciendo su teórica sobre las partes me
ridionales en atención á la elipticidad de la tierra copia al fin 
las tablas de ellas publicadas por D . Jorge. En la lección de 
instrumentos babla del cuadrante de Adams, del de Davis 
llamado comunmente cuadrante inglés, del ociante de Hadley 
y del que entonces apreciaban los prácticos y cuya construc
ción y uso explica D. Antonio de Ulloa en el tomo i .0 de la 
relación de su viaje á América. Tan útiles conocimientos y 
otros no menos apreciables sobre las cartas planas y esféri
cas extendiendo los adelantamientos recientes del arte y d i 
sipando las prácticas e r róneas de los antiguos pilotos hicie
ron tan apreciable el libro de Archer que no dudó l ) . Jorge 
Juan de decir en su aprobación que es de los tnpjnres quejamos 
se hayan escrito en E s p a ñ a por lo que tom ó la práctica de la 
navegación. Mas espresivo estuvo aún el capitán de navio y 
mayor general de la armada 0. Joaquin Aguirre , redactor 
de las ordenanzas de 1748 , al aprobar la misma obra por 
comisión de la autoridad eclesiástica. Tales elogios acaso 
podrán parecer ahora excesivos; pero considerando el es
tado de la navegación á mediados del siglo X V I I I , no po
drá dejarse de contar á D . Miguel Archer , ya que no como 
autor sublime y or iginal , á lo menos como escritor discreto, 
que discerniendo lo útil y mas exacto y preciso, supo reducir 
so arte á lecciones claras y sencillas para mas allanar el es
tudio de conocimientos tan importantes. 

MIGUEL-FLORENCIO BANLANGREN, Ó WAN-LANGRKN 
[á LANGRIÍNUS, como lo llaman lía i l l y y La-Lande) , natural 
de Ambéres , y matemát ico del Rey de España Felipe IV en 
Flándes; escr ibió: 
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Tratado de la verdadera longitud en ia tierra y en el mar, 
por la óbsercacion de las manchas de la luna cuando se oscu
recen ó aclaran, aprobado por varones doctos. Dice el c o n t i 
nuador de A . L . Piuelo lotn. 2 . ° , foi. M C C X X X V H , col. 4: 
" E m p e z ó á inaniiestarla ea su Selenografía Laitgretisna„ ó 
« ¡ A m i n a Austríaca Plúl ip ica , impresa en 1645, ful . ; pero 
« s u pobreza impidió fcuccer esta gran obra, según Kicc io-
«lo en el Chnmkoa de los chronóloyos y cosmógrafos, que 
«es tá al principio de su Nuevo Almagesto, parte 2.*, fb-
«Uo 3 9 . " 

Mapas de ffrabante: la primera parle , de que es cabeza 
Lobaina: la segunda, de que lo es Bruselas: la tercera, del 
marquesado del Sacro Imperio, de que lo es Ambéres ; y la 
ruarla, de que es cabeza Bobine; impresos en folio. De esia 
parle hace Lasor en su Orbe geográfico, tom. 2 , foi . 543, 
autor h Willebrodo Vander Burghe. 

Jtlapa dfil dominio de Malinas y ducado de Arinchot . i m 
preso en fo l i o .= l ) i cho continuador de Pinelo, tom. 3 . ° , co
lumna 1490. 

Acerca del Tratado de la longitud dicen Bailly en su 
Hist, de l'Astron. modè rne , tom. 2 .° . pág . 216 , y La-Lande 
en su Astronomic, tom. 1 .° , pág. 204 (ambos con referencia 
á VVeidler, pág . 470 , y á Ricciol i , Almagesto, tom. I . 0 , pá
ginas X I , X L y 10Í)): que Langreno se propuso indagar por 
las manchas de la luna las longitudes terrestre y mar í l ima , 
observando en los eclipses los momentos en que aquellas 
pierden y recobran la luz del sol; cuyas ocultaciones pueden 
servir al mismo objeto que el principio y fin del eclipse i n 
dicados por Mi parco para determinar la diferencia de m e r i 
dianos: que aunque el método de Langreno ha quedado sin 
uso para la mar, ha sido de grande utilidad para m u l t i p l i 
car las observaciones y fijar Ja posición de los lugares de la 
l i e r r a : que emprendió una descripción ó caria de la luna, 
como tan necesaria á dicho m é t o d o ; pero entorpeciéndoselo 
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sn escasa fortuna y la falla de protectores, no pmlo comple
tarla y auliciparse á Hcvolio, natural de Danlzic, que con 
el propio olijeío de investigar las longitudes compuso su 
Selenagrafia ó descripción de la luna , y la dio á luz (en 
Í 6 Í 7 , según Barcia, adición, de la l i i b . de Pinclo , tom. 2 .° , 
col. 1114), acompañada de la correspondiente lámina ó d i -
s e ã o , tan importante para marcar los progresos de la som
bra en ios eclipses de nuestro sa té l i te : que Langreno fué de 
los primeros que reconocieron era menester disminuir mu
cho la paralaje del sol ; y que Riccioli da su nombre á una 
de las manchas mas notables de la luna, la mas occidental, 
y la última que se eclipsa. 

Trece años antes de publicar Langreno dicho Tratado, 
habiendo manifestado en Flándes á la infanta gobernadora 
Doña Isabel los descubrimientos que babia hecho sobre la 
longitud, presentó un Memorial, que el consejo de aquellos 
estados dirijió al Rey en consulta de 7 de enero de KiiJá, 
en que explicando lo que entendia por lonjilud en la (ierra 
y en la mar, pedia una vez declarada su invención las segu
ridades del premio ofrecido de 6,000 ducados anuales co
mo á Luís de Fonseca Coutinho, y de 2,000 mas como al 
Dr. Arias de Loyola. Pasóse á informe de la junta de guerra 
de Indias, con Real orden de 2(i de febrero siguiente, acom
pañando una nota de las propuestas que sobre el mismo pro
blema hicieran en años anteriores los expresados Fonseca y 
Loyola, sin éxito cierto en las experiencias hechas en la 
península , y por mar desde Cádiz á Veracruz , como ya 
queda visto en el ar t ículo del segundo. En 7 de marzo de 
1633 recordaba el consejo de Flándes h dicha junta el des
pacho de la propuesta de Langreno ; y este decia en su nue
va representac ión: 1.° Que á imitación de su abuelo y pa
dre se habia aplicado al estudio de la cosmografía para ha
llar la longitud por tierra y mar, y habiendo hallado por di
ferentes observaciones el modo de corregir los yerros en la 
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geografia, mereció que la Señora Infanta Doña Isabel infor
mase de ello á S. M . por carta a u t ó g r a f a , y se le autorizase 
por Real cédula para poder exclusivamente enviar sus ins-
Irucciones as t ronómicas , geográficas é hidrográficas á los 
vireyes, gobernadores, etc. de los dominios de S. M . , para 
que haciéndose por los profesores, pilotos y demás personas 
aptas las observaciones convenientes, y comparadas después 
por él con las suyas, se pudiesen corregir tales yerros: 
2.° Qae dicha Señora Infanta le habia asegurado, que S. M . 
le señalaría una pension de 4,000 florines anuales por el t ra
bajo y gastos, que las observaciones y la correspondencia le 
causarían; juzgándolo corto premio el cardenal de la Cueva 
y el marqués de Aitona; y haría que los mapas corregidos, 
ajustados, esculpidos en cobre, y estampados se encuader
nasen todos en un libro para lauro de S. M . y de cuantos ho-
biesen contribuido á la perfección de esta obra: 3.° Que para 
ponerlo todo en ejecución habia casi dos años , que le envió 
S. A . á Madrid , confiada en que se le atendiera: 4.9 Que la 
otra y mas importante proposición servia para navegar por la 
longitud Leste-Oeste, que algunos llamaban punió f i j o , ó 
navegación sin altura; por cuya invención podrían los p i l o 
tos conocer en alta mar el lugar en que estuviesen, echar el 
punto ó situación del navio en la carta de marear, sin bus
carle por fantasía ó e scuad r í a , y saber su apartamiento del 
puerto de la salida, y la distancia y dirección al de su des
l ino ; y 5.° Que ni Fonseca, Loyola, ni otros, que presumían 
haber hallado el secreto de la longitud, habían acertado hasta 
entonces. Creyendo pues por sus observaciones, y por la opi
nion de personas doctas, que él lo habia conseguido, pedia 
ser tratado con verdad y seguridad respecto al premio; que se 
le diesen firmados por los respectivos informantes los pare
ceres de la junta de examen , ya fuesen en pro , ó ya en con
t ra , y que pues habia de detenerse eu esta corle, teniendo 
su familia en F lándcs , se le señalase con que subsistir, y se 
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procediese en su negocio con la posible brevedad. Pasado lodo 
por la junta de guerra de Indias á informe del marqués de 
Oropesa y D. Lorenzo Ramirez de Prado, dijeron con fecha 
en Madrid á 3 de junio de dicho año 3 3 : que si cumplia su 
ofería , era digno de gran remuneración : que habían logrado 
se conteníase con !a mitad de lo promelido á Fonseca y L o 
yola; pareciéndoles premio moderado, pues los estudios de 
Langreno estaban aprobados de palabra y por escrito por 
muchos varones doctos: que se le asegurase el pago; y que 
se experimentase su p lan , el cual era de presumir se fundase 
en la observación de algunas estrellas.—La junta de guerra 
de Indias contestó al gobierno de conformidad en todo con 
el diciánien de los dos señores informantes.— Sabedor el 
Dr. Arias de lo que se trataba con el flamenco, se quejó al 
lley con fecha en Madrid á 23 del propio junio alegando el 
perjuicio que recibir ía , siendo así que tomado asiento con 
él sobre la misma proposición, y sobre la de ía perfecta cor
rección ó fijación de la aguja, que es como la otra de inesti
mable importancia, había escrito y entregado á S. M . un l i 
bro que contenia todo lo necesario para verificar lo propues
to, y por separado una demostración: que de todo lo que se 
le ofreció se le había dado testimonio por Pedro de Ledesma 
secretario de S. M . : que se le fué dilatando el cumplimiento 
de todo haciéndole agravios y extorsiones inauditas; y e n 
vista de estas razones y otras que alega suplica no se conti
nue el trato con Langreno, y se abrevie el cumplir con él, 
pues estaba de todo en todo pe rec i endo .—Añade : 1.0 que 
había engaño en la avenencia de Langreno á la mitad del 
premio, puesto que su proposición se reducía á la navega
ción Leste-Oeste, y el ofrecía ademas la fijación de la aguja, 
por la cual sola se le habian promelido fuera de España cien 
mil escudos de oro en oro: 2.° que un tal Galileo, flamenco, 
había descubierto por medio de un anteojo ciertas estrellitas 
cerca de Júp i te r ofreciendo dar por este medio esa misma 
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navegación , y si eso es lo que Kangreno proponía, era lodo 
un e n g a ñ o : 3." que se debía prohibir con graves penas el 
manifestar á esle hombre lo que é! había propuesto, pues se 
lovéi ider ia á los holandeses, en grave daño de eslos reinos: 
4.° que si se hiciese una comparación, acaso se veria que la 
invención de Langreno era sacada de su citado libro presen-
lado al Key; lo que seria delito digno de pena c a p i t a l . = E s -
tab'an eslüs documentos originales en Sevil la, legajo de / 'a-
peÍÉS sobre ta aguja fija de marcar drsde 1609 á 1633; y hay 
copia en el Dep. h idr . , lom. 27 de mss. 

MIGUEL DE CUESTA.—Véase FEUNANDO DE LA SERSA. 

M I G U E L - M A R T I N DK EÜÜILL'Z. capitán de arcabuceros 
A caballo en Milan : 

Mil ic ia , discurso y regla mili inr. Madrid: 1592. en 4 . ° — 
Anluerpia. 1 5 9 5 . — A m h é r e s . 11193 y 1 5 9 5 . = D . Nic . A n l . , 
Bib. /lisp, nova, torn. 2 . ° , pág . 100: Huerta, Bíb. m i l . españ. 
pág. 10o ; y Lucuce en su ya citada obra. 

<1}ON MIGUEL nu EIIASO.—Véase DIEGO FEUSANDKZ DE 
QUIÑONES. 

MIGUEL DE EsTis-rií.—Véase EUANCISCO DE XEREZ. 

MIGUEL DE GOIZUETA , escribano de navio: 
í idacion (íe las derrotas y navegación del capitán Francisco 

Cortés de Ojea con el navio San Sebastian, uno de los dos con 
gue salió de Valparaiso el capitán Juan Ladrillero en 17 de 
noviembre de 1557 al descubrimiento del estrecho de Magalla
nes , y separados por una furiosa tormenta, siguió Cortés 
hasta los 52° ' / j desde donde, no hallando el estrecho n i la 
nao capitana, retrocedió para el puerto de la salida, y 
llegó al de Valdivia en 1.° de octubre de 1558. Comprende 
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la descripción de puerlos, cabos, islas, e l e , que reconoció, 
sus alturas, distancias, fondos y demarcac iones .^Ha l l ábase 
en Sevilla leg. 9 de Relaciones y Descripciones; y hay copia 
en el Dep. hidr. tom. 20 de mss. 

FRAY MIGUEL DE HUALDE , religioso lego carmelita cu 
la ciudad de Sevilla, escribió un l ibro intitulado: 

Ñolas a l destierro merecido de opiniones equivocadas. Im
preso en dicha ciudad, y reducido á suponer errada la cor
rección del calendario hecha en 1582 por el Papa Grego
rio X I I I , y proponer otra de invención suya. Presentó este 
libro al Rey con un memorial en que pedia una ayuda de 
costa para imprimir otro tratado concerniente á su asunto 
principal , y que se remitiese su obra á las academias de fue
ra de España para que viesen su proyecto y reconociesen su 
invención. Pasado al señor Ü. Jorge Juan con Real órdeu, fir. 
mada por el marqués de Grimaldo en el Pardo á 20 de febrero 
de 17G5 , previniéndole expresamente que viese la obra y el 
memorial , y dijese lo que le parecia para no comprometer 
la reputación de S. M . y de la nación acreditando una obra 
que como podia ser útil y gloriosa , podia también merecer 
mas desprecio que protección; lo devolvió nuestro marino 
con oficio del 27 diciendo entre otras cosas: " h e leído y 
«examinado en toda su estension la obra, y quedo admirado 
«de que se haya permitido imprimir igual cúmulo de errores, 
«absurdos è ignorancias, que mas parecen hijas do la de-
amencia que de falsa doctrina. No se puede advertir por 
«cláusula alguna que el autor tenga el mas mínimo principio 
«de ciencia ni facultad, pues hasta las voces y diliniciones i g -
«nora No solo no conviene que se envie á las academias 
«estranjeras , sino que se hace preciso que se recoja y prohi-
« b a , como perjudicialísima á los principiantes." Sigue l l a 
mando la atención sobre la facilidad con que se daban las l i 
cencias para imprimir cualquier obra, bastando entonces que 



492 

luida contuviese contra nuestra santa fe, escogiéndose el revi
sor á .gusto del autor, y (lando un religioso una aprobación 
de náutica, de maniobra, de í'orliücacion, y de cualquier arte 
mecánica. Acompañó á dicho oficio un largo papel, en que 
demostraba varios de los mnchos absurdos y necedades que 
conletíiíi el l ibro . - -Véase FRAY PEDRO DE SAN MARTINUMBÍ?. 

MlGÜliL JAQUIÍ Ó XAQPK DE LOS R í o s : 
Víájés de las indias. Ms. que existia en la l ibrer ía del 

conde-duque de Olivares. = VJ adicionador de la biblioteca 
de Pinelo, tom. 2.a, col. 706 ; y D. Nic . A n í . , líiblioteca 
hispana ríova, tora. 2 . ° , p á g . 149. 

MIGUEL DE LEGLÍA.—Yeáse MIGUEL DE MENDIVIL. 

MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI , natural de la villa de Z u -
marraga en Guipúzcoa , descendiente de la ilustre casa de 
Legazpia, gobernador y capitán general de las islas F i l i p i 
nas por nombramiento del virey de N u e v a - E s p a ñ a en 15G4-. 

Malogradas las expediciones que el Sr. D . Carlos V ( l .0 de 
Espana) había destinado al descubrimiento y conquista ríe 
las islãs'que después se llamaron iu/i/unas, y hay quien dice 
qué son lás que Tolonieo llama Banisas; dispuso el Si*. Don 
Felipe I I , por Real ccdula de 2 de setiembre de 1559 , se 
enviase de la Nueva -España otra armada con aquel desig
nio, ventló en ella Fr. Andrés deUrdaneta, á quien S. M . se 
lo rogaba'por oirá Real carta de 24 del propio mes. Cons
truyéronse al efecto cuatro buques en el puerto de la N a v i 
dad, y estando ya muy adelantado el apresto, el virey y la 
audiencia, después de varias juntas sobre nombramiento de 
caudillo, resignaron en el P. Ürdaneta el acierto de la elec
t ion . Legazpi, entónces de 59 años de edad, gozaba en M é 
jico la ínejor reputación por su idoneidad y desinterés èn los 
empleos civiles que allí ejercia. Fué pues elejido; y deVptaes 
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de. tomarse tiempo para pensarlo y aconsejarse do parienles 
y amigos aceptó con maestras de grat i tud: dióie el virey 
D. Lais de Velasco I el bastón de gobernador y capitán ^c-
Deral de mar y t ierra, y el cargo de aquella tan importante 
empresa ; y precedida la conveniente instrucción de la Heal 
audiencia, con fecha 1.° de setiembre de 1564 (de que hay 
copia en la colección de mss. del Dep. hidr. , lomo 17) , salió 
con dichos cuatro buques del citado [merlo de Navidad á 2 1 
de noviembre: fugósele el menor de ellos â los diez dias ma
liciosamente, y vino á España rcliriendo fábulas , como puede 
verse en el artículo de Urdaneta. Legazpi, haciendo escala en 
algunas islas que iba encontrando, llegó á la de Zebú en 27 
de abril de 1565, y fundó allí la primera población con el 
nombre de villa de San Miguel, que después en 1571 mudó 
en el de Santísimo Nombre de Jesus en memoria de haber 
hallado en ella su santa imagen de Imito, procedente de la ar
mada de Magallanes , y tenida por aquellos isleños en mucha 
veneración (según Morga , Sucesos de las Filipinas, fol. 3 ) : 
despachó en 1.0 de junio la nao capitana para Nueva-España 
con el P. Urdanela á dar cuenta de todo lo sucedido y de 
descubrimiento de las islas ; y continuó la conquista ha
ciendo primero proposiciones de alianza y protección , ó su
jetándolas por armas cuando era provocado por agresiones; 
empleando siempre su prudencia y generosidad para inspirar 
confianza en la buena fe de sus palabras , y ganar la voluntad 
de los i n d í g e n a s , y siendo imitado hábil y valerosamente en 
todo por sus capitanes, y mas especialmente y con muchos 
trabajos y riesgos en la isla de Luzon, por su joven nieto Juan 
de Salcedo. Es muy curiosa la relación de lo que Legazpi 
tuvo que hacer después con los porlngueses, de cuyas insi
dias y aun hostilidades supo salir airoso con su (alento y va
lentía. En 14 de agosto de 15íi9 le condecoró el Rey con el 
título de adelantado de las islas de los Ladrones (las Alaria-
ñas) , por haber sido las primeras de que había tomado po-
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sesión. Murió en Manila de acciilenle repenlino á 20 de 
agoslo de 1572, con general scnlimiento de espíiñoles é i n 
dios. =sxCoRsta lodo de Conquislas de las Filipinas, de fray 
Gaspar de San Agus l in ; y alguna parte por el diccionario 
geográfico de la Academia de la hisloria , tom. 1.°, art . l e -
gazpia, \>&gs. 428 y sig. , y tom. 2 . ° , art . Zitmarroí/a, p á 
gina .534; y asimismo por el continuador de la Historia de 
España del P. Mariana, lib. 6 . ° , cap. X , anos 1508 á 69. 

E n el Dep. h idr . , tomo 17 de mss., hay copias saca
das en el archivo general de Sevilla de los siguientes escri
tos del Sr. Legazpi: 

Dos cartas que escribió al Rey con fecha de Méjico á 2 5 de 
febrero y 18 de noviembre de 1J (H, sobre el apresto de ¡a 
armada para el descubrimiento de las islas Filipinas. 

Carla al Key con fecha 27 de mayo de 1565 en el puerto 
de Zubú , dando cuenta de su llegada á aquella isla, y sucesos 
de su navegación. Acompañaba otros documentos sobre las 
tomas de posesión que liabia hecho en nombre de S. M . , y 
las derrotas de los pilotos. 

Relación sumaria, dirigida à S. M . , año de 1569 , de Jas 
islas Filipinas y de las cualidades de sus naturales. 

Carta al virey de Nueva-Espam , con fecha de Manila 
á 11 de-agosto de 1572, dándole noticia de la jornada que 
hizo desde (aisla de Panae á la de Luzon, y el suceso feliz en 
su conquista desde abril del año anterior. 

DON MIGUEL LORENTE BRAVO, capitán y sargento mayor: 
Compendio mil i tar , y tratado de escuadrone*.—Zaragoza, 

1 6 4 4 . = L u n i c e , Catálogo-de algunos escritores militares es
pañoles, en su citada obra de For ti ¡¡cañón. 

Véase DON JUAN-FRANCISCO ANDRÉS PE ÜZTARROZ. 

ImstBísiMo SiiÑou DON MIGUEL LORENZO FRÍAS.—Véase 
DON MANUEL PE AUAD Y LA SIERRA. 
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M I G U E L nr. Mi vsnivu. , Li<'.RNf,i.\n(> MARTIX 1*IÍRI;Z, 
JUANES DK IpAuiiAfii-iii«ií, JÜAX mí BIÍMTI-, Y MIGUKL 
ÜK LlCGUÍA : 

Ilelacim de ia naíuraloza y s í m c i o s dH general D. Juan 
de Aízcga, dada en Madrid á 2 de. enero de 1 E)72.=Hidíábase 
en Sev., leg-. 21 de Hucn g obter no de índias . 

DON MIGUEL MOIIKNH , consejero del Real de España 6 
Indias, y DON AGUSTIX RODKIGUK/., director general de 
reñías , cscriliicron por comisión <le los ministerios de Ma
rina y Hacienda: 

Acuerdo sobre el modo y forma eon que la marina Real ha 
de facitiiar auxilios y conmrrir al servido de buques <]uarda-
costus catabhcidos por la Jieal hacienda. Consta de I S a r l í e n 
los eu dos hojas, impreso cu 4-.° Su (echa 7 de febrero de 

; v fné aprobado por S. M . en 0 del mismo. 

DON MIGUEL ms OQUENDO, nalurnl de la ciudad de San 
Sebastian, caballero del hábito de Santiago y señor de las 
casas de. Oqucmlo y San Millan. ' l F u é hijo de 1). Antonio, 
« habido fuera de malrinionio en Doña Ana de Molina, nm-
« yer noble de Torreginieuo; en Kiof i mereció varios elo-
« gius de Felipe IV con ocasión de ser general de la eseua-
« dra de Cantabria , para la cual construyó por asiento hasta 
« seis galeones v un patache: en l t íG3 fabricó de su cuenta 
« otros dos navios para la armada del Océano, en que sirvie-
« ron como capitanes sus dos hijos D. Miguel Carlos y Don 
«José Oíjuendo. El contratiempo de haberse perdido lodos 
«los navios de su mando contra la costa de Rola en 9 de 
«octubre de dicho año de 1663 y otras contingencias poco 
« favorables le obligaron á retirarse á su casa , donde se cn-
«tregó á una vida sosegada y estudiosa, y escribió las ha-
K zanas de su padre... .Fundó el coin onto de Ür/gidas de L a -
«sarle con su mujer Doña Teresa de San Mil lan , y dejó por 
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«los 11 remuneró la proeza <le sus aniepasarlos con el Ululo de 
«marqués de San Mil lan ." — Así el Dicción, /list, geoijr. de 
E s paña , por ia Academia de la historia, lomo 2 . ° , ar t ículo 
SAN SEBASTIAN , pág. 342. 

Escribió t como ya se indica arriba : 
EL HÉROE CÁNTABRO, Vida del Sr. />. .4 ni on ¿o de 0(¡uen~ 

do. \ í la muy noble y muy teal provincia de Guipúzcoa. I m 
preso en Toledo por Dionisio Hidalgo , año de IGOü. Un lomo 
eo 8.° de 14-7 págs. 

En !a Dedicatoria, firmada en Madrid á 6 de abril de 
1666, acusa su autor el abandono con que los españoles ban 
mirado las hazañas de sus ilustres capitanes, sin que ni el 
ejemplo de Plutarco entre los antiguos, ni la mul l i lud de v i 
das é historias particulares entre los extranjeros de tiempos 
mas cercanos los hayan movido á la imitación de celebrar los 
héroes de la patria. La marina española , dice, ha abundado 
en ellos, y apenas so hallan escritas mas hazañas que muy 
sucintamente las del marqués de Santa Cruz en tres elogios, y 
esta (1 é D . Antonio de Oquendo, que su hijo daba á luz tam
bién con laconismo y concision. Habla de ios autores antiguos 
qué celebraron las proezas de los cán t ab ros ; de los límites de 
aquella region; de la nobleza que han conservado los g n i -
puzcuartos , vizcainos y montañeses de Navarra descendientes 
de los primeros pobladores ; y de los servicios que Guipúzcoa 
desde su union á Castilla ha hecho á sus príncipes con es
cuadras, donativos, soldados, marineros y construcción de 
navios y oíros bajeles, lodo para reforzar las armadas del 
Océano y de la carrera de Indias. Sigue una advertencia t re
firiendo ef infausto suceso que le hizo decidirse á vida retira
da ; y en la que tuvo ocasión de escribir la vida de su padre. 
Comienza su discurso diciendo con Plutarco, que aunque 
muchas vidas de hombres ilustres sirvan solo para la curio
sidad de los lectores, hay también héroes que se deben pre-
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sentar como duchado y espejo para la ijnilacion il« sus gló-
riosas virtudes: que aquel ofreció como (al la vida de Paulo 
Emil io; y él ofrecía la de su padre, que en cuarenta y ocho 
años en el servicio del Uey juntó el valor, prudencia y cons
tancia de los antiguos y modernos capilanes. 

MIGUEL PEDRO, natural de Tronchon, y malemático. 
Escribió varios ¿ u n a n o * y Pronósticos, siendo uno de ellos: 

Lunario y pronóstico natural Aü año de 1606, calculado 
cí meridiano y elevación de polo de la ciudad de Zaragoza. 
Cnii un breve discurso de la máxima conjunciónt que fué en 
diciemfiri- del año de 1603; y otros sobre los dos eclipses solar 
y lanar de este año de 160!>. Impreso en Zaragoza por Angel 
Tavanno , 1605 ; 8.° Dedicados á D . Tomás de Borja , arzo
bispo de aquella ciudad y virey de Aragon.=Latassa, B i 
blioteca nueva de Escrii . arag, tom. 2 . ° , pág. 47. 

M A N U E L PEREA.—Véase OFICIALES REALES DE LA 
ISLA ESPAÑOLA. 

MIGUEL PEREZ , sacerdote racionero de la caledral de 
Granada, y matemático según D. Nic . Ant . , liibliotheca his-
fana nova, torn. 2 . ° , p á g . 144 de la edición de Madrid; 
tradujo del i taliano: 

Teatro y descripción universal del mundo, en el cual se 
verá lo mas importante de la A&trologia, Téorica de P/arwía-
roiíocimíenlo de la esfera, etc. , por Juan Paulo Galucio. 
Impreso en Granada por Sebastian Muñoz. 1614, en folio. 

D . Carlos de la Serna y Santander en su Catalogue des 
livres de la blbliothéque de feu D. Simon de Santander, secre
taire de sa iUajeslé catoliqut (impreso en Bruselas por Lemaire 
en 1792) , cila este l ibro de Miguel Perez, y aunque conviene 
en cuanto a! nombre del impresor y pueblo de la impresión, 
Je señala el año 1617; sera acaso una segunda edición; y 

H 32 
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añade ( n ú m e r o 2 4 2 1 , p;ig. 179, tom. Si.B) "Obra rara y 
«sobre todo muy singular , en la cual se halla un gran mtme-
«ro de figuras movibles que sirven para diversas operacio-
«nes astronómicas. = N a d a puede haber mas ridículo que la 
«nota que hace s o b r e e s t é libro Mr . Lenglet du Fresnoy 
«(Méth. pour étud. i hist. , tom. X . p á g . 14-8 , edition augm. 
« ponrMr. Drovet};pasadero d mediano m cuanloá los hechos 
«que conciernen á la historia general, y mejor en lo que í » -
«tere&a á la España. Semejante nota en iina obra que no 
«contiene una línea de historia, y donde el mismo nombre 
«de España no se halla sino en la tabla de longitudes y l a t i -
« tudes , es verdaderamente digna de repararse ó advertirse. 
«Mr. Drovet hubiera hecho mejor ciertamente en contraerse 
«ó limitarse á corregir con cuidado semejantes errores en 
«esta obra útil de Mr. du Fresnoy, que no en cargarla de 
«notas y de anuncios pomposos de muchas obras escritas ó 
«hechas en favor de la •petite église: obras por otra parle 
«abandonadas mucho tiempo há por la república de las l e -
«tras á las tiendas y droguer ías . " 

MIGUEL PEÍIEZ DE EXEA , sardo, comisario general de 

ar t i l ler ía : 
Preceptos militares, orden de formación de escuadrones. 

Madrid, 1632=Huer ta . fíib, mi l . e s p a ñ . , pág . 106; Don 
Nic . A n t . , Jiib. hisp. nova, edic. de M a d r i d , tom. 2 . ° , p á 
gina 362 y s ig . ; y Lucuce en su mencionada obra. 

DON MIGUEL PEREZ DE MENDOZA Y QUIJADA, peritísimo 
en el manejo de las armas, natural de L o g r o ñ o : I ) . Nicolas 
Antonio indudablemente se equivoca en llamarle aragonés. 

En un memorial que el autor presentó á la Reina gober
nadora en diciembre de 1665, pretendiendo le haga merced 
del título de maestro del Rey para ponerlo en sus obras, ale
ga sus servicios que son los siguientes. Asistió à D. Juan de 
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Austria hasta IGSiíi en que S. A. se fu« á Fliiiules; «n 1(¡ 
de niavzo del mismo año le nombró S. M . veedor de contra
bandos y vedados de Logroño y su partido, que sirvió hastn 8 
de enero de 1660 en que volvió al servicio del Sr, D . Juan 
de Austria y asistió con él hasta i 662que con su licencia se 
retiró á su casa á cuidar de sus ancianos padres. Trabajó 25 
anos en perfeccionar la enseñanza de la destreza de las ar
mas, y escribió tres libros dos de ellos dedicados á S. M . y 
el tercero á D . Juan de Austria, los que presentó á S. M . con 
deseo de imprimir los : alega por fin que tenia gastada gran 
parte de su hacienda en 22 años de servicios al Rey. 

La obra que publicó se intitula: üesiímen de la verdadera 
destreza de las armas en treinta y ocho aserciones resumidas y 
advertidas con demostraciones prác t icas , deducido de las dos 
obras principales que tiene escritas su autor. A la C. S. R. M . 
de D. Carlos I I Nuestro Señor , Rey de las Españas .—Año 
Í 6 7 5 . ** Por D . M . P. de M . y Q . , quien alicionó y enseñó la 
K destreza á S. A . el Sermo. Sr. D. lialtasar Carlos (que Dios 
« tiene); de la cámara del Sermo Sr. D . Juan de Austr ia , y 
«su maestro de la destreza, natural de la ciudad de Logro-
u ñ o . — E n Madrid por Francisco San/.."—Un tomo en 4." 
fon el retrato del Rey Carlos I I , grabado por el presbítero 
Marcos Orozco. Signe la dedicatoria á S. M.» en que contra
yéndose primero al método que usa en su obra, pasa á refe
rir que cuando S. M . le permitió en el año 1646, por muer
te del marqués de la Conquista que enseñaba al Príncipe c| 
ejercicio de las armas, fijar carteles de desafío en toda Es
paña con el fin de hacer la elección de maestro de armas pa
ra S. A . , nombró por jueces del cer támen al marqués de Sa
linas, al conde de Rornos , á D. Gonzalo Fajardo y á D . Cris
tóbal Gavir ia ; se hicieron tablados en el Buen-Retiro, don
de lidió en presencia de S. M . con 17 hombres de los mas 
diestros en la profesión; y en concurso de todos le honró 
S. M . (Felipe I V ) con aquel magisterio, que sirvió once 
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meses hasta el fallecimiento del príncipe,; y satisfecho tic lo 
(juc había adelantado S. A., le mandó asistir entonces en el 
mismo ejercicio al Sermo. Sr. D . Juan de Austria con el ca
rácter de ayuda de cámara como lo ejecutó por espacio 
de 26 a ñ o s ; recuerdos que le hacian esperar de S. M . las 
mismas distinciones qne debió á su gran p a d r e . — E x a m i n ó 
v aprobó esta obra el P. Antonio Gonzalez de Rosende, c l é 
rigo menor, á 26 de jul io de 1674, y en su aprobación dice 
que, siendo el autor d Euclides de esla matemálica, ó el A r i s 
tóteles de esta filosofía, seria de universal conveniencia el 
imprimirla; y cu vista de este dictamen se dio ia licencia 
en 31 del mismo mes: fueron también examinadores y apro
bantes D. Antonio Solis, D. José Pacheco Zapata, secretario 
y aposentador mayor de S. M . , y 1). Juan llanos de Velas
co; y en consecuencia de todo se dió al autor en 13 de ene
ro de 1675 la Real licencia para la impresión, con privilegio 
por diez años . Nueve hacia que se habían entregado por la 
Ucina al examen del conde de Salinas, y que D. Blasco de 
Loyola secretario del despacho universal había comunicado 
al antor que habiendo merecido los libros gran aprobación 
determinaba S. M . que se imprimiesen. 

Al íin de la obra hay una gran lámina gravada por el r e 
ferido Marcos Orozco que contiene varias figuras g e o m é t r i 
cas y su explicación, los grados de la espada, las posturas 6 
posiciones de los que hayan de manejarlas , y un pequeño re
trato del. autor. Hacen mención de este l ibro Huerta en su 
ttib!. mil espan., pág. 107 , y I ) . Nic. An t . l í ibl. h U p . n o v a , 
odie, de Madrid, tom. 2.", pág . 14t . 

FRAY MIGUEL Q c m ó s , de la orden de San Bernardo, 
natural del Campo de Criptana en Castilla la Nueva. Esc r i 
bió á mas de otras obras diferentes : 

Arte gnomónica p i r a fabricar lodo género de relojes de 
sol: en 4-.0 
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Xoticias de ar 'üméiica: en i .0 

Tratado muy copioso de resoluciones de muchas dudas CM-

riosas tocantes á mímeros quebrados. 

= l D é d i t o s segua Muñiz, Vibl . cislerc., págs. 270 y sigs. 

Dos M I G U E L l loco : 

Modo de reparar la falta y averias del timón.—Canina, 
1814: e n 4." 

DON MIGUEL ROLDAN , oapilan de fragata: 
Cartilla maril 'ma para la insiruccion de los caballeros 

Guardias-marinas. Impresa de Real ó r d e n e n Madrid, aíio de 
1831, e n la imprenta de I ) . Miguel de Burgos. Un tomo en 
4.° de 663 págs . 

Antes habia escrito y presentado al gobierno ol Dicciona

rio marítimo de que hice mención en la pág . X X I U del Dis 

curso-prólogo del que se d i ó â luz en dicho año de 1831. 

PARRE MIGUEL DE SAN JUAN Y SAN PABLO , natural de 
l*ol»o en Aragon, rector de los colegios escolapios de Albar
racin y Benavarre por los anos 1800. Escribió; 

Xumeraciones de cálculos numérico y literal. 

Diferentes tratados matemáticos y sobre ¡a cmdralnra; se

guí) Lalassa l í ibl . nueva de Escrit. arag. tom. C.0, pág. 110; 

no sabemos si el P. Miguel dió á luz estos trabajos. 

MIGUEL-GERÓNIMO HE SANTACRUZ, natural dela ciu

dad de Valencia, y comerciante eu Sevilla: 

Libro de arifmc'íica espeaj/aíÍDa y práctica intUulado: 

DORADO CONTADOR. Impreso en Madrid, año 1594; en Sevi

lla por Bartolomé Gomez, 1603; y otra vez en Madriil , 

1625 y 1643, siempre e n 4 .0=Ximeno , Escrií . de Kdíni-

cia, tom. I .0 , pág . 193; y D. Nic. Ant. Bib. lásp. noca, 

edic. de Madr id , lom. 2.", pág. 137. 
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DON MIGUEL SANTOS DE CÍMIXO, natural de Ia ciudad 
de San Sebastian " capitán de mar y guerra por patentes de 
« Fernando V I , en cuyo reinado persigoió á los extrange-
« ros que fomentaban el comercio ilícito en las costas de 
«América, hombre sumamente estudioso en su profesión, 
« como lo acreditan sus Diarios, varias Tablas y otros pa-
« peles mss. que dejo, y otros muchos que por brevedad se 
« omiten."=l) icc . hist, geogr. de España de la Academia de 
la historia , tomo 2.° , pág . 343, col. 2 . \ 

DON MIGUEL SAKZ , tesorero del departamento de ma
rina de Cádiz. Siendo oficial de la clase de segundos del 
cuerpo ministerial publicó: 

Ureve noticia de la vida del Exemo. Sr. D . Jorge Juan y 
SnntacUia reducida á los hechos de sm comisiones, obras y 
ririudes, que á instancia de sits apasionados presenta a l p ú 
blico su secretario D. M . S, e le—Hál lase impresa al principio 
de la edición de las Observaciones astronómicas de aquel ilus
tre general, como queda dicho en su a r t í cu lo . 

DOCTOU MIGUEL SKRVETO , vilauovano, como también se 
apellidó ; de cuyos hechos , escritos y desastrosa muerte ea 
Ginebra en octubre de 1553 da larga noticia Latassa en su 
í h b . nueva, de Escrit. arag. , tom. 1.0, págs . 146 á 155, 
siendo una de las obras que expresa: 

Claudii Ptholomei Alevandrini Geographivie Enarrationis 
Lib . V I I I , ex Bilivaldi Pirchheymberi translatione, seu ad Gre
ca et prisca exemplaria à Michaele Yilanovano jam primuvi 
n'cogniti. Adjecta insuper ab eodem excoiia , quibus escoleta 
Vrbium nomina ad nostri seculi morem exponuntur. Quinqua-
ginta illo quoque, lum veterum, turn recentiorum tabulie ad~ 
wvt tmtur f variique incolentium rilus , et mores explicantur. 
Impreso en Lyon , oficina de Melchor y Garpar Trechsel, 
1335 , Y 1 5 4 1 , fol. mavor. 
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A. L . Pioelo en su Epitome de liiblioleca> |)ág. 157, y 
su continuador Barcia, tomo 3 .° , col. 1227, hacen men
ción de esta obra en art ículo de Miguel de Villanueva. 

PADRE MIGUEL VENEGAS, jesuí ta : 
JYbíicta de la California que escribió en Méjico, año 

1739. Ms. de donde el P. Andrés Bur r i e l , como va dicho 
en su ar t iculo, sacó la Noticia de aquella region que publi
có en 1757. 

DOCTOR MIGUEL DE VILLAHUEVA.—Véase DOCTOR M I 
GUEL SERVETO. 

DON MIGUEL XIMESEZ DE URREA, aragonés , obispo de 
Tarazona, sabio profesor de jurisprudencia, y muy perito 
filósofo y ma temá t i co : mur ió en 1317; y escr ibió: 

" Furtas de-moslraciones matemálicas, como lo refiere un 
« opúsculo ms. intitulado : Compendium gestovmn memorabi-
«liwn episcoporum Turiasoncnsmm, ab anno 1311, usque ad 
<( i75S".~=Latassa, B ib i . anL de Aragon t tom. I .0 , página 
274. y sig. 

MIGUEL DE ZÚSIGA: 
Cartas á Tello de Villaragul sobre la inundación del rio 

Tomes en Salamanca. Ms. fo i . en la l ibrería de Barcia, según 
ío dice en su coutinviacion de la Bihliat. de Pinelo, tom. 2 .° , 
col. 1189. 

M I L L A N DE AviKfio, a ragonés : 
Relación sobre la toma de Monesterio y la Cdlivta: año 

1541. = Dic.e que, después de otras operaciones marí t imas, 
salió de Mecina la armada al mando de Andrea Doria , con 
tres mil hombres mandados por D. Hernando de Gonzaga, 
y con las galeras de Nápoles cuyo general era D. García; 
vinieron contra Monesterio, que se entregó sin resistencia: 
de allí marcharon á los Alfaques, y sin lognir su intento 
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retrocedieron á Moiiesterio, y de allí á Nápoles. Ocho me
ses después fueron con 25 galeras contra la Calivia, y U 
tomaron por asalto el mismo dia de su llegada» matando y 
cautivando muchos moros ; y dejando su conquista al Rey de 
Túnez se embarcó la gente y pasaron á Sicilia. Por el mes de 
junio salieron cinco galeras para los Gelves, v apresaron al
gunos biHjues turcos. Volviendo á Sici l ia , entendieron en 
Lampadosa que se les buscaba para i r al socorro de Perpi-
ñan Í embarcóse D. Alvaro de Sande y con él los capitanes; 
llegaron á Puerto-conde , donde el tiempo los tuvo detenidos 
un mes , hasla que llegó D . Berengner de Requesens con las 
galeras de Sicilia; vinieron á Pálamos, y sabiendo aquí que 
los franceses se habían retirado , partieron para I)ura.== 
Hallábase en B . E. alta, códice en i . 0 i i j . etc. 23; y liay 
copia en el Dep. hidr. tom. 4.° de mss. 

DON MODESTO GAMBUCURTA: 
Discurso sobre visitas de las naves <¡tie llegan á Sicilia. 

Ms. foi. en castellano que existia en la l ibrería de Barcia, se
gún lo dice en sus citados tom. 2 .° , y col . 1189. 

MOHAMAD uuN MONKIIOI. BES RAÍAN, natural de A l 
eira " resplandeció en la jurisprudencia , aritmélica y geo-
« metría. Murió en su patria año de la egira 551 ( de Cristo 
« Ü 5 6 ) . C a s i r i . t o m . 2 . ° , pág. 122, col . , 1 . ' ' ^ F u s t e r , 
Bib. ara&. vatenc, tom. 1.°, pág. V I U . 

MOHAMAD BEN SOLIMÁN BEN ABDBLAZIZ ALSALASH, 
«natura l de Xá t iva : aritmético y geómetra distinguido, y 
<< prefecto de Elche , donde murió á 3 del mes Rageb, año 
« de la egira 612 (de Cristo_1215). Casir i , tom. 2 . ° , pág i -
« na 125, col. 1. '"—Fuster, en dicho lomo 1.°, pág . X I I . 

o« o 3 3 '¿íü' O O C-c-t i — 
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NICOLAS CARDONA , capitán : 
Descripciones de muchas tierras y mares del Ar. y S. de las 

Indias, en especial del descubrimienlo del río de la Califor
nia. Dedicadas á D. Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 
duque de Sanlucar; con figuras de puertos y ciudades.—lis
taba en la B . M . est. J , cód. 5, en fo l . 

Dos memoriales presentados a l Consejo Real de las Indias, 
año 1556, sobre la contratación de aquellos ÍIOWHIHO.S. — Ha
llábanse en Sevilla, legs. 7 y 8 de Patronato Heat; y bay 
copia en el Dep. bidr. 

Memorial de lo que era necesario proveer fiara la defensa 
de Cartajena de Indias, conforme á ¡a traza que dejó al virey 
D. Francisco de Toledo. — Hallábase en Sevilla, leg. í) de Pa
peles de buen gobierno de Indias; y hay copia en el Dep. hidr. 

DOCTOR DON NICOLAS COPPOLA , palermitano: 
Publicó en 2o de agosto de 1691 una obra sobre el Pro

blema dela trisección del ángu lo ; y habiéndole impugnado el 
licenciado D. Maleo Fernandez de Rozas en 1093, como se 
ha dicho en su art ículo, le respondió Coppola con su Forma
ción exacta del heptágono, geométricaniente hallado por medio 
de la linea conmensuratriz del cuadrante. Impreso en Madrid, 
3 de diciembre de l í ) 9 3 . = Baena, Hijos de Madr id , artículo 
del citado Bozas, tom. 4-.°, pág. 95. 

Formación y medida de todos los ciclos, obra a rqu í l ec ló -
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nica... enmendada y corregida: en castellano. Impreso. Í 6 0 i . 
4'.0 = E1 continuador de la Biblioteca de Pinelo, tomo 2 . ° , 
col. 988. 

PADRE NICOLAS {ó Nicolao) ESPÍNOLA: 
/fisiona de su navegación á indias. Ms. segnn Oldoino en 

su Ateneo lUjústico, ful. 433.—Barcia, conlinnador de ta 
Bib i . de Pinelo , tom. 2 . ° , foi. 918 v . , col . 1 . ' 

Discurso acerca de los daños que hacían los holandeses en la 
India oriental, y medios para reprimirlos. = Hallábase en 
B . M . estante J , al fo l . 37 del cód. 74- rotulado Descrip
ción de la Judia oriental; y hay copia en el tom. 9.° de la 
colección de mss. del Dep. hidr. 

FRAY NICOLAS w. FREITAS, franciscano: 
Relación del descubrimiento drl pais y ciadad de (Juivtra 

por O. Dionisio de Vmatosa , gobernador y capitán general del 
Nueva-Méjico, en l(i(>2.—Hallábase en la l ibrería de Don 
líernardo de L iarle ministro del consejo de Indias , en copia 
sacada de la relación que el mismo Peñalosa Iiabia dado eu 
1684 al Sr. Signelai, ministro de la marina en Francia. 

NICOLAS GROUCHY.—Véase F E R N A N LÓPEZ DE CAS
TAÑEDA. 

DON NICOLAS GÜERRERO DE TORRES: 
Escuela náu t i ca . Teórico-Piloto, Dedicado al Serenísimo 

Sr. Príncipe de jisíurios D. Fernando de Barbón. Escr ibióse 
en 1724: dos tomos en 4.° Ms. que existia en el archivo de 
la secretaría de Estado y de Marina. 

NICOLAS JANSZ VOOGT, geómetra y maestro de mate
máticas: 

La nueva y grande relumbrante antorcha de la mar, la des-
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rripcion de las cosías mariiimas meridionales de la mar del 
Norte, de la Mancha, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Costas de 
francia, de E s p a ñ a , Maraco, Gualera, Genchoa y Gambia, 
con ias islas adyacentes, y aquellas de Ázórn , de Canarias, y 
del Cabo verde: como también la descripción de todos tos jnter-
íos, haias, radas, baxios, profmduras, distancias, boquero
nes ó aberturas de tierras en sus verdaderas alturas polares, 
últimamente recogida por la experiencia de muchos entendidos 
marineros y pilotos aficionados de la navegación. Impr. cu 
Amsterdan, en casa de Johannes Van Reulen, mercader de 
libros astrontímicos y cartas de marear, en el cabo del puen
te nuevo, en la insignia del pilólo coronado. Año 1G95. En 
castellano, con muchas carias hidrográficas, vistas de mon
tes y explicación delas costas. Un tomo en fol . imperial. 

PADRE NICOLAS PAUTEMO GIANXETTASIO, jesu í ta , nació 
en Nápoles año de 1648, y murió á 10 de seliembre de 1715; 
publicóse su vida al frente de las obras poéticas, que escribió 
en lat in, de que vamos á dar sucinta noticia, = Forman tres 
tomos en 4.° marquilla, que existen en la biblioteca de la 
Academia española. 

E l 1.° contiene un poema con el ti lulo de Naumachica seu 
de Bello navali l ibr i V . impreso en 171 li aunque la dedica
toria del P. Antonio Fiano al príncipe Antonio Rambaldo I 
conde del S. R. I . tiene la fecha de 3 nonas martii (dia 13) 
de 1723: el segundo que se imprimió el mismo año abraza 
Piscatoria náutica et haliéutica: ambos los imprimió Miguel 
Raillard: y el tercero que principia con una linda estampa de 
S. Francisco Javier y trata de su escursion apostólica lleva 
el t í tulo: 

Nicolai Parlhenii Giafíneltasii Sociclañs Jesu XA VERIUS 
maior, scu S A f í E R I D O S , Carmen posthumum Exccllentissimo 
Principi Antonio Rambaldo 1.° S. J i . / . Comiti collall i , ele, 
dicatum cum nolis «6 intimo ParthcnU amico additis. Tomus 
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tertius^Ncapoli. Apud Doniiiiinuin Raillad. MDCCXXI — Se 
divide en X libros. 

NICOLAS POLAIVCO OK S.ASTILLANA: 
Caria ai l imo. Sr. Pedro de Oyó, secretario de S. ñl.t 

sobre la jornada del Peñón. Año 1564 .—Hal l ábase en la 
B . E . alia , cód. 4 . ° , i i j . & . 23; y hay copia en el Dep. 
hidr. , lom. 4 .° de mss. 

NICOLAS RODRÍGUEZ impresor: 
Relación verdadera de la entrada que hizo en Cerdeña en 

la ciudad de Oristan la armada de Francia, y de como los 
echaron. Imp. en Sevilla, año 1637: en 4.° 

Refiere que habiéndose recojido en diversos puertos la 
armada del Rey cálolieo , se presentó sobre Alguer la de 
Francia en número de 43 bajeles grandes y muchos o í ros 
buques, á las diez de la mañana del 10 de febrero, loman
do luego en vueíla de Oristan : el dia siguiente, después de 
haber combalido basta las diez de la m a ñ a n a , como los sol
dados abandonasen la baler ía de tierra por falta de municio
nes; desembarcaron los franceses siete mi! hombres con 
cuatro piezas de c a m p a ñ a , se dirigieron á la ciudad, que 
dista de la mar como dos leguas, y entraron en ella sin opo
sición , porque los habitantes huyeron á la montana. Sabida 
en Cáller la invasion, se mandó juntar toda la caballería 
para acudir AOris lan : y reunidos unos 500 ginetes, ata
caron á los franceses, y los hicieron reembarcarse precipi
tadamente con pérdida de mas de 7 0 0 , y nueve barcas, 
cada una coa su pedrero de b r o n c e . ^ H a l l á b a s e en Is, còd. 
de Miscelánea en fol, n.0 19 de los mss. 

„ NICOLAS SAGUSTINO , llamado así (dice Ximeno, Escrit. 
del reino de Valencia, tom. 1.0 págs. 49 y 50 ) por ser na
tural de la antigua Sagunto, boy Murviedro. F u é cano-
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insl;i cólelu'c, y muy JUM ÍIO en tas lenguas griega y !alin;i. 
Tasó á Roma, y por sn viveza de ingenio se le mandó i r en 
t/f38 al concilio general Je Florencia , que duró hasla el año 
1442, donde sirvió de inlérprele en las disputas de los PP. 
griegos y latinos, que terminaron en la union de ambas igle
sias. Tradujo del griego al lalin lajobra intitulada : 

De Re M i l i l a r i , de Onossandro, filósofo antiguo, que la 
inliltiló: Strategum, sive: fíe Optimo Imperatore, atqve ejus 
officio, dedicada á Q. Varamiio. — Ms. que se liallaba en 
B. E . , yse supone impreso en Valencia, en Venecia, y tam
bién en liasilca por Roberto Vinter con otra obra de Vegecio 
sobre el mismo asunto.—Ximeno en c l lugar citado, con re
ferencia á otros au tores .—También la cita Haerla, pág. 
108 de su /ÍÍ/K mi/ , españ. 

NICOLAS VILI.AM;ÑEZ: 
Exped iüo Caroli V i n Africam ad Álgicram, Antuerpia, 

por Juan Bellcro, ioo-S, 8.0=1). iNic. Ant. , liibliotheca 
hispana nova, edic. de Madrid, tom. 2 . ° , pág. 384. 

ÑUÑO ALVAUEZ IÍOTELLO, gobernador dela India. 
El continuador del Epitome de Jiiblioteca de Antonio León 

Pinclo dice sin espresar autor ( lom. i .0, col. 50): 
Relación de las batallas navales que tuvo Ñuño Alvarez Bo

tillo con los holandeses é ingleses en la India oriental, oño de 
1G2ti. Impreso el mismo año en fol . 

Y en el mismo tomo, col. 75 y 76. 
Ñuño Alvarez Iíotello. Carta alJíey sobre lo sucedido en los 

mares de la India xj socorros que necesitaba para la defensa de 
Ormuz. Ms. fol . en la l ibrería del Key. 

Véase PADRE M A N U E L NAVIO. 

FRAY ÑUÑO DE LA CONCEPCIÓN, por tugués , religioso 
franciscano de la Tercera-Orden; 
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Naufragio âa nao Horn Despacho. Lislioa, 1631, S . "^ 
Barcia, continuador del E p ü . de b i l l , de Pinelo, tom. 1.% 
col. 439; y 1). Nic. A n t . , Jtibl. Iñsp. nova, tom. 2 p á 
gina 156. 

ÑUÑO DE GCZMAS; gobernador de la Nueva-Galicia: 
Memorial que dió al Consejo de las Indias en 20 de marzo 

de 1540, alegando que lo descubierto por oíros adelante de la 
Nueva-Galicia pertenecía á su misma gobernación, como des
cubierto , conquistado y poblado por él. ̂ H a l l á b a s e original en 
Sev.; y hay copia en el tom. !"> de mss. del Dep. hidr. 

ÑUÑO DE SILVA : 
Relación del viaje de Francisco Draque al estrecho, dada al 

virey de Méjico, á 20 de mayo de 1629.—Ms. que pose i a el 
Sr. Barcia, según dice en su Bibi . t om. 2 . ° , col. 666; y liay 
copia en el Dep. h idr . , fom. 2(i de mss. 
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ILISTUÍSIMO OBISPO DK BURÍ-O». 

Carta al Rey, con fecha 12 de noviembre de 1523, pa r t i d ' 
panào la entrada en Sanlúcar de tres naos procedentes de / n -
dias, en 5 de dicho mes, y en ellas el almirante D . Diego Co
lon. ^ H a l l á b a s e en Sev. leg. I.0 de Carlas de Indias. 

ILDSTRÍSIMO OBISPO TE MALACA : 
Caria ai gobernador de las Filipinas, fecha 1.° de scíiem-

bn de 1592 , sobre la contratación y navegación, asi de las 
mismas islas con la Nueva-España , como de la China, Mala
ca, etc. 

Discurso sobre el misma asunto. 
= Hallábanse ambos papeles en Sev., leg. l í i de Papeles 

diversos de la antigua gobernación de Nueva-España y Perú. 

OCHOA UE URQUIZA: 
Caria a l consejo de Sevilla á 2E> de abrtí de 11>72, dándole 

cuenta de la pérd ida de cuatro naos de la flota de I ) . Cristóbal 
de Eraso en la costa de Tabasco y Guazalco, según avisaba 
este g e n e r a l . ^ H a l l á b a s e en Sev., leg. 21 de Buen gobierno 
de Indias; y hay copia en el Dep. hidr . tomo 22 de mss. 

ODINO MESOSA, natural de Marsella, y escribano de una 
saetía que venia á Lisboa; 

Relación del robo que le hicieron tres navios de cosarios 
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cosarios y sus -robos, año 1080.—Copia en Scv., y de ella se 
sacó olra que existe en el Dep. hidr. , lomo 25 de IIÍSS-

OFICIALES REALES DE CAUTAGBNA Y BE ZACATECAS: 
Carias de 2 de abril de 1584 y 3 de abri l de i 587, par/ i -

citando al Rey la llegada á Cartagena de la flota de T ie r ra -
firme de que era general Francisco de Novoa; y otra salida y 
vuelta en 1586 y siguiente. 

OFICIALES DE LA CASA DE LA CONTRATACIÓN DE SEVILLA: 
Carlas ál Rey de 8 y 13 de junio de 1551 dando parte 

de la llegada á Sanlúear de la armada y ¡tola de que era capi
tán general Sancho de Viedma, que habia salido de la Habana 
en 12 de a b r i l , perdiéndose la capitana cerca de la Be rmu
da , y quemándose otro navio á l o leguas de Sanlücar . 

Dos cartas de 12 y 20 de abril de 1555 , participando ha
ber entrado en Cádiz á proveerse de bastimentos la armada de 
que era capitán general D. Luis de Carvajal, compuesta de 
dies navios, que andaba en la guarda dé las costas occidenta
les de España . 

Coria de fecha 11 de junio de 1555, fiando parte de haber 
entrado el 10 en Sanlúear et almirante Diego PheUpc con la ar
mada y flota, que llevó en 1554 Cos:iie Rodriguez Farfan, y 
viras naos que se. le incorporaron de Nueva-España y en la 
Habana ,—Véase OFICIALES REALES DE NOMBUE DE DIOS. 

Caria al rey, con fecha 5 de setiembre de Í 5 5 f i , p a r t i 
cipando la entrada en Sanliícar el dia \ del General Alvar 
Sanchez de Aviles con la armada y flota de Tierra-firme, 
compuesta de 15 navios.—Hallábase en Sevilla. 

Caria de 13 de abril de 1500, participando haber entra
do el i t en Sanlúear el almirante Nicolao de Cardona ACHÍ 

cinco naos , separadas por temporal de la fofa de que era ¡fe-
neral Pedro de las Roelas. 



Carla de 17 de lujosto de 1 SidO , dan tío parte al Tícy de 
haber entrado el i (i en Saniúear la ffola de ¡Surva-Espaua, 
de qtte era general Or ínño de Ibarra. 

Caria de 28 de febrero de 1501, daddy parle de haber 
salido de Sanlúear el dia 27 ía flota de que era general Ber
nardo de Andino. 

Caria de 19 de setiembre de 1561, dando poríe de haber 
entrado el 17 en Sanlácar el almirante Gaspar Sanchez con 
ocho naos de la flota de que era general Bernardo de Andino. 

Carta al Rey, con fecha 3 de agosto de 1610, por la cual 
consta que Antonio Pereira era genera/ de ía armada d i la 
corona de Portugal^ compuesta de 5 na t íos , destinada á la 
guarda de las costas de estos reinos. 

Carla al Rey, fecha 6 de febrero de 163Í5, paríicipandw 
ía separación por temporal de la nao Santa Barbóla, una de 
las de la flota de D. Lope de t h e n , y de qnc era maestre, 
D. Diego de Aguinaga ; sus combates con cosarios holande
ses; su apresamiento y conducion á JVÍmuí .=Ua]Jábase en 
Sev., leg. 14 de Cartas de Sevilla, Cádiz , ele. 

Carta de 6 de marzo de 1636, dando parte de haber sali
do de Cádiz en 5 ia /íoía de N u e v a - E s p a ñ a , de que era gc-
neral D . Luis Fernandez de Córdoba. Y otra de 14 de no
viembre del mismo año á D. Gabriel de Ocaño , noticiándole 
la entrada en Cádiz el dia 13 de la capitana de dicha flota. 

OFICIALES REALES BE LA ISLA-ESPASOLA: 
Caria ai Rey, fecha 22 de diciembre de 1537, participan

do ía entrada cí dia 11 en el puerto de Santo Domingo de 
la armada de que era general Miguel de Perea, y almirante y 
pvoueedor Juan de M e o d e r i c h a g a . ^ H a l l á b a s e en Sev., lega
jo 5.° de Cartas de Indias. 

Carla á S. M . , fecha 26 de junio de 1551, participando 
haberse embarcado para España el almirante 1). Luis Colon 

i i 33 
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en la mo de que ern Maestre Juan Enr iquez .—Hal l ábase en 
dicho a rch . , leg. 11 de Carias de Indias. 

OFICIALES REALES r>ií NOMBRE DB DIOS: 
Carta al i iey, fecha 1.° de mayo de l o 5 i , fardeijpando 

la entrada en aquel puerto de la armada y flota de Indias, 
que iba á cargo del general Cosme Rodriguez Farfan, y ha
bía salido de Sanlúcar en fin de enero anterior.-—Volviendo 
esta flota para España en el mismo a ñ o , le sobrevino un 
temporal al salir del canal de Bahama; tres navios arriba
ron á Puerlo-rico y Santo Domingo, y la capitana se fué 
á pique; el general (según se iufierc ) lograria pasarse á la 
nao de Cosme Buytron; y esta zozobró también entre Bejer 
y Tarifa, ahogándose mas de 200 hombres y salvándose solo 
de 50 á 60.—Consta por cartas de los oficiales de la Con
tratación y de Juan de Peñalosa, fechas 25< y 25 do enero, y 
6 de abril de 1555, que exist ían en Sevilla. 

OFICIALES R E A L E S DE PUEÍÍTO-RICO: 
Carta á 5. AL, fecha 20 de jul io de 1538 dando cuenta 

de haber aparecido sobre aquel fuerto en 15 de mayo de i 537 
un fuerte cosario francés, y robado una carabela, que habién
dolo avistado zabordó á la boca de un r io , y salvó su gente. 
= H a l l á b a s e en Sev., leg. 5.° de Carlas de Indias. 

OFICIALES REALES DE VERACRUZ: 
Caria de 10 de octubre de 1575 participando a l Rey /ta-

ber llegado à aquel puerto en 25 de agosto la flota de que era 
general D . Diego Maldonado. 

Por otras cartas de los oficiales Reales de la Nueva-Ga
licia de 30 de marzo de 1579 , y de la audiencia de Panamá 
de 4 de junio de 1584, consta que dicho general seguia sién
dolo de flotas por estos años . 
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Dorado on su Historia de Salamanca, p¡i£. <)-i4, harc men

ción de Diogo Maldonado, general de los galeones de Indias. 

ONOFRE PiíLEcnA, natural de la c in dad de Valencia, 
presbítero, catedrático de astrologia en aquella universidad, 
y acertado en sus predicciones: 

Tablas astronómicas y argolísticaa para averiguar el pun
to del zodiaco de donde viene la dirección de las natividades; 
citadas por Rodriguez en'su Bib. va l . , pág. 356, col. i . 

Libro segundo del juicio de las natividades. Le pone 
ms. F r . Juan Aparicio, mercenario, al fin de su tratado de 
Sphacra mundl, según va dicho en su art ículo. 

Discurso de la naturaleza, causas y efectos de los cometas: 
primero en general; después en particular de los que se han vis
to en el año 1618, conforme la opinion vulgar de los filòsofo.% 
y astrólogos, y verdadera de San Juan Damasceno. En Va
lencia por Pedro Patricio Mey. 1619. 8."-=rXimenot Escri
tores de Valencia, tom. I.0 pág. 287. 

PADRE ONOF11E PUATDESABA, jesuita, nació en Vich á 
31 de marzo de 1735, y murió en Roma á 16 de noviem-
hre de 1810. En la emigración fué prolejido por el carde
nal Alejandro Matehi arzobispo de Ferrara á quien dedicó 
la vida que compuso del Sr. D. Ramon Marimon obispo de 
Vich con el título de Imago optimi episcopi. Literato infa
tigable , escribió otras muchas obras sobre diversas materias 
ya en latin ya en castellano, favoreciéronle las musas, y 
amante tierno de su patria dedicó los acentos de su numen 
á celebrar los hechos mas famosos de sus compatriotas en 
tres poemas latinos titulados el 1.° " Palejum sive sceptrum 
hispanicum divinitus servatum", elegante poema en 7 libros 
con notas eruditas que ilustran la historia de España ; el 2." 
"Ramirun sive Hispaníam ab infami tributo liberatam," que 
consta de 6 libros también con notas; y el tercero que com-
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puso teniendo ya 60 años de edad Ferdiaandum sive Hispa-
niam á Mauris liberatam. Del mérito de estas obras se infiere 
con facilidad según el Sr. Torres Amat que el autor nació 
para la poesía y que si la hubiera cultivado desde la niñez 
hubiera ocupado un buen tugar entre los grandes poetas. 
Mas este facilidad para la arte de imaginación no le impidió 
dedicarse al estudio de las ciencias exactas pues escribió: 

T r a t l a l o a r i t m é t i c o , en italiano. =Tor res -Amat , E s c r i 

tores c a t a l a n e s , págs. 497 y s¡g. donde hace mención de 
otras obras literarias. 
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DON PABLO CBRDX , natural de Torlosa, escribió: 
Breve y compendioso tratado de aritmétiea. Tortosa. 

1624; en 8.° . 
E l nuevo maestro contador. 1031. 8.°—Torres Amat, Es

critores catalanes, pág . 178. 

FRAY PABLO CHSRAMONTE ( ó VimiAMONTE ), natural t h 
Zaragoza, religioso cannelila, y sabio nialcmálico á fines 
del siglo XVÍ ó principios tlel X V I I : 

Artificiosa rota orbicularis nrbis coelestis, citado por el 
M . Alegre de Casanatc, Parad, carm. Decor,, púg. 453. 

De Mathcmalic'm ntdiment'n opusculum. Ms. 
De Universis sciolcricorum tcxhiris ¡Ujurandis J jbtr nnm. 

Mannscrilo. 
E l adicionailor de L . Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1026; Don 

Nic. A n t . , #if). hhp. nova, tom. <¿.0f págs. 159 y siguien
te; y Latassa, l i i b . nueva de Escrit. arag., torn. 2 . ° , pág i 
nas 58 y 59. 

PABLO Cr.ASCAR ntx VAIXÉS, presbítero natural de Bar
celona, y capellán de las monjas de la Encarnación en Lima. 
Tradujo del italiano al español: 

E l glorioso triunfo de la sacrosanta religion militar de los 
nobles é invencibles caballeros de San Juan Jerosolimitano, d i 
chos ánlcs hospitalarios, ij después de Rodas, y últimamente de 
.l/aíía: compuesto por el 11. V. l ' r . Domingo María Curian, 
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dela órdcn de Predicadores. Parte 1 I m p r e s a en Barcelona 
por Esteban Líberós. 1 6 Í 9 ; en 8 . " = E l Sr. Torres Amat 
E m i t , catalanes, y D. Nic . A n i . , fílb. hlsp. nova tom. 2 . ° , 
página 160. 

DON PABLO J>F. CONTIIRRAS, general de armada: 
Caria aí dur/we de Medinaceti, con fecha en ta mar sobre 

cabo San Vicente « 2 7 de agosto de 1GO5> dándole cuenta de 
haber avistado la armada inglesa del general l i lak, compuesta 
de 28 «flWo.í. = n«illál)asfi en B. M . , est. H . ( cód. 8, fo l . 132; 
v hay copia en el lom. 7.n de la colecc. de niss. del Depii-
fjifo hidrográlico. 

DON PABLO DE LIMA PRURIRA: 
Dos Relaciones de las víclorias que tuvo en la India , yen-

do á socorrer á ¿Malaca, y en el sido y toma de Joor. Ms. fol. 
en por tugués : en la l ibrer ía del l l ey . = E l continuador dela 
Bib. de Púlelo, tom. 1 / ' , col. 65. 

PABLO I>E MERA, natural de la villa de Torralva de 
Calalrava: 

Tratado del cómputo general de los tiempos conforme à la 
nueva reformación, necesario para tos eclesiásticos y seglares. 
Con cien tablas centésimas tj la restauración del aureo-núme-
ro, con oíi'üs tablas y cuentas curiosas, á ello tocantes. D i r i 
gido á D . Francisco de Sandoval y Hojas, duque de L e m a 
v Cea, marqués de Denia y Villavízar, comendador mayor 
de Caslilla, conde de Ampudia, etc. Impreso en Madrid por 
los de la Compañía: año de 1614; en i .0 = l ) . Nic. Ant. 
¡¡ib. hip. nova, lomo 2.0r pág. 162. 

PABLO MIXGUET: 
Arte general de guerra. Madrid. 1752. 16.u MuerUt, 

l i ib. mi l . espuñ., pág . i01). 
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FKAY PABLO DETOURES, dominico: 
Caria al l i ey , con fecha en Sevilla 20 de noviembre de 

i 514, dando cuenta de la avinada que se aprestaba en Portu
gal fiara el Brasil con expresión de sus armadores, é intención 
que /¿cuaba».=Hallál>ase en Sev., leg. 7 de Carias de / t i 
bias , y hay copia en el Dep. Indi*., tom. 14 de mss. 

PANFILO DF. NARVAEZ, vecino de la isla Fernandina: 
Estenio hecho en Granada á 11 de diciembre de 1ES26 

para t t descubrimiento, conquista y 'población desde el rio de 
hs Palmas hasta el cabo de la f l o r i d a . =Copia testimoniada 
en Sev. leg. 17 de Pleitos del consejo; de donde se sacó la 
que hay en el Dep. h i d r . , tom. 14 de mss. 

DONPÁRIS DE PUTEO: 
Satallade dos. Impreso en Sevilla, 1544, en ful. —Huer

ta , BibL m i l . etjtañ. p á g . 10Í). 

PASCUAL DK ANDAGOYA , adelantado en ultramar. Era 
natural de Cuartango, provincia de Álava; y de sus servicios, 
trabajos y otras circunstancias de su vida tenemos dada no
ticia (tomada de las Décadas de Herrera ) en el tomo 3.° de 
la Colección de viages y des cubrí mien ios de los españoles, 
págs. 4-57 á 459. Escr ib ió : 

Relación de los sucesos de Pedrár ias Dávila en las 'provin
cias de Tt erra-Firme ó Castilla del Oro, y de lo ocurrido en 
eí descubrimiento de la mar del Sur y costas del Pe rú y iVtca-
ragwa.=I-Ial lábase original en Sev., y está impresa en nues
tra Colección de viages, tom. 3.°, págs . 393 á 4 » 7 . 

Caria al Rey, con fecha en el puerto de Nombre de Dios á 
22 de octubre de 1 5 3 4 , por respuesta á Real cédula en que 
se le mandaba ver por donde se podia juntar la mar del Norte 
con la del Sur; y manifiesta la imposibilidad de tal empresa, 
y que no--había otro medio que reparar el camino, y abrir el 
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río Chagre para poder i r á la Sirga hasta el puerto, donde des
cargaban las barcas á cinco leguas de P a n a m á . 

Carta con fecha en el puerto de Nombre de Dios á 22 de 
octubre de 1534, manifestando al Rey que no pudo Pedrarias 
fundarla ciudad de P a n a m á en otra parte de aquella costa, 
por no haber en toda ella puerto n i sitio como él. 

Carta, fecha en Nombre de Dios â 22 de octubre de 1534» 
por ausencia del gobernador, en respuesta á las dos Reales 
cédulas. 

Hal lábanse eslas cartas en Scv. leg. 3.* de Carias de 
Indias. 

Carta con fecha en P a n a m á á 26 de j u l i o de 1 S36, dan
do cuenta á S. M . de que Francisco de Barrionuevo y Julian 
Gutierres, memo de Acia, casado con la cacica de Vrabá te
nían dispuesta á su costa una armada para el descubrimiento 
del rio grande del Darien; y se lo impidió el licenciado V a 
dillo, juez de residencia en Cartagena.—ILn dicho arch, y 
leg. 3.° de Cartas de Indias. 

DON PASCUAL GAYAKGOS.—Véase X E K I F ALEDKIS. 

PASCUAL DE IRIARTE capitán de mar y guerra: 
Relación cííaria del viage rnarüimo y descubrimiento de las 

costas del Sur. que hizo por orden del Excmo. Sr. conde de 
Castelar, marqués de Matagon, virey, gobernador y capitán 
general de estos reinos del Perú , Tierra-firme y Chile el capi
tán Pascoal de i ñ a r l e en el navio Nuestra Señora del Bosa-
rio, que continuó en el de la Santísima Trinidad desde la 
provincia de Ch'üoe. hasta el estrecho de Magallanes y tierra 
del Fuego, por el recelo de las poblaciones que se suponían he
chas por el inglés en aquellas costas: siendo piloto mayor el 
rapitan Guillermo Bauthla de Echevarria, ano de 1675. En 
fol. menor, original de muy buena letra, y íirmado del mismo 
Pascoal de fr iar le; (jue poseía bien encuadernado en lerciope-
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lo carmesí cl Sr. D. Beruardo Je Iriarte , y me 1c franqueó 
para leerlo y copiarlo, 

DON PASCUAL MADOZ , está escribiendo: 
Diccionario geográfico-estadülico-hislórica de España y 

sus posesiones de Ultramar. Se imprime en la olicina de 
D. Ignacio Boix en Madrid. 

Esta obra, según el extenso y muy razonado prospecto 
publicado en la Gaceta del sábado 14 de octubre de 1843, 
n." 3312 , debe abrazar todo cuanto concierne á tan eslenso 
t í tu lo , explicando en el artículo de cada pueblo la etimolo
gia del nombre , con noticia del que en lo antiguo haya te
nido: describirá lo interior y las afueras y avenidas de las 
poblaciones, t ra tará de la parte c i v i l , política, mi l i t a r , es
tadís t ica , e tc : manifestará lo que se sepa mas interesanle 
de su historia y tradiciones: acompañará estados de vecin
dario con expresión de oficios, industrias, tráfico y riqueza; 
y también mapas generales de la península , así como particu
lares de las capitales de provincia en su radio de legua y me
dia, y de otras poblaciones principales, puertos y bahías , islas 
l íalearcs, Canarias y posesiones de la costa de Africa , " a ñ a -

«diendo al final, si se juzgare oportuno, las demás posesio-
«nes mar í t imas de E s p a ñ a . " 

PATRICIO CAXESI, florenlino: 
La regla de las cinco órdenes de arqmtccftira de Jácome 

de Viñola. Madrid. 1593, en 4 . f , = D . Nic. Ant . , l i i b . hisp. 
m m , edición de Madrid, tomo 2 . ° , pág. 363. 

PAULO Oaosio, p resb í te ro , natural de Tarragona se
gún unos: según otros de Córdoba de cuya opinion son Gfl-
ribay y Vasco; y según otros de Braga cuyo dictámen pare
cen confirmar los escritos de S. Agustin: fué discípulo de este 
santo y de San Gerón imo : vivió mas de noventa años, y no 



522 

se sabe si murió en África, 6 regresó á su patria. Escr ibió 
c o n t r a í a s herejías de aquellos tiempos, y 

Descripción de las tres partes del mundo, obra escrita por 
consejo y bajo la dirección de S. Agustin. En ella, según el 
mismo dice, t ra tó de recojer cuanto encontrase en el trans
curso de los siglos de mas acerbo for las guerras, de mas cor
rompido por las enfermedades, de mas triste por el hambre, 
de mas terrible por los terremotos é mundaciones, de mas hor
roroso par las erupciones de fuegos subterráneos, de mas cruel 
por las tempestades de rayos y granizos, y de mas miserable 
por los crímenes de los hombres. Esta obra se conoció al p r in 
cipio con varios títulos acomodados á su argumento. E l 
Papa Gelásio la llamó Historia adversus paganorum calum
nias; Frecu l íb Lexoviense, adversus gentes; Gofredo de W i -
terbo le dió el sencillo t í tulo de Historia'. Otros la llamaron 
C¡irónica como Engelberto en su Speculo virtutum ms. , y 
Martin Polono en la prefación de las suyas. Pero después co
menzó á ser conocido este libro por el t í tulo vulgar de O r -
metta ú Uormesto}, nombre no conocido n i en la lengua l a 
tina ni en la griega, cuya interpretación ha faligado el calor 
natural de los comentadores. Quien piensa que debe leerse 
Orchestra, es decir, escena; porque así como en esta se ma
nifiestan todo género de espectáculos serios, alegres, t e r r i 
bles, así en este comentario como en un teatro se relatan 
todo género de historias y vicisitudes: quien dice que no de
be leerse Orchestra sino Hormat/mm, palabra griega que s i g 
nifica cadena ó serie; porque la historia no es mas que la 
serie de las cosas; otros y acaso son los que mas se ponen en 
'a razón creen que el título de Hormesla debe su origen á 
alguna mala inleligencia ocasionadafpor las abreviaturas co
munes en los copislas antiguos; pues escribiendo por Orosié 
mundi historia Or. in. isla, linho sin duda alguno que no 
entendiendo la abreviatura juntó las letras y formó esta i n 
comprensible palabra. En esla obra escribió Orosio la des-
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cripcion del orbe según lo conocían los antiguos con sus tres 
partes de Europa, Asia y África casi con las mismas palabras 
que la trae Etico en su Cosmografía, y como no se sabe cual 
autor es mas antiguo ignórase quien es el plagiario. Orosio 
se g rangeó con su l ibro la mayor reputación y alabanzas. 
Gelásio, Gennadio y Casiodoro alaban su diligencia, ingenio 
y agudeza; otros sin embargo le acusan de demasiado c r é 
dulo. 

Existe de su historia una ediciou antiquísima que vio 
líartio hecha en Venecia por Bernardino de VUalibm. Otra 
también en Venecia de 1483 en folio por Octaviano Escoto, 
que siguió á esta; y otra tercera hecha en casa del mismo en 
1500. Oihenart cu su JVoíicia de ambas vasconias celebra una 
edición de Pan's hecha después en 1510, y habla de un c ó 
dice ms. que existia en Madrid en el colegio de Navarra. 
Otra se hizo en Par ís por Juan Parvo año de 1524. Sigue 
otra de Colonia hecha en 1526 por Eucherio Cervicoruo, á 
la que puso un prefacio Gerardo Bolsvinge, en que dice se 
había valido para ella de tres códices antiquísimos, uno de 
los cuales, que era de la Biblioteca colouiense, apenas podia 
leerse por su vejez, y corregido por los ellos las erratas y de
fectos de las anteriores ediciones, como lo manifiesta con al
gunos ejemplos. E l trabajo de este Gerardo y el de Juan Ce
sáreo, varón muy docto lo alaba Francisco Fabrício Marco-
durano, que después de ambos se empleó en ilustrar este co
mentario; y en pos de la edición despedró Vidoveo de 1534 
hizo la suya con anotaciones en Colonia, 1561 en 8.° en casa 
de Materno Colino con el título de Hisloriat adversus paija-
norum; y después en 1582 en casa del mismo Colino, y tam
bién en 8.° En estas ediciones tuvo bastante que sufrir Oro
sio por el poco ingenio del comentador que no dejaba por otra 
parte de tener erudic ión . La última edición hecha en casa de 
Colino es la queen 1615 revisada por Andrés Escoto dirigió 
Ludovico Laucio, añadiendo notas propias á las antiguas de 



5 2 i 

Fabrício. Estas son las ediciones de que habla D . Nicolás 
Antonio á las cuales añade Perez Bayer en sus notas la que 
hizo en Augusta Juan Schuszler, en 1471 que es la primera 
de las ediciones deOrosio: una de Venecia por Leonardo 
Achate bajo la dirección de Eneas Wulpe : y otra de Basilea 
que, aunque sin afio de impresión, parece del siglo X V . 

En cuanto á los traductores de esta obra de Orosio en 
las lenguas vivas senos presenta en primer lugar Alfredo, 
rey de Inglaterra , que la tradujo en la suya , si ha de creer
se á Guillermo Candemo y á su compendiador Gesner. Felipe 
de Noir hizo al francés una traducción que se imprimió en 
París en 1526: en España la tradujo el toledano Diego de 
Ycpes, aunque no la imprimió. 

Códices de esta historia se conservan los siguientes c o 
nocidos: en Venecia, según testimonio de S. Antonio T o -
masino, dos ejemplares escritos con caracteres elegantes: 
otro en la Biblioteca de S. Jorge en Alga : otro en la del 
cardenal Besarion: otro en la de Mediéis con el título Z>c ca-
lamitatibus loíius mundi. Tomasi no habla de otros mss. que 
se conservaban en Padua. En España en la Biblioteca del 
Escorial se conservan dos códices de obras de Paulo Orosio: 
uno de esta historia con el título de / /ormesía , de principios 
del siglo X V según parece, y otro de otra obra Qumtionum 
Oros» et responsionum 5. Augmtini de variis sacrw Scriplurm 
locis manuscrito en vitela de principios del siglo X I , escrito 
enca rac t é r e s longobárdicos. 

D. Nicolás Antonio, tom. 1 , l ib . 3, cap. 1, págs. 23S y 
sigs. Hablan también de este escritor y sus obras el Sr. T o r -
res-Aniat liiblioteca de Escritores catalanes, el continuador 
de Pinclo, lomo 3, col. 1003, y otros escritores de que seria 
prolijo hacer mención. 

DON PEDHO DE AOJ.XA, caballero de ¡a orden de San 
Juan de Jerusalcn, hijo de Luis Bravo de Lagunas, de la 
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rinlen íle Alcántara , y de Isabel de Acuña : gobernador de 
las islas Filipinas , y conquistador de las Molucas: 

Relación del alzamiento que los chinos Sangleies hicieron 
en la ciuda de Manila el año de M D C I l l , ms. que tenia en 
su bilioteca Lorenzo Coco Umbro, secretario del nuncio en 
Madrid. 

Relación por mayor de la 'pérdida que se hizo el año de 
MDCJ1 de la nao Sania Margarita en ¡a ñ l a Carpana, una de 
las de los Ladrones, y del estado en que halló su gobierno de 
Filipinas en su llegada á Manila en el dicho año de MDCJl . 
Estaba ms. en dicha l ibrer ía de Coco. 

D. Nic. A n t . , iJií). hisp. nova, tom. 2 .° , pág, 1 6 i ; y el 
adicionador de la de Pinelo, lora. 2 . ° , col. 628. 

PEDUO ALFONSO, escribió la descripción de 
Su mavegacion. 
F u é alabada por Miguel l loutar t en su Uistorice oceulo 

capítulo XVUÍ y publicada en Basilca en el Novo orbe de Her-
vagio. También la imprimió en el mismo punió en latin é ita
liano Arcângelo Madrignano i 5 3 2 . Todas estas noticias da 
Frigio en su Suplemento á la Biblioteca de Gcsncr. Publicóse 
otra vez con otras obras del mismo género en 1555 : y antes 
en lengua italiana en el primer volumen de Navegaciones. 
Venecia 1554. Vivió el autor hasta el año 1594. 

DON PEDRO DE ALVARADO , adelantado en las Indias oc
cidentales : 

Carta al Rey, fecha en Santiago de Guatemala á 1.° de 
setiembre de 1532, dando cuenla de la armada compuesta de 
4 naos, 3 carabelas y unpatax , que habia aprestado para i r 
al descubrimiento de la Especería , Tierra-firme é islas de ella. 
En el mismo legajo (que es el segundo de Cartas de Indias, 
eo Sev.) habia otras dos de la Real audiencia de Nueva-
España ; la una de 19 de abril de dicho año , dando parte á 
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S. M . de que habia prevenido á Alvarado que cesase en el 
apresto de la armada de nueve velas, con que inteníaba salir 
en todo el mes de jul io á descubrir en el mar del Sur; y la 
otra de 3 de noviembre siguiente, exponiendo que aquel 
gefe esperaba licencia de S. M . para emprender su viaje á 
principios de 1 5 3 3 . = H a y copia de la carta de Alvarado en 
el Dep. hidr. 

Caria, con fecha en el puerto de Fonseca à 28 efe aòrti de 
1 o33 , participando al Hey su ida á este punto, y haber des
pachado una nao y un galeón en busca de mejor puerto y 
tierra para la armada, y que emprenderla su primer viaje á la 
China. — Sev., leg. 3.° de Carias de Indias; y copia en el 
Dep. hidr. 

Carta, con fecha del puerto de la Posesión á 18 de enero 
de 1534, dando cuenta á S, M . de su salida con \ % velas de 
300 á \0Q toneladas; (ropa, marinería y negros esclavos que 
llevaba; y derrota que lomarm. — Halláhase en Sev., en el 
leg. 3.° citado ; y hay copia en el Dep. hidr . 

Caria, fecha en Puertoviejo á 10 de marzo de 1834-, al 
gobernador de Tierra-firme Francisco de Barrionuevo, co-
mumeándo/tf el suceso de su navegación desde 23 de eneru que 
salió del puerto de la Posesión con su armada de 12 reías. = 
Hallábase en Sev., leg. 11 de Carias de indias. 

En 26 de agosto del mismo año de 1534 vendió al m a 
riscal D . Diego de Almagro un galeón y cinco navios de su 
citada armada en Santiago de Quito; cuya escritura se ba
ilaba en Sev., leg. 9 de Descripciones y poblaciones. 

Carta al consejo Real de las Indias, con fecha de G w -
témala 20 de noviembre de 1535, dando cwenfa de haber com' 
prado dos navios y un bergantín, nombrando capitán de ellos 
á Francisco Castellanos, tesorero de S. M . , y por piloto á Gines 
de Mafra; provistos para un a ñ o ; y que ademas había e m 
pezado á construir tres galeones de á cien toneladas, y una 
galera grande.—Estaba en Sev., Icg. 4.° de Carias defmiicrs. 
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Carta, con fecha de Santiago de Guatemala ú 12 de tnayo 
âf i o 3 5 , relacionando su navegación desde que -partió de la 
provincia de Leon de Nicaragua, hasla m arribada á la costa 
y playa de Caraquc en el Perú , y lo ocurrido con e] mariscal 
Almagro, á quien le vendió su armada, exlcndiéndose á ma
nifestar el modo de descubrir las muchas islas y tierra que 
creia haber en aquella mar.—Estaba en Sev., leg. 4.° de 
farias de Indias. 

Por carta del licenciado Espinosa al Rey, con fecha de 
Panamá á 1.° de abril de 1536, aparece que la nueva ar
mada que prevenia Alvarado, compuesta de fustas v navios 
de remos, era para vengar las vejaciones que le habían he
cho Almagro y Pizarro. = Estaba en Sev,, leg. 4." de Car
tas de Indias. 

En mayo del mismo ano fué Alvarado al socorro de la 
provincia de Higueras y Honduras: conquistó y pacificó cu 
poco tiempo las comarcas del rio Ulna y el valle de Naco: 
pobló la vil la de San Pedro de Pueiio-caballos, y la ciudad 
de Gracias á Dios: vino á España á dar cuenta de todo al 
Rey; y de regreso á su gobernación de Guatemala desem
barcó en dicho puerto de Caballos á 18 de abril de 1539, y 
se dirijió á ella pasando por la citada ciudad de Gracias á 
Dios.=Consta por cartas de Alvarado, y de la propia ciudad 
de 4 y 10 de agosto siguiente, que exist ían en Sev., legajo 
6.° de Carlas de Indias. 

Durante su mansion en la corte en 1538 y 39 hizo con
tratas con el Rey para hacer descubrimientos y conquistas en 
el mar del Sur hacia poniente; y con el mismo objeto cele
bró otra en Méjico con el virey D . Antonio de Mendoza á 
29 de noviembre de 1540, que fué aprobada por el Rey en 
26 de ju l io de 1541 , todo según documentos que existen en 
el Dep. hidr . copiados en Sev., leg. 6.° de Carlas de Indias, 
siendo uno de ellos: 

Caria de Alvarado al Rey, fecha en Xalisco à 28 de mar-
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zo de 1641 , dando cuenla de su contraía con el virey] apro
bada , como queda dicho, en 26 de jul io siguiente, y por la 
cual se consliluyeron ambos en compañía para aquellos des
cubrimientos, acordando enviar dos naos gruesas y una ga
lera á las islas de poniente á cargo de Ruy Lopez de Villalo
bos, y cinco naos y una fusta por ia cosía de Tierra-firme á 
cargo de Juan de Alvarado. 

Últ imamente habiendo partido Alvarado á descubrir en 
dicho año 1 5 Í 1 con 10 navios de gavia, una galera, una 
fusta, y una fragata, llevando por piloto mayor á Juan Fer
nandez Ladrillero entró de arribada en el puerto de 5amia
go de Colima, le escribió el virey que se detuviese, y acu
diese al socorro de la Nueva-Galicia que estaba sublevada; 
fué en efecto á apaciguarla, y allí le mataron. =Gonsta de 
un apunte que existia en Sev., leg. 9 de Descripciones y Po
blaciones, Véase FRANCISCO RARRIOKUEVO.—l-UANCISCO 
CASTELLANOS. 

PEDRO ALVAREZ CABRAL» por tugués : 
Relalio $uae in Indiam or'tenlatein navujnf'wnis, anno 

M D . 

Juan Bautista Uamusio'la tradujo en italiano, y está en 
el tomo Í .0 de sus 7¡c/flcÍones de viajes, impreso en 1ÜG1, 
1613 y 1063, fol. 

A . L . Pinclo, en su Epitome de biblioteca, pág. 9 , así 
como su continuador Rareia en el tomo 1.", col, 26 ponen 
en portugués el título de dicha relación, y aun expresamen
te dicen ambos que la escribió en este idioma: esto parece 
en efecto lo mas natural; pero I ) . Nicolás Antonio, Bibl io-
theca hispana nova, tomo 2 . ° , pág. 160, lo trae en latin se
gún queda trascrito. E l mismo bibliógrafo añade que A l 
varez Cabral le parece fué á la India como general de la ar
mada, que después de Vasco de Gama envió allá el Rey Don 
Manuel. 
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PEDRO ALVAIUÍZ PEREIRA , por tugués : " Uíimado al oou-
« sejo de Kstado mientras en U corte de Madrid se trataba 
« de la suerte del reino de Portugal; escribió para su propia 
«instrucción y conservó inédito en su poder: 

" Historia das Conquistas portuguesas', un grueso vo lú -
« men según noticia de Jorge Cardoso"=D. Nic. A n t . , I i i ~ 
btiotlieca. hispana nova, tomo 2 .° , pág . 169. 

P E D R O - M Á R T I R DE ANGLERÍA , presbítero y ministro 
del consejo Real de las Indias, nació en Arona del Milasenado 
á 2 de febrero de 1457 de noble y rica familia, que vivia en 
la ciudad de Anghiera (Anglcría en la t in ) ; pasó á Roma en 
edad de 20 a ñ o s , y á los 24 se díò á conocer por cierta 
sátira, que es !a tercera de sus composiciones poéticas i m 
presas en Sevilla año 1511. Vino á España instado de ins ig
nes prelados españoles , que habían sido sus discípulos en la 
capital del orbe cristiano, y llegó en 1488 con su Mecenas 
el conde de Tendilla D. Iñigo Lopez de Mendoza, que regre
saba de allí cumplida su misión de embajador de los Reyes-
calòlicos , que á ía sazón se hallaban en Zaragoza. 

D, Nicolás Antonio da suficiente idea de la ascenden
cia, talentos, carrera y servicios de Anglcr ía , {Hiblintheca 
hispana nova, edic. de Madrid, lomo H , págs. 372y sig.) y 
así nos ceñiremos á tomar de él los dos siguientes párrafos: 

I.0 E l doctísimo toledano Juan de Vergara decia en car-
la á Florian Docampo: " Sepa Vm. que de todas las cosas 
« de aquellos tiempos de casi el imperio de los Reyes -ca ló -
« Heos, y después de pasadas las comunidades, yo no pienso 
« que puede haber mas ciertos y claros memoriales que son 
«< las Epístolas de Pedro Már t i r ; y porque demás de lo que 
« por ellas cualquiera podrá ver, yo soy testigo de vista de 
« la diligencia que este hombre ponia en escribir luego á la 
« hora todo lo que pasaba. Y como no gastaba mucho tiempo 
« en pulir ni limar el estilo, sino que mientras le ponían la 

i i 3 i 
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« mesa, como yo lo v i , le acontecia escribir un par ile car-
« tas, delias no recebia trabajo ni pesadumbre , y así no ce-
• saba en el oficio, ni tenia otro cuidado." 

2.° 11 Yace en la ciudad de Granada con este epitafio: 
«üerum aetatc nosírá gestarum eí Novi Orbis ignoti i l l u s -
« t ra tor l Petro Mar ty r i Mediolanemi, Caesareo Senatori, 
« qui •patria relíela bello Granaiensi miles interfuit, moca urbe 
« copia primum Canónico, deinde pr ior i hujus Ecclesiae de-
« canus eí Capitulum carissimo collegae posaere sepulcrum an
nuo M ü X X V f . " 

Este epitafio lo trae también, aunque con alguna v a 
r iación, Bermudez de Pedraza en su Hist. ecca. de Granada, 
impresa año de 1638; y ademas algunas otras noticias que 
pueden servir como de apéndice ó i lustración á lo que dice 
D. Nicolás Antonio. 

Otro digno escritor de estos tiempos ha hecho mención 
de Anglería por estas palabras : 

" En 1487 el conde de Tendilla, embajador en Roma, 
« habia convidado á venir á España y traer consigo á Pedro 
«Mártir de Angle r ía , erudito mi lanês , que se presentó á 
«los Reyes en Zaragoza. La Reina (aunque ocupada en los 
« aprestos para la guerra de Granada) deseó que Már t i r se 
«dedicase á la enseñanza de los jóvenes palaciegos; pero 
« habiéndosele preguntado de su orden en qué destino queria 
«se rv i r l e , Mártir prefirió la milicia, y la siguió en la casa 
«y comitiva de la Reina durante la guerra de los moros. 
« Entonces le volvió la Reina á proponer cuan grato le seria 
« que desde Granada, donde se habia quedado, se trasla-

* dase á la corte y abriera esíudio para los Grandes que la 
« seguían. Esto era por marzo de 1492 , y en jul io del mismo 
« ya enseñaba Mártir en Valladulid, donde se hallaban los 
« Reyes. De allí pasó la corle á Zaragoza, desde cuya c i u -

* dad escribió Mártir al arzobispo de Braga y al obispo de 
«Pamplona residentes entonces en Roma lo contenido en 
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i su epístola CX.V. Así fueron discipulos suyos los principa' 
«les Grandes y Hombres ilustres de aquellos tiempos, y fué 
« cousiguienle el aprecio y la consideración de que gozó en la 
«corte de la Reina Doña Isabel."=Clenicncin, //usírociones 
ai remado de ios Reyes-Católicos, I lustración X V I , pág . 398 
del tomo 6.° de las Memorias de la Academia de la historia. 

De todos sus trabajos literarios no parece que Anglería 
hubiese dado á la prensa sino solamente las 

Décadas occanas, en latin , impresas año de l o l l , en fo
l io , de que se cuentan varias ediciones póstumas, ya en f o 
l io , ya en 8.° , años de 1 5 3 0 , 1533, 1540, 1557 y 1587; 
y ademas otra de las tres primeras Décadas en Colonia, 
1 5 7 4 , 8 . ° 

En 1534 , salió en italiano y en 4.'1 Historia de las i n 
dias occidentales sacada de los papeles de Pedro Már t i r . 

En 1587 : De las islas nuevamente descubiertas y cosíwm-
bres de sus habitadores, tomado de las Décadas: latin. 

Pedro Savorgnano puso este halado en sus obras l a t i 
nas. 1532, fo l . 

.luán de Parvo en su Nuevo Orbe. 
Juan Bautista Ramusio un EpiUmie de. las ocho Décadas 

en su tomo 3.° de Navegación. 

Juan Pablo Mártir Rizo , biznieto de nuestro Pedro Már
tir las tradujo en castellano. 

Ricardo ITakluito las ilustró con notas y un mapa del 
nuevo mundo: impr. 1587, 8.", latin. 

Nicolás Iloniger las tradujo en flamenco. 1583, fol . 
Simon Colines publicó un extracto de tres de ellas, en 

1532, 4 . ° , y después las imprimió en francés. 
De las Cartas latinas que escribía sobre cuanto ocurría 

ó iba viendo en todas partes, parece se imprimieron 778, en 
33 libros, en Alcalá por Miguel de E g u í a , año de 1530, en 
fol . ; y que en Amsterdam salió otra edición en 1670 , fo l . , 
sin duda con mavor número de ellas. 
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En las cartas 1 3 i , 134 , 13Í), 141 , 143 , 147, 153, 
157, 159 , 165, 169 , 177 , 180, 181 , 189, 190 , 2 0 1 , 
205, 6 2 4 , 635 , 8 0 1 , 8 0 4 , 806 , 809 , 8 1 2 , 814 y otras 
trata del descubrimienfo y conquista de las islas de Bar lo
vento, Tierra-firme y Nueva-España . Imp. en Alcalá, 1576, 
la t in , f o i . , y en Claros varones de Hernando del Pulgar. 

En las 1 8 1 , 185 , 2 0 1 , y otras : de la comjuista de la 
India oriental por los portugueses. 

En las 6 5 0 , 666 , 7 1 6 , 717, 759 , 774, 782, 786, 
8 0 1 , 806 y 814: del descubrimiento y conquista de la Nue
va-España por 1). Fernando Cortes, y de los robos que los 
franceses le lucieron en la mar. 

En las 629 y 7 7 1 ; del viaje de Magallanes á las M a l u 
cas, y del de Rui Falero. 

En las 3 7 , 542, 557 y 558: del descubrimiento del 
mar de! Sur y del Darien. 

Escribió ademas: 
Navegación desde Venecia á Alejandría de Egip to , en el 

segundo libro de su embajada á Babilonia. La t in .—Hizo este 
viaje en 1501 y 1502 para obtener del Soldán la revocación 
de un decreto, en que por despique de que á los moriscos de 
Granada se les obligaba á bautizarse mandaba se hiciesen 
mahometanos todos los cristianos que hubiese en sus domi
nios. A Venecia, de donde fué su partida para Egipto, habia 
ido con otra embajada ; después de desvanecido el motivo con 
que en 1498 fué con igual carácter al rey de Ungr ía y de 
Bohemia. 

Synopsis de iodos los libros de Pliirio, eu verso lat ino, da 
que incluyó algunos en sus cartas. 

Historia de los palestinos, tirios;/ sidouios: impresa, 1 S93, 
4.° , la l in . 

~ L a relación de todos estos escritos está tomada de 
A . L . Pinelo, Epitome de biblioteca, págs . 6 8 , 161 y V I ; 
de su adicionador Barcia, torn. I .0, cols. 66 y 256 ; tom. 2,% 
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cols. 577, 606, 031 , 694 y 1082; y 3." cols. 1241 y 1469; 
como también de D . Nio. A n t . , lugar ya citado. 

Veáse ANTONIO PIGAFETA. 

VRAY PEDHO-MÁRTIU ASGLÉS, de la ónlen de Santo 
Domingo, natural de Tarragona: murió en Barcelona á 
JOR73 años de edad en 1754 ó 1756, según dice el Señor 
lo r re s -Amat , Escritores catalanes, p á g . 44 y s ig . , que dá 
mas circunstanciada noticia de esle religioso, y cita como 
una de sus obras li terarias: 

Breve compendio de las ciencias matemáticas, Ms. folio, 
un tomo que existia en la biblioteca de su convento de Bar
celona; y en el prólogo prometia 4 tomos. 

PEDRO APIANO: 
Libro de la cosmografia de P. A . , el cual trata la dvs-

cripcion del mundo y sus parles por muy claro y lindo ar t i f i 
cio; aumentado por el doctísimo varón Gemma Frisío, doctor 
en medicina, y matemático excelentísimo: con otros dos libros 
del dicho Gemma de la materia misma. Agora nuevamente, 
traducidos en romance castellano. M D X L V I I I , en 4.°—Se 
vendia en Ambéres por el impresor Gregorio Boncio, que se 
infiere fué también su editor, y dice en la dedicatoria á Don 
Francisco Duarte, proveedor de las armadas y cjórcilos de 
S. M . , que lo había impreso además en francés y flamenco, 
y era traducido del lat in. 

Gemma Frisio añade al cap. 15 de la Cosmografia la 
cuenta de los vientos según los marineros modernos; el arte 
de regir la nao por la aguja, y hallar la diferencia de lon 
gitud y latitud de los lugares; y un cuadrado para navegar, 
que se reduce á una traza de aguja con los 32 vientos, c u 
yas líneas terminan en las de los cuatro lados del mismo 
cuadrado, señalándose en las horizontales de arriba y abajo 
los grados de longitud á derecha é izquierda, así como los 
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tie latitud en las verticales. Como si íuera DÜ cuariic-r, 
pretende deducir por él la diferencia en latitud y longitud^ 
y resolver otros problemas , una vez conocida la de la lati tud 
y el rumbo, por la altura del sol observada al mediodía, ó 
por la mayor de alguna estrella tomada con un gran cua
drante. " P o r esla via (dice) se podrían corregir las l o n -
«gitudincs de las ciudades; y pues Dios me ha comunicado 
«esta invención, sin haberlo hallado en otro, me ha parecido 
«comunicarlo á lodos en esle l ibro, á utilidad común de los 
«que de él se quisieren aprovechar. Empero es de notar, 
«que hay gran diferencia entre los caminos de tierra y <le 
« la mar.'' Y sigue tratando de la dificultad de aplicar en la 
mar tales reglas. 

En el capítulo 4.° de la 2.a parte, que trata de la A m é 
rica, lo hace en especial de la region del Perú llamada Nue
va-Castilla. Concluida la descripción de todos los paises 
añade métodos y diseños de instrumentos para saber la hora 
por medio de la Inna y por la estrella polar, y con otro que 
llama anillo astronómico, compuesto de cuatro c í rculos , y de 
mayor aplicación que el comprendido bajo este nombre en 
las obras de lP . Toska, que también describe esos otros dos 
instrumentos antedichos. 

Finalmente en el fol. 55 pone otro L í b r i t o de la ma
nera de describir ó situar los lugares y de hallar sus distan
cias, y métodos para trazar cartas geográf icas; pero " todo 
«lo que habernos dicho (añade) de pintar las cartas en 11a-
« no, sin duda es imposible si queremos mucho examinar la 
« verdad. N i puede el mismo Tolomeo pintar de llano las re
tí giones, porque ó dejará de guardarse la verdadera long i -
« tud ó la distancia entre dos ciudades, ó el sitio propio, es-
« to es, por causa de la desproporción que hay entre el cuer-
« po llano y el redondo. Pero en una provincia de 50 á 100 
« millas no será notable este error. E l modo de escribir en 
«una bola ó globo la tierra destas formas ya dichas, será 
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«cerlísimo por ser mas difícil ."—Véase por eslas frases 
cuan dislaníe oslaba Gemma Frisio de creer posibles las car
tas plani-esféricas. 

De dicha obra, y de su aulor y traductor, hacen men
ción A. L . P i n d ó en su E p ü . de Bib l . págs . 172 y 177 , y 
ei continuador Barcia en el lom. 2 .° , col. 984, y en el 3.°, 
col. 1362. 

DON PEDRO IV DE AUAGON, nació en 5 de setiembre de 
1319, y murió en Barcelona á 5 de enero de 1387 á los 
51 años de su reinado. F u é apasionado á todo género de l i 
teratura, pero con especialidad á las matemáticas y la q u í 
mica; por cuyo motivo hacia seguir su corte al sabio he
breo Merahem, célebre físico y doctor en medicina. Escribió: 

Ordenanzas para gobierno de la Real armada que alistó 
contra el Rey D. Pedro de Castilla, que en el año 1359 tenia 
sitiada la isla de Ibiza. Escritas en lemosin; " y son muy 
« apreciables para conocer el estado de la navegación en 
«aquel s iglo, el uso de los pertrechos, armas é instrumen-
« t o s : solo de las celadas distingue tres clases, que son ( d i -
«ce el Sr. Latassa) la galea bastarda y la galea soli l . En la 
«biblioteca del Escorial, let. Q , est. 3 , n . 22 , hay un ma-
«nuscri to en vitela de estas Ordenanzas, escrito según pa-
«rece á fines del siglo X I V . " D . Antonio Gapmany publicó 
una version de este código con el título de Ordenanzas de las 
armadas navales del reino de Aragon, aprobadas por el Rey 
D. Pedro el I V . Madrid , 1787. en 4.0=Latassa, Biblioteca 
antigua de Aragon, lom. 2 . ° , págs. 2o á 38. 

PEDRO ARIAS (ó Pedrarias) DÁVILA, capitán general y 
gobernador de Castilla del Oro por Real título de 27 de jul io 
de 1513, ya publicado en el tomo 3.° de nuestra Colección 
de Viajes t pág . 337: salió de Sanlúcar para el Darien con 
14 naos y otros 3 buques menores en el afio de 1514, l i e -
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van do ademas la armazón de seis bergantines, y la conve
niente Beal instrucción dada en 2 de agosto del año 1513 
como puede verse en el tom. 3 * de Viajes, pág. 342, y es
cr ib ió : 

Caria á 5. , fecha en Panamá en abril de 1525, sobre 
ios sucesos de su teniente Francisco Fernandez en d descubri
miento de la provincia de Nicaragua y del estrecho Dudoso. = 
Copia que existia en Sevilla, legajo 4 . ° de Descripciones y 
'poblaciones; y hay otra en el Depósito hidrográfico, tom. 45 
de mss. 

Relación con fecha en Leon de Nicaragua, 15 de enero de 
1529, de ios descubrimientos que se habian hecho en el mar 
del Sur desde la villa de Bruselas en el golfo de Sanlúcar hasta 
A>í /uepio.=Hallábase original en Sev., leg. 11 de Descrip
ciones y poblaciones; y hay copia en el Dep. hidr . , lomo 15 
de mss. 

En el citado tomo 3.° de la Colección de Fiajcs, y des
pués de manifestar {pág. V H del prólogo) el motivo de esta 
expedición de Pedrarias, están también publicados otros do
cumentos concernientes á e l la , págs . 355 y 375 , así como 
á las 393 hasta 457 la " Relación de los sucesos de P e d r á -
• rias Dávila en las provincias de Tierra-f i rme, y de lo 
« ocurrido en el descubrimiento de la mar del Sur y costas 
« del Perú y Nicarágua, escrita por Andagoya" 

Dow P E D R O - M Á R T I R ARMET, catedrát ico de m a t e m á 
ticas y de cosmografía. Escribió: 

Memoria que demuestra el modo de hallar de un golpe el 
resultado de las potencias de los poíinomios. Leida en la j u n t a 
literaria que celebró la Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona el dia 17 de febrero de 1819.—Barcelona: en 
la imprenta de la viuda é hijos de D. Antonio Brusi , a ñ o de 
1822. En 4.* y Sí- págs. con una lámina al fin, que contie
ne 16 figuras ó demostraciones algebraicas. 
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PEDttO DE AKPIDE, guipuzcoano, pitólo de lu carrera tie 
ludias: 

Relación sobre el curso que hacían las ballenas que mata
ban los vizcaínos en Terranova, y pesca de ellas en las costas 
de la Florida. = Hallábase original en Scv., leg. 14 de Pa-
peles de la antigua gobernación de Nuera -España y P e r ú , y 
hay copia en el Dep. hidr . tomo 14 de mss. 

PEDRO DE A VES D AÑO VILLELA; 
Dictámen sobre Memorial presentado en 1612 por Juan 

Gallardo de Céspedes, protector délos comerciantes exfranje-
ros avecindados en Sevilla, acerca de su conservación y fo-
mcnío .=Hal lábasc original en Sev.; leg 3.° de Papeles d i 
versos; y hay copia en la colecc. de mss, del Dep. hidr. 

Dos memoriales al lley y al consejo de las Indias, fechas 
iG de junio y 7 de ju l io de 1620, sobre la decadencia del 
comercio y medios para /omcnfar/o.=Estaban originales en 
Sev., leg. de Papeies de Adíenlo tic haberla y armadas, y hay 
copia en el Dep. hidr. 

DOCTOR DON PEDRO BAMIADA DE OLIVEROS V VELA: 
Discurso flslróíogico sobre el eclipse de tol que sucederá cí 

dia miércoles 12 de ju l io de 1684, á las 2 y 37 mmuíos 
después del mediodía, calculado al meridiano y elevación de 
polo septeníruma/ del reino de Aragon. En Zaragoza, 1684, 
en 4.<,=Latassa> l i i b . nuera de Escrit. arag., tom. S.0, 
página 607. 

PEDRO BARRIENTOS, (Ó BARRANTES) MALDONADO, natu
ral de la vil la de Alcántara en Extremadura según lo dice 
al fin de su 

Diálogo de lo que hizo la armada del turco en la plaza de 
Gibraltar, siendo general de ella Dali-Hamel, año 1540. 

Declaración de lo que hizo la armada turquesca desque 
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salió de Gibraltar, é como D. Ikrnardino de Mendoza, gene' 
r a l de la armada de España , dió batalla naval á la armada de 
lot furcos, é los VCÍICÍÓ, maítí y cativo la mayor farte de ellos, 
y les tomó iO navios, é libertó 750 cristianos. Año 1540. 

Compendio del asalto que los turcos hicieron en Gibraltar, 
y iauicíoria que deüos se ovo año 1540. 

^ H a l l á b a n s e esíos tres mss. en B . E . al ta; el 1.° y 2 , ° 
en el cód. en 4-0 i i j , etc. 23 ; y el 3.° en el cod. i j , sul), 
iiúm 4 . ; cuyas copias existen en el Dep. hidr. tomo 4.° de 
manuscritos. 

E l diálogo y declaración mencionados arriba parece los 
redujo á una sola obra con el título de : Diálogo en que cuen
ta el saco que los turcos hicieron en Gibraltar, y el vencimiento 
que la armada de España hizo en la de los turcos año de 
AI D X L , Impreso en Alcalá por Sebastian Martinez, 1566 
en 8 . 0 = ( D . Nic. A n t . , l i i b l . hisp. nova, tomo 2.% p á g i 
na 174.)—Pero también puede inferirse, y quizás con mas 
acierto, que el Compendio, ó 3.° de dichos mss., es lo mis 
mo ó fué el original de lo impreso en Alcalá . 

— E l resumen de todo es que los turcos con una armada 
procedente de Argel , mandada por Dali-Hamet, y su segun
do el capitán Caramani, que habia estado algún tiempo en 
Gibraltar como cautivo de D. Alonso de Bazan, escapó de 
allí estando su señor en las córtes de Toledo en 1539, ca
yeron sobre aquella plaza y la entraron el dia 10 de setiem
bre de 1540, la saquearon y cogieron algunos cautivos, hasta 
que la resistencia que encontraron por las calles los obligó 
á reembarcarse, y se hicieron el 12 á la vela, y el 13 apor
taron á Velez de la Gomera ; cuyo rey Muley Babazon, feu
datario de España , rescató los cautivos, y avisó para que 
fuesen á recogerlos. Avisado de este atentado D. Bernardino 
de Mendoza, viniendo de Mallorca con su armada, la reha
bilitó en Cartagena con prontitud, tomó algún refuerzo de 
tropa , se dirijió en busca del enemigo, y después de reco-
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nocer algunos puertos de la costa de África recaló á la isla 
de Arbolan al anochecer del dia 3 0 , para mejor espiarlo. 
Los turcos, aunque discordes sus dos caudillos, echaron 
suertes según su costumbre sobre el éxito de nueva tenta
tiva contra Andalucía: que les salió de mal agüero (no prós
pero como afirma el continuador de la Historia de España 
Miñana en su libro 3.°, cap. 9 ) . Dos dias hacia que estaban 
en el mar, y no atreviéndose á emprender nada mudaron 
su propósito, y se convinieron en retroceder hacia la expre
sada isla, en acecho de naves de cristianos. D. Bernardino 
salió de ella al amanecer del dia 1.0 de octubre, tau á tiempo 
que andada media legua avistó la armada enemiga á distan
cia de tres, y usando del ardid de fingir que huía á Arbolan, 
antes que los turcos pudiesen reconocer todo el número de 
sus galeras, logró engañarlos y atraerlos; viéndolos ya mas 
cercanos, se hizo súbitamente á la mar con sus catorce gale
ras y un berganlin: empeñóse la acción: peleóse hora y me
dia con valor y encarnizamiento: y muerto Caramani, herido 
y prisionero Dali-Hamel, con mucho número de muertos y 
cautivos, aunque con no poco estrago en los cristianos, se 
terminó el combate, huyendo cuatro navios turcos, y quedó 
la victoria por los cristianos. 

E l apellido Barrientos que damos al autor, es el que apa
rece en los mss. que reconocimos y copiamos en la bibliote
ca del Escorial; pero puede presumirse, puesto que no eran 
originales, que lo equivocarían sus copiantes, y que su ver
dadero cognomento seria Barraníes, porque así le nombran, 
no solo D . Nic. Antonio en el lugar citado, sino también el 
nuevo .Diccionario geográfico de Miñano , art. A L C Á N 
TARA. 

DON PEDRO BURILLO, natural de Vil lar de los Navarros, 
presbítero beneficiado en la metropolitana de N.a Sra. del 
Pilar de Zaragoza, individuo de la Real Sociedad de Amigos 
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<lc] pais, y académico de número de la Academia his tór ieo-
crílica, teológica-moral en Roma: murió en Zaragoza en 
Í 7 8 6 ; habiendo escrito cuando ocurrió el rompimiento con 
Portugal en 1762: 

Descripción hislórico-geográfica y cronológica del reino de 
Portugal. En Zaragoza, por Francisco Moreno. 1762, en 4 . ° , 
con una carta geográfica.— Latassa, B ib . nueva de escrito
res arag.t lora. B.", pág . 413. 

PEDRO DB CASAÜS, allide mayor de Panamá: 
Carla á la audiencia de Gracias-á-Dios, fecha 14 de f t -

hrero de 1545, dando cuenta de la llegada de la armada de 
ftlachicao, capitán general de Gonzalo Pizarro, y de las pre
venciones que hizo para oi)oii(írseie.=Copia en Sev., leg. 8." 
de Carias de Indias; y hay otra en el Dep. hidr., tom. 15 
de mss. 

DON PEDRO DE CASTILLA, hijo del virey de iVueva-Es-
paiia D. Luis de Velasco: 

Carta á su padre con fecha de la ciudad de Santo Domin
go ( I s l a - E s p a ñ o l a ) á 2 4 de jul io de 1555 dándole cuenta de 
su naufragio, navegando de Veracruz á E s p a ñ a con la flota del 
Adelantado.—Copia en Sev., que estaba en el leg. 17. de 
Buen gobierno de Indias; y hay otra en el Dep. h idr . , to
mo 21 de mss. 

PEDRO DE CASTRO, capitán: 
Causas eficientes y acidentales del flujo y reflujo del mar, 

y de sus notables diferencias, con la diversidad de corrientes en 
todo el ámbito del orbe acuáli í : explicanse con i/usíracion mu-
chos discursos que hizo D. Francisco de Seixas y Lobera en su 
TEATRO N A V A L , y se da solución á sus dificultades. I m 
preso en Madrid por Manuel Ruiz de Murga. Año de 1694 
en 4 . ° . 
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Olee que escribió esta obra á causa de la confusion (le la 
de Seixas: pero Seixas en una tercera edición, <]ue dio en Pa
ris ano de 1704, y no sabemos si ya en la segunda, que no 
hemos visto, se queja de que la ¡íusfracion de Pedro de Castro 
no es mas que copia nial sacada de una parte de su Teatro 
naval, con comentarios del P. Francisco Pelrey, jesuita, que 
censuró por el consejo de Indias su citado Teaíro, y qniso 
entonces que incluyesen en él cuatro discursos suyos, A que 
Seixas se negó por inconducentes á la práctica de la nave
gación . 

Estos discursos son los que preceden á la ilustración del 
teatro escritos tan peripaletícamcule y con tan poca reflexion 
que en ellos se desconoce la influencia que como lo demos
tro Newton tienen en el flujo y retlujo la combinación de las 
fuerzas de la atracción del sol y la luna, y otras teorías; por 
lo cvia\ merecen bien poco uprecio. — Véase Dos FRANCIS
CO DE SEIXAS Y LOCERA. 

DON PEDRO-MANUEL CEDILLO, maestro de matemá-
ticas del colegio de San Telmo de Sevilla, y después director 
de la academia de Guardias-marinas de Cádiz; para la que 
fué nombrado y se le formó asiento en Si de octubre de 1728; 
habiéndole concedido c! Key reforma en 9 de enero de 1753: 

Compendio de /« arte de la Navegación para la enseñanzade 
los niños del Real colegio de S. Telmo de Sevilla: dedicado por 
el colegio al Excmo. Sr. D. José Patino, ele.—Impreso en 
Sevilla 1717, 8.°, y otra edic. en 1730, corregida y au
mentada por su autor, que ya era director de la academia de 
(ju;irdias-marinas.=IIace mención de esta obral lucrla en su 
li ib. mi l . española, p.ig. 109; y llarcia continuador de la 
Biblioteca de A . L . Pinelo, quien después de citarla en el 
tom. 2 , ° , col. 1134, incurre ul fot. MCCXXV en dos equi
vocaciones; la primera, poniendo Ardil la por Cedillo; la se
gunda , haciendo una sola ubra de este Compnidio y de la 
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Trlffmowelria af l icaãa á la namfacion, así por el benefi-
rÀo de las labias de los senos y tangentes logarítmicast como 
por el uso de las dos escalas plana y ariificial . Dedicada at 
Excmo. Sr. D . José Patino. Impreso en Sevilla por Lucas 
Martin Hermosilla. 1718, 8.° 

Tratado de la cosmografía y náutica. Impreso en Cádiz, 
en ía imprenta Heal de marina y casa de la Conlralacio» por 
D . Miguel Goraez Guiraum , 1 7 Í 5 , 8.°, y reimpreso allí por 
D . Manuel Espinosa de los Monteros , en 8 .° , sin a ñ o . — E s 
cribió este tratado para la enseñanza de los Guardia-marinas, 
intercalando en la segunda edición el Compendio del arte dt 
navegar, y añadiendo lo ijue había leido en su academia, 
con presencia de los mas clásicos autores nacionales y e x 
tranjeros. 

Vocabulario marítimo y explicación de los vocablos que usa 
la gente de mar en su egercicio del arte de marear, nuevamen
te corregido y añadido. 2." impresión. Sevil la, 1772; 8.° 

DON PEDRO CIRUELO , natural de la ciudad de Daroca 
en Aragon, aunque originario de la villa de Molina en Cas
tilla la Vieja. En las primeras ediciones de sus obras se nom
braba Pedro Sanchez Ciruelo; pero después hubo de ceder al 
uso, muy común todavía, de suprimir el patronímico cuando 
este concurre con otro cognomento poco general. Hizo en 
Daroca sus primeros estudios ; coniinuándolos después en las 
universidades de Salamanca y París. En esta últ ima estu
dió la teología que era la ciencia que mas en ella flore-
cia, y como ya fué bien impuesto en la filosofía y mate
mát icas , y tenia su entendimiento cultivado en todo género 
de doctrina bizo en esta facultad admirables progresos. Diez 
años residió en París, donde se graduó de doctor mantenién
dose en todo aquel tiempo con lo qne le retr ibuía la ense
ñanza de las matemát icas , que ejercitaba con aplauso, por 
escasear entonces París en buenos maestros de las ciencias 
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exactas ('). Ueslituido á Españ-t, fué rcciliidü en el colegio 

mayor de San. Ildefonso, de la universidad de Alcalá, por 

elección del cardenal D . Fr . Francisco Jimenez de Cisneros, 

en 17 de enero de 1510: " F u i electus (dice en su juramen-

« l o ) de mandato quidem Domini Cardinalis, viva vocisora-

«culo , per Reverendum Pelrum de Sancta Cruce, tune Uec-

« to rem, et per dóminos consiliarios, ccctcrosque ejusdem 

«domus collegas." F u é catedrático de l 'rima de Santo T o 

más en la misma universidad ; canónigo de San Justo ; el 

primer magistral que tuvo la catedral de Segovia; y después 

lo fué de la de Salamanca , donde se hallaba el año 1547. En 

1554, queriendo el Sr. I ) . Carlos I dar maestro at príncipe 

I ) . Felipe, que entonces lendria sobre ocho años de edad , y 

consultado el parecer de grandes personages de la corle, fué 

(*) No es de este lugar el detenerse on probar el nIroso en las 
cicnems iiiiitcniálicas que entonces era común, asi en la Francia, co
mo en las demás naciones de Europa, y que el conoeimienlo de estas 
facultades lo adquirieron, ya por la enseñanza de maestros españoles, 
ya por los tratados que estos publicaron ; pero puede verse lo (pie so
bre el particular han demostrado Forner, en mi Oración apologética 
jior ia E&pana y su mérito litvrano: para que sirva tic exornación al 
Discurso leído por el Abate Denina en ¡a Academia tie ciencias ib fíerlin; 
y el misino Üenina en diclio Discurso leido en junta de 'ifi de enero 
de 1786, y publicado por el Sr. Forner al lio de su cilada apologia, 
bajo el título de ftéponse h la quesU^n , yri; DOIT-ON A I/ESPAUSK?— 
Forner, págs. 102, Ití't, ICó, 170 y t7V.—Denina, apoyado en 
otros autores, págs. 18, 19 y 2¡3. 

Pero débese tener no obstanle presente, que Forner (según dice 
el bibliógrafo del reinado de Carlos I I I , tom. 3.", pág. 220) , supuso 
en una de las notas á su Oración apologética, que en Hspaña no se fun
dó en el siglo XVI ninguna amdnmia de astronomia; siendo así que 
D. Garlos Le-tuaur en su Discurso sobre esta cienm, publicado 26 
años antes que la Oración de Forner , babia ya probado en una eru
dita nota " que en tiempo de Felipe I I , y 88 años antes (pie en París 
« y Londres hubo en Madrid una Academia Real de matemáticas, y que 
«habían hecho estas notables progresos." La suposición de Forner, 
está por otra parte poco acomodada con sus mismas aserciones, de que 
1). Alonso el Sabio en el si jilo XIII estableció el estudio de las ma
temáticas en la univei'í-idad de Salamanca, y que las primeras cáte
dras en que esta se señaló fueron las de lógica, retórica, aritmética, 
geometría, Astronomía y música. —Págs. 165, nota 'i-.'; 170, uola 6.*; 
v i 7 \ , nota 8.' 
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propuesto en primer lugar con el doctor Carrasco y el 
doctor Silíceo entre quince varones señalados por sus v i r t u 
des y letras; pero fué elegido el último de la terna (D . Juan 
Martinez Sil íceo), perjudicándole al Maestro Ciruelo su pe 
queña estatura y poca represeniacion de su persona segnn 
Gonzalez Dávila, y según D. Antonio Ponz la vulgaridad de 
su apellido. 

No se sabe aún cuando ni donde m u r i ó . Escribid m u -
chas obras, tanto de asuntos piadosos, como pertenecien
tes á las matemáticas cuyo estudio quiso fomentar en el seno 
de nuestras universidades, manifestando su importancia para 
la posesión de las demás facultades, desvaneciendo los e r ro 
res y preocupaciones contra estas ciencias, y particularmente 
contra la as t ronomía , y haciendo de ella una sabia y enér 
gica apología con toda la elocuencia propia de su correcta y 
elegante latinidad: 

Arilhmetica Thomae liravardhii . Explicit Arilhmetica spe-
culatlra Thomac Vravardhú heve revisa, et corréela á Petra 
Sanchez Ciruelo aragonensi, Sfathematicas legenle Par i süs , I m 
pressa in Campo Gaillardo anuo Dominicae Incarnationia 
1502, in Mense Mart i i , pro Dionisio Uosse: en 4.° 

J'rocíaíws Aritmética} -practica , qui dicilur Algorismus , á 
Petro Sanchez Ciruelo noviier compilatus. P a r í s , in Bellovisu. 
1505, die 29 aprilis excus : en 8.° 

Herrucui Spherae Mandi cotnmentariuninscrús etiam quaes-
üonibm Petri de Alliaco, nuper magnâ cum diligenüá castiga-
íítjtt. P a r í s , 1508, in Bellovisu, impensis Joannís Petit ó 
Pekil, en f o i . — U . Nic. Ant . sospecha que la primera e d i 
ción de Par ís fué en 1498, también en fol .—Reimprimió es
ta obra en Alcalá, oficina de Miguel de Eguía , año de 1526, 
f o l . ; diferenciándose especialmente en estar la de París de 
dicada á I ) . Jaime Ramirez de Guzman y D . Alfonso de 
Osorio, y la de Alcalá á todos los aficionados á las arles l i 
berales unhernis líberalUm A r t n m s tud ioñs , int i tulándola: 
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Opusculum de Spherâ fthindi Jnannis de Sacrobosco, cum 
adiiilioniíms, et famiUarissimo Commcntario Petri Ciruelo^ 
darocens'iR, nunc deccnler cornais à suo auctore, inierseriii 
eúam cgregiis quwslionibus Dni. Petri de Aliaco. ^=Que la 
primera edición fuese eu 1498, como indica D. Nicolas An
ionic , parece en efecto verosímil , pues según el continua
dor de la Jiibl. de Pinelo publicó Ciruelo en aquel mismo 
ano el libro : " Anotaciones sobre el Compendio de la esfera de 
«Sacrobosco, imp. f o i . , l a t in , con otros." 

Cursus quatuor malhemalicarum arliutn liberalium, quas 
recoltegit, alque corrcrlt magisler Peirus Ciruelm Darocensis, 
theologas simul et philosophus. Impreso en Aicalá por M i 
guel Egu í a , f o l : el año ofrece dudas; no pudiendo fijarnos 
en el verdadero cutre 1516, 1523, 1526 y l!i28 que d i 
cen los bibliógrafos y que acaso puedan corresponder á edi
ciones distintas. 

Paraphrases dum de í /uaníiíaíe discreta in opera dwi 5 c -
veñni Boeti i , quarum altera in arithmclicam, altera in m u 
sicam ejus inlroducií . 

Brcvia duo compendia de qnantitate continua, allerum 
(¡eometria} Eucl idU, et alterum perspectivai Macen, quasi pre-
yustamenla istarum disciplinarum.—D. Nic. A n t . , y con 61 
Latassa, dudan si estos dos tratados, son partes ó apéndices 
del Curso de matemáticas arriba expresado. Pero en el proe
mio á la universidad , en la edición de 1526 , decía su mismo 
autor que babia reunido en un solo cuerpo con la correc
ción posible cinco breves introducciones, que antes se ha
bían publicado , ya por é l , ya por oíros , sobre las malcmá-
ticas; dos paráfrasis de la cantidad discreta en las obras de 
Severino Boecio, sirviendo la una de introducción á su ̂ r i í -
métka , y la otra á la Música; dos compendios de la canti
dad continua, como preliminares de otras ciencias; otro de 
la Geometria de Euclides, y otro de la Perspectiva de Ala 
ben; y la quinta introducción astrológica, que habia com-

u 33 
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puesto en otro tiempo para el opúsculo de la esfera corres
pondiente al almagesto de Claudio Ptoiomeo , y at almanaque 
del salmanticense Zacuto, cum nosíro Judic iár io , dividido en 
cuatro partes y centiloquio. 

E l P. Andrés Burriel , maestro de filosofía en aquella 
universidad, en la aprobación al tomo I I I de la España sa
grada del P. Florez, cou fecha 4 de junio de 1748, tratando 
de las glorias y hombres insignes que han ilustrado dicha 
universidad en varias facultades, dice entre otras cosas: 
« Si la filosofía no puede ser cumplida sin las matemáticas, 
« ya compuso el primei' curso de ellas que hubo en España 
«el insigne aragonés Pedro Ciruelo^ y el segundo el fénix 
«de los ingenios el Sr. Caramuel; y Esquivel nos hubiera 
«dado, á no morir temprano, una cumplida geografía, co-
« nio Álava y Ihaumoni nos dio el arte mil i tar ." = E1 abate 
Lampillas, en el tomo I I I del Sagyio Storico-apologelico delta. 
ÍMleratura spagnola, impreso en Genova, año de 1778, dice 
también, pág . 1 9 1 , que es difícil hallar otro que exceda á 
Ciruelo en el Curso de mafemáticas, aun no estando entonces 
lan ilustradas como en los siglos posteriores. 

En esta obra reunió el maestro Ciruelo los tratados de 
Boecio y los de perspectiva de Alacen, el primero de los cua
les, según decia J. F . Andrés Ustarroz, tradujo con alguna 
libertad las obras mas elementales, que de aritmética, geome
tría y música nos han quedado de los griegos, y las de astro
nomía y mecánica (jue se han perdido según dice Casiodo-
ro (tom. 7.° , pág . 51); y el segundo sirvió de guia para otros 
escritores explicando cou mas claridad la refracción astronó
mica, y proponiendo un método para observarla y determi
narla con mayor exactitud por medio del instrumento as
tronómico de las armilas ( tom, 8.°, p á g . 8 ) . 

PEDRO COLOMA, secretario de S. M . , caballero de la dr-
dende Santiago, consejero de Guerra é Indias: 
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Informe que d'w en Madrid, â 22 Je febrero de 103-1, JO-
bre los puestos que tuvieron en la junta de armadas los gene
rales D . Lope de Hoces y Martín de VallecUla.^UciWixhnsG 
en Sev., leg. 2.° de Papeles de o/ícto, y hay copia CD e] De
pósito hidrográf ico, tomo 24 de mss. 

Murió en Madrid, feligresía de San Martin , á 24 de se
tiembre de 1G00. 

DON P E D R O - M A N U E L COLON DE PORTUGAL, duque do 
Veraguas, almirante y adelantado mayor de las ludias: 

Memoriai al Rey pidiendo resarcimiento por la isla de Ja
maica, que hacia la parte principal de su mayorazgo, y ha
biéndose apoderado de ella losingleses en 1656, les había sido 
cedida por el tratado de paz. No tiene fecha; pero como lo 
presentó reinando Carlos I I , seria de 1665 en adelante. 
Estaba impreso en Sev. cód. P , rotulado Alegationes juris; 
y bay copia en la colección de mss. del Dep. h idr . , tomo 29. 

PEDRO CORZO piloto: 
Relación escrita en 1527 del descubrimiento del río Cha-

gre, que él hizo con el capitán Fernando de la Serna.—Véase 
FERNANDO DE LA SEENA. 

PEDRO CUBERO, presb í t e ro , que nació año de 16IR en 
E l Fresno de Aragón (cuyo pueblo no está en el Diccionario 
geográfico de Miñano) . Viajó por Europa, Asia, Indios occi
dentales, y sus mares, según Ign. de Asso De Libris r a -
r í on íms , etc., pág . 83 y s ig . , y escribió: 

Peregrinación de la mayor parte del mundo, Madrid 1680 

en 4.° 

descripción general del mundo. Nápoles , por Salvador 

Cortaldo, 1 6 8 4 , 4 . ° 

Segunda peregrinación. Valencia, por Jaime Borda/íu', 

1697. 4." 
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De la primera de estas tres obras hace también mención 
eí continuador de la fíib. de A . L . PineJo, tomo 2.", colum
na 706. 

PEDRO CHACON , presbí tero natural de Toledo, de quien 
y de sus escritos da larga nolicia D. Nic . Ant . B'ibl'wlheca 
hispana nova, tomo 2 .° , pá^s . 179 á 184: 

Ñolas muy copiosas y de mucha erudición á Pomponio 
Mela De Si lu Orbin. Ms. en lat in, que exislia en la libren;* 
de Lcida. 

Fragmento de aalrología, ms. en la l ibrer ía Ambrosiana. 
=Tambicn hacen mención de las Ñutas A. L . Pinelo, 

tipil, de J i ib . , pág. y Barcia su continuador en el t o 
rno 3."t col. 1235. liste la hace asimismo del fragmento de 
astrologia, lomo 2 .° , foi. MCCXIV, col. 2.a 

PEDRO CEIERRAI, PAGAN, roncales: 
Memorial t¡uc presenta á S. M.t <jue Dios guarde, sobre ¡a 

saca de los árboles para los navios y fábrica de alquitrán, año 
de 1680. = Que según Asso De Libris rariorilms, pág . 82, 
estaba en la biblioteca Alfonsina, T. Sí- , mini. 22, y ha
bla de pinos en las riveras del Esca, su conducción por esle 
rio hasta donde vacia en Aragon, etc. 

PEDRO DÍAZ. Por Real cédula expedida en Santaren, á 
5 de junio de 1581 , fué nombrado pilólo mayor del Rio de 
la Plata con el salario de 36,000 mis., en lugar de Jácomc 
Luis , que Iiabia muerto; y por otra dada en San Lorenzo á 
16 de setiembre de 1586 se le aumentaron 14,000 mrs. en 
atención á haber ido al estrecho de Magallanes con el g o 
bernador de Chile D . Alonso de Sotomayor ; según Ccan Ber
mudez, en A'íjíicias socadas de Ser. , p á g . 5 6 . — E s c r i b i ó 
Diaz: 

Memorial al Rcij, con feeha de Sevilla 16 de agosto de 
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para el estrecho de Magallanes saliese á principio de setiembre. 

—Hal lábase en Scv., copia coclánoa, enlio los papóles 
de Ia Cont ra tac ión; y de ella se sacó la que existe en el De
pósito hidrográfico. 

Derrotero de la navegación que se hahia de hacer de Espa
ña al rio de ia Plata y al estrecho de Mag allanes.~Úv\»]fíí\] 
on Sev,, leg. 2.° de Cartas, consultas, etc., y copia en el 
Dep. l i idr . 

PEDRO DE DURANGO: 
Relación, con fecha 17 de setiembre de 1573, dirigida á 

Tomas de Escorza, vecino de Sevilla, de las presas qve hicie
ron á los franceses los cosarios que salieron del puerto del Pa-
mge con el capitán i ) . Luis de Caravajal.—Copia que exislia 
en Sev., y hay olra en el Dep. hidr. , tomo 2Ü de mss. 

DON PEDUO ENGUERA , nalural de Alcañiz, fué niaesh o 
de mátcmaUcas de los pages del Hoy, y del Real cuerpo de 
aríillcría. Escribió: 

Discurso osfromímico sobre el eclipse del sol que el día 
12 de mayo á l a s 8 horas y 8 minutos de la mañana se obser
vará en esta coronada villa áe Madrid en este presente año de 
1706, Impreso en dicho a ñ o , en 4.° 

Tratado de los relojes solares.—Madrid , 1723, en 4.° 
Adición del reloj vertical con declinación, y sin ella el 

reloj oriental y occidental; y en todos, puestos los signos ¿i Ja 
obra de Varia comensuracion para la escultura y arquitectura 
compuesta por Juan de Arfe y y publicada con ella en su 4.1 
edición.—Madrid: imprenta de la viuda de Pedro Enguera. 
1730, fol . 

Adición al lunario de Gerónimo Cortés, valenciano, (pie 
hizo juntamente con D . Gonzalo Antonio Serrano y se p u 
blicó en Madrid año de 1741 en 8.° según Ximcno en / í s -
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cr'Uoret del reino de Valencia, tom. 1.°, pág . 272, col, 1.* 
—Latassa, Ííi6/, n . âe Escrit. arag. , tom. 4 . ° , pág-inas 

4-71 y sig, 

Dow PEDIU) ENRIQUEZ: 
Velas batallas en el Océano contra el Mulato y Pie de pa 

lo, pratas. Imp. 1641, í b l . = E l continuador del E p t . de 
Sib. de Piaolo, tomo 2.% col. 608. 

PEDRO DE ESPINOSA, salmanticense, y maestro en ar^ 
tes en aquella universidad: 

Comentarios áSacrohosco, imp. con la Esfera en lat in. Sa
lamanca, por Rodrigo Castañeda. 1550 , en 8 .0=E1 cont i 
nuador de la Bib. dePinelo, torn. 2 . ° , col. 962; y D. Nicolas 
Anlonio Bib, Imp. nova, tom. 2 .° , p á g . 1 9 1 , 

DON PEDRO FEIGUEIIU. 
"Redujo á Tablat d viaje de los Nodales, año 1621 , se-

«gun Betancur en el Teatro mejicano, tomo 1,°, cap. 8, 
«pa r t e 1.% que dice vió otra demarcación de los países quo 
«contenia en poder de D. Andrés de Medina, general de 
« F i l i p i n a s . " = E 1 continuador de la B i b . de Pinelo, tora. 2 , ° , 
col. 670. 

PEDRO FERNANDEZ DE BUSTO, gobernador de Cartagena 

de Indias: 
Parecer que dio, año 1577, sobre st eran de mas efecto 

para la guarda de aquella costa los galeones, que no las gaie~ 
ras. i=Haliábase original en Sev., leg. de Papeles tocantes á 
las galeras de Tierra-Firme y Cartagena, años 1571 â 1589. 

DON PEDRO FERNANDEZ DE NAVARRETE, caballero de la 
Orden de Santiago, comendador de Torres y Cañamares , 
almirante general de la armada del mar Océano y gober-
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nador de las armas de la provincia de Guipúzcoa, hijo de 
D. Mart in Fernandez de Navarrete y Dona Catalina de A y a -
la ; nació en Navarrete en 1647. Cursó en la universidad de 
Valladolid hasta la edad de 20 años, en que obtuvo el empleo 
de capi tán de infantería y entró á servir con una compañía 
de la gente, que se alistaba en 16G7 en Mallorca. Embarcóse 
entonces con ei tercio del conde de Moncloa y siguió ha
ciendo sus servicios en campañas marítimas ya en la armada 
de D . Francisco Roco y Castilla, ya en la del príncipe de 
Montesarcho, ya al mando de otros generales, habiéndose 
hallado en el socorro que en Gibraltar se aprontó para Ceuta 
en 1672, en la loma de los fuertes de S. Agustin y S. C i r 
ios de las Alucemas, y en el combate que se dió contra la 
armada francesa en el cabo de llasocolmo par evitar que en
trase socorro en Mccina. En 1675 luciéronle capitán de 
caballos corazas, y con este empleo volvió á embarcarse en 
la armada del príncipe de Montesarcho, que pasó á las costas 
de Sicilia: su serenidad y acierto fueron de gran servicio en 
«na horrible tormenta en que perecieron 7 navios ; con solo 
su buque derrotó luego á dos franceses que quisieron apre
sarlo , y en el combate que después se dió contra la armada 
francesa en el golfo de Catania mandó la artillería de es l r i -
vorde l a lcázar , y los franceses tuvieron que abandonar el 
puesto á pesar de la superioridad de sus fuerzas: no menos 
se distinguió en las jornadas que subsiguieron. 

Vuelto á España sirvió de maestre de campo en el e jér
cito de Cataluña y continuó sin intermisión en este cargo 
en el principado y en varias campañas de los presidios de 
África; fué gobernardor interino de Al a rache. En Oran hizo 
grandes servicios en el dilatado sitio con que los argelinos 
molestaron aquella plaza (año 1688) habiendo solicitado por 
su anhelo de servir á su rey en los mayores riesgos pasar en 
clase de particular al castillo de Rosalcazar, que era el mas 
avanzado y batido de los enemigos, donde estuvo, hasta que 
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pasados algunos dias le mandó volver á la plaza el general 
por ser en ella mas necesaria su presencia: salió con el go
bernador á campaña y tuvo una parte muy principal en la 
reducción de los Alarbes y Zafwas á la obediencia del rey, 
en la persecución del caudillo Lazari , y en cuantas ocasio
nes ocurrieron; no habiendo tenido de parte del rey mas so
corro que dos panes al dia en todo el liempo que estuvo en 
aquellas plazas. 

Tantos servicios merecían recompensa, y en alencion á 
ellos y á los conocimientos adquiridos en tantas navegacio
nes y campañas de mar, en 1692 le hicieron almirante ge
neral honorario del mar Océano para suplir las ausencias 
del propietario sin limitación alguna, y al poco tiempo se 1& 
confirió el gobierno dela armada naval de Flandes, en todo 
el tiempo que se bailase en Jas costas de España . Por salida 
al mar del conde Fernán Nuñez y del almirante general Doa 
Honorato Bonifacio Papacbino lomó el gobierno interino de 
todas las dependencias de aquella armada; y por muerte de 
Papacbino obtuvo en propiedad el cargo de almirante gene
ral de la armada de Fíandes . En junio de 1090 se le ditS el 
mando de una escuadra para pasar á Amér ica , y en setiem
bre sele nombró gobernador de mar y tierra de las fuerzas 
destinadas á echar de las costas del Daricn á los escoceses 
que estaban desembarcados allí, con instrucción de obrar 
cuanto fuese preciso sin reconocer mas superiores que los 
vireyes del Perú y N u e v a - E s p a ñ a . Acompañóle en esla es-
pedicion con el cargo de su piloto mayor el acreditado al
mirante D. Antonio Gaztañeta . Antes de su llegada al Darien 
ya el gobernador de Cartagena 1). Juan Pimienta habia arro
jado á los escoceses; así es que según las órdenes del g o 
bierno después de haber tomado las providencias oportunas 
para la seguridad de aquellas plazas, volvió á España. Conti
nuó en Cádiz con el empleo de almirante general de la ar
mada del mar Océano desempeñando de órden del gobier-
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^no cuantas comisiones necesitaban inteligencia y energía . A 
él se encargaron en los anos que permaneció en Cátliz el 
apresto y armamento de varias escuadras, que á pesar de 
]as dificnlíades que ofrecía la penuria del tesoro aprestó y 
.armó á satisfacción del gobierno. Ansioso de servir á su pa
tria quiso embarcarse en uno de los galeones de la escuadra 
que él mismo habia habilitado, y que al mando del barón de 
Poiuti fué sobre Gibraltar , y lo hubiera hecho á no llegar á 
entender á la sazón que el rey no era gusloso de ello. 

Su cargo de almirante general no dejó de proporcionarle 
disgustos. Gefe celoso de su autoridad, y hombre de genio 
duro y tenaz, no podia llevar en paciencia la intrusion , en 
negocios y dependencias peculiaresá su empleo, de los m i -
jiistros franceses que el nuevo gobierno había dcslinado allí. 
Uno de los motivos que mas fomentaban sus disgustos era el 
nuevo arreglo de la marina á que no fué adicto; exacerbando 
su ánimo el modo indigno con que quisieron estrecharle à 
rendir su opinion, que fué negar el pago de los sueldos á lodo 
su departamento y áé l la licencia que tenia pedida para venir 
á la corte á atender al reparo de su salud. Estaba á la sazón 
de gobernador interino de Cádiz por ausencia del conde de 
Fernán Wuñez; mas luego que puso en posesión del gobierno 
á D. Pedro José de los Kios hijo del gobernador propietario, 
que habia oblenido la futura de este empleo con órden de 
entrar á obtenerlo en cualquier caso de cesar su padre, i n 
sistió p or ¡Si licencia que tenia pedida, exponiendo que en
tretanto quedaba en clase de soldado en la plaza, en cuya 
conformidad continuaria el resto de la campaña; aprobóle 
el rey esta determinación , concediéndole que en acabándose 
la campaña fuese á ponerse á sus reales pies. En 17 de jul io 
de 1707 nombróle gobernador do las armas de la provincia 
de Guipúzcoa, y á los tres años, habiendo conseguido licencia 
para trasladarse á tomar las aires patrios á causa de sus do
lencias-, murió en Navarrete á 10 de jul io de 1711. 
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Tiene lugar D . Pedro Fernandez de Navarrete en la B i 
blioteca man'li ma por los escritos siguientes : 

Refrescntacion hecha à S. M . de árden del cavilan general 
de la armada del Océano , que en 19 de abril de 1684 le 
comisionó á Madrid para que como sujeto de auloridad y 
tan instruido en la decadencia de aquella armada lo hiciese 
presente al rey y solicitase su remedio. 

Relación ciremsianciada dada á S. M . del estado en gire 
dejó las plazas de Tierra-firme á su vuelta de la expedición 
delDarien, escrita por orden del rey que le previno le d i e 
se parte del estado de las provincias de Amér ica , de las pro
videncias que tomó para la seguridad del Daricu, y de las 
ocurrencias do su viaje. 

Derrotero -para las flotas que van á nueva España , que 
formó y remitió al gobierno en abril de 1705. 

También se le cree autor de un Vocabulario de términos 
de marina y que hallamos entre sus papeles escrito de su 
propio puño y que con o t ro , que á fines del siglo X V I I corria 
ms. entre los oficiales aplicados, sirvió para corregir ymejo-
rar el vocabulario mar í t imo publicado en Sevilla para uso de 
los niños que se educaban on el colegio de S. Telmo; y tam
bién de auxilio para el Diccionario mart timo español publ ica
do en 1831 en la imprenta real. 

Los papeles del almirante D. Pedro ocupan en el archivo 
del Depósito hidrográfico un lomo entero de nuestra co
lección. 

PEDRO FERNANDEZ DE QUIRÓS, p o r t u g u é s , natural de 
É b o r a ; de quien A. L . Pinelo dice en su Epitome de Bibl io
teca, pág . 99: 

"Re lac ión de su v ida , que es un tomo grande ms: en 
«él pone por acciones principales tres viajes á ¡as islas de 
a Salomon: el 1.° hecho por Álvaro de Mendaña el a ñ o 1567: 
* el 2.° por el mismo Mendaña, en que Pedro Fernandez fué 
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«por piloto mayor el año 1599: el 3.° hecho por solo Pedro 
« Fernandes, como capilan general el año 1605, todos salten-
«do de Lima. £1 primero se halla en Morga; el segundo en 
« Cristóbal Suarez dcF igue rôa ; y parte del tercero en Torque-
« m a d a , impresos." 

E í eonlinuador de A. L . Pinelo, tom. 2 .° , cols. 704-
y sig., añade á lo dicho: 

" Andan separadas las fíe/aciones de ios viajes á las islas 
« de Salomon y tierra austral con Álvaro Mendaña. Manus-
« crito fol . 

'* Historia ó Relación del segundo viaje del adelantado 
«Álvaro de Mendaña â las islas de Salomon, siendo piloto 
«mayor y capitán el autor; y prosigue con la Relación del 
«viaje que hizo 61 mismo como general de la misma tierra 
« a u s t r a l , población en ella, arribo á Acapulco, y venida á 
« E s p a ñ a , hasta que se le mandó i r con el príncipe de Es-
«qui lache el año 1614 con las cédulas Reales, carias y 
«providencias que se dieron á la letra: ms, en la libre-' 
« r í a de Barcia. 

" Memorial al Rey sobre la población de las íierras «i ts-
* trates: impreso, folio, con el nombre de Fernando de Qai-
*rós , en la librería de liigot, 

" E l Descubrimiento de la tierra austral: en 4 . ° , latin; 
« y está impreso con el i)escuf>rím¡cn!o de Hudson. 1712: 4 .° , 
« la t in . 

" D i o 50 Memoriales al rey sobre la providencia para 
« l a conquista y población de dichas islas de Salomon y tierra 
« Austral: el 1.0 contiene las grandezas y riquezas de las l ier-
« r a s referidas, tratando de Iodas las relaciones que hasla 
« entonces se habían dado al rey sobre ellas: el 2.° los pcli-
« gros que pueden resultar de que se apoderen de ellas los 
« e n e m i g o s , á sus indios, y á las Indias, etc., y afirma te 
tó ner escritas mas de 600 hojas sobre esta materia. 

" E n otro Memorial que dió sobre la Iterra y modo de 
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«e l la , recopilando lo mas esencial para su intento, que (rae 
« á la letra ía Relación, que los indios de Taumaco le dieron 
«de mas de 60 islas pobladas, 

'* Relación sumaria que sacó de la que le dió el licencia-
« do Hernando de los Rios Coronel, procurador de Filipinas, 
« de ío fjfwc sucedió á Miguel Roxo de I t r i l o . 

" Rdac'wn sumaria, que sacó en Madrid, de la que le 
« dió el cavilan mayor del Maluco Rui Gonzalez de Sepiera, 
« de lo que viá ij supo de la tierra auslral durante s u gobier-
«HO, imp. f o i . , sin ano ni lugar, aunque parece es en Ma
tt drid, año de 1610." 

Antes de este largo artículo , en el tomo 1.° y en el 2.° 
ya citado , cois. 300 y 670 , pone el propio Barcia, continua
dor de Pinclo, estos otros dos de Quiros. 

"Nar rac ión de la tierra de los Samojedes y Tengoesíos en 
« Tartaria. 1612. 4°. lat in ." 

« Trabajó (P. F . Quiros) con gran diligencia y cuidado en 
« el dascubnmienío y población de las islas de Salomon : 
« aun no saben los extranjeros el nombre , y le llama Quir ó 
« Fernando Quir , como se puedo ver en Laet, Grocio, Drau-
«dio, Moreri y otros, ele." 

1). N ic . Ant . hace también mención de la Relación ms. 
que Quirós escribió de su vida , y del viage al descubrimiento 
de las islas de Salomon.=Bibl . hisp. nova, tom. 2 . ° , p á g i 
na 192. 

A todo lo cuai podremos añadir otras noticias de los es
critos de Quirós» y extractos de ellos, aunque es de presu
mir que serán no diferentes, sino una parte de los citados 
por diebos bibliógrafos; á saber : 

Memorial que dió à S. M . sobre el descubrimiento que hi
zo en IGOü de las tierras incógnitas australes, á los 15° y 20' 
del polo antartico, á las cuales nombró Australia del Espíri tu 
Santo ,—Hal lábase copia en la biblioteca colombina de Ja 
catedral de Sevilla, cód. ms. en 4 . ° , n.0 43 , folios 114 á 
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120; de donde se sacó la que cxislc en la Colee, de mss. del 
Dep. hidr . 

Sumario breve de la relación y derrotero del viaje que 
hizo el capitán P. F. Qu'trós, de nación portugués, en el des
cubrimiento de las tierras incôgnilas de la parte austral del 
mar del Sur, que salió del Perú por fui del año 1 0 0 5 . = 
Hallábase en Simancas sala del Patronazgo nuevo , leg. Ulu
lado España-Cast i l la , año 1609. Sexto de este a ñ o , ít.0 218. 

En el mismo legajo habia ol io Memorial que diú en 1609, 
el cual principia: Vuelvo á m i tema, y digo que se llene por 
cierto... y acaba: y necesidad de esta causa , pues ha de ser 
por una vez.—Ilabia asimismo : Sumario de lo que contieno 
el papel que ha dado ( 1609) el capitán P. I<\ Quiros sobre los 
descubrimientos que ha hecho en las índias , y $u población: 
principia, que ha mas de año y medio que trata de este ne
gocio acaba, y bien público se puede seguir dél.-— Giro 

Memorial al Rey, adjunto á consulta del consejo de Estado, 
de jul io de 1609: principia, Señor: E l capitán P. F . Quirós 
en razón del caso que ha mas de año y medio que propuse 
acaba, haga V. M . lo que hizo la católica Reina Doña Isabel 
con Colon. 

En el propio archivo de Simancas , leg. de E s p a ñ a - C a s 
t i l la , año 1610, Quarto de este a ñ o , núm. 223 , existia otro 
Memorial que dió en 16 de junio , sobre cosas que pide para su 
jornada; con decreto del consejo que principia: E l capitán 
Quirós dá intención de contentarse.., y acaba , fn lo demás 
hay muchas dificultades.-—Y ademas, en el negociado de Se
cretaria del P e r ú , leg. Indiferente, Consejo, Consultas, 
1608-15, núm. 523 , una representación del consejo de 
Indias al Rey, de fin de octubre de 1610, proponiendo se 
recogiesen, para que no cayeran en manos de extranjeros 
los memoriales impresos de Quirós , en que bacía relación de 
sus viajes. E l rey Felipe I I I decre tó : "que los recoja el mis-
«mo Qui rós , y los entregue al consejo." 
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Finalmente, Manuel de Faria y Sousa en su Comenta
rio sobre ¿os Lusíadas de Camoens, imp. en Madrid aüo de 
1639 , contrayéndose á la octava 14 del canlo 7 . ° , pág . 241 
dice: " C l a r o está que habiéndose hecho los portugueses 
«tan ancho lugar en todas las cuatro partes del mundo, si 
«el diera mas de s í , no faltaran ellos á e l la : digo , si elios 
«fueran hoy lo que entonces * ó si entonces se tuviera luz de 
«la nueva t i e r r a , que hoy se llama incógnita austral, y 
« d e q u e ya hay tantas noticias: siendo también por tugués 
«el primero que aportó en el la , y se llamaba Pedro Fernan-
ttdez Quirós, capitán y piloto doctísimo en la mar iner ía 
«que costeó ochocientas leguas de esa tierra en el tercer 
«viage que hizo del Perú á Filipinas en demanda de Jas islas 
«de Salomon el ano 1606, y finalmente pereció con todos 
«los que llevaba en esta navegación." Esto último es equi
vocación manifiesta; pues ya queda visto que estaba en Ma
drid aun en 1614, y en este ano pedia auxilios para otra 
espediccion; y habiéndolos obtenido ( i ) , y comelídose ó en
cargado las disposiciones para el efecto al príncipe de Esqui
ladle, que á la sazón iba por virey al P e r ú , dieron á Quirós 
800ducados de ayuda de cos í a , seis raciones diarios y em
barcación l ib re , con que pasó al mismo tiempo á Tierra-firme 
y fué Dios servido quitarle de trabajos , muriendo en Panamá 
y dando fm á tan honrados intentos. 

EXCELENTÍSIMO FREV DON PEDRO For.cu DE CAMJOXA 
DE ARAGON ! capitán general, duque de Segorve, embajador 
de España en Roma, virey de Nápoles , consejero de Esta
do, etc. Nació el año 1612 en la ciudad de Lucena ? obispado 
de Córdova , y vivia por los años 1678. Escr ib ió : 

(1) Relación del descubrimiento de las islns occidentales del Perú, 
inserta en cl Diorio de Lima, desde H á 21 de julio de 1792, núme
ros 102 á áOü.^Dahimplií, F ia je s en la mar del S u r por los españoles IJ 
los holandeses, traducidos del inglés al francés por el Sr. de Trcvillc, 
impresos en Paris año de 1774, 8.°, págs. 82 y 272. 
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Geometria militar, en que se comprenden las maltmálicas 
íií la fortificación regular é irregular, defensa y ofensa de una 
filaza, y las tablas polimétricas proporcionales de ellas. Imp. en 
Nápoles, por Egidio Longo, 1661 , 1671 y 1678, f o l . = 
Huerta, B i b l . mi l . españ. pág . 1 1 0 ; Muñiz , Bib l . cisterc. 
pág. 144: D . Nic. An t . , Bib l . h. nova, edic. de Madrid t o 
mo 2 . ° , p á g . 171 : Lucuce, catálogo al principio de sn libro 
de Fortificación: Miñano, Dicción, gcogr., art. LUCENA, lo
mo 5.° p á g . 2 7 0 ; y Torres Amat. , Escril . catalanes, pág . 
que debe ser 156 y no 176, así como es equivocación en te
ner por catalán á dicho Sr. Duque. 

PADKR PEDRO FONTIVEUOS: j e su í t a : 
Caria á D . Alonso Martinez de Espinosa con la noticia de 

los sucesos de su navegación de Cádiz á Veracruz, año 1642.— 
Ms. que existia en Is. , cód. 21 , y hay copia en el Dep. h i 
drográfico , tom. 12 de mss. 

FRAY PEDUO GARCÍA , natural de Salamanca, tomó el 
hábito de monge de San Bernardo en el monasterio de Mo-
rerucla el año 1601 , y dejó escrito para darlo á la prensa: 

Minerva arquitectónica, que es escuela de todas las artes 
liberales que sirven á la arquitectura como á su reina y seño
ra. ^ H a l l á b a s e en el archivo de dicho monasterio, según 
WuDiz, B ib l . cisterc, pág . 150. 

PEDRO GARCÍA FEBNAJÍÜEZ : 
De navegación, derrotas, pilotaje y anclaje de la mar: 

traducido al francés por Juan Marnet, con el título de l e 
grand Rolusier, pilotaje el anchoraje de mer. = Ant. L . P i -
nelo , Epítome de Bibl io t . , pág. 147 ; su continuador Barcia, 
tom. 2 . ° , col. 1163; Huer ta , Bib. m i l . españ. , págs . 109 
y s ig . ; y D . Nic. A n t . , Bibl . hisp. nova, tomo 2 . ° , p á g i 
na 19o. = Es libro r a r í s imo , que hubo de imprimirse p r i -
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mero en castellano, y después en francés por dicho Marnet 
en 1520, i 5 3 2 y 1671 , en 4 . ° ; y v i un ejemplar castellano 
en poder del Sr. Bayer, que lo hizo venir de París en 1791, 

Dos PEDRO GIANNINI, primer profesor en el colegio de 
Hería de Segovia. 
—Véase DON CIPRIANO VIMERCATI. 

PEDRO GoiiiíO nn VITORIA , natural de la ciudad de Se
villa, hijo de Francisco de Vitoria y de Doña Isabel'de Metta: 

Naufragio y 'pemjrinacion de Pedro Gobco de Vitoriaf no-
taral de Sevilla , escrito por él mismo. Dedicado á la Exceíen-
l íúma Señora Doña Juana de Sandoval, condesa de Niebla, 
i i n Sevilla por Clemente Hidalgo. Año 1510.—Un tomo cu 
8.° de ICO folios ú hojas, sin las 7 que ocupan la Real l i c en 
cia ó privilegio por diez anos para su impresión, expedido en 
Valladolid á 20 de marzo de dicho año , á favor de Doña Isa-
he í , madre del autor, ya viuda; la tasa de la obra ; la dedica
toria por la misma á aquella Señora ofreciéndole este pequeño 
discurso como fruto del único hijo que tiene , muy ejercitado 
en trabajos y peligros, y que de nuevole ofrecerá con su venn 
da; y una advertencia ai íceíor diciendo que hacia años habían 
pasado por 61 las cosas que refiere, escritas por obediencia.— 
Está dividida la obra en ocho libros, que tratan: 1.0 Del viaje 
de España á Panamá, foi . 1 ú 28. — 2.° Idem desde P a n a m á á 
la costa del Perú , 28 á 50. ~ 3 . 0 Algunos sucesos, y la des
graciada muerte de un compañero, 5 0 á G 5 . = 4 . 0 Prosecu
ción del viaje, y otros acontecimientos, G6 á 86. — 5.° A l g u 
nas cosas notables y de admiración , hasta verse ya entrega
dos á la muerte, 80 á 105.—G." Vida de Santa Teotisla, 
monja de Lesbos, 105 á 124. —7.° De como envió Dios quien 
los librase de aquel peligro; y continuación del viaje y de 
los trabajos, 1 2 i á 142. = Y 8.° en que se da Gn al camino, 
basta renunciarei autor al siglo, entrando en religion. Esto 



fuó en la Compañía de Jesus hallándose aún segim parece 
en el P e r ú ; pero murió en Sevilla extra sociclafem, fenl srp-
íníi</ejiariüs, dice 1). Nic. Antonio al hacer mención de d i 
cha obra en la fíibl, hisp. nova, tom. 2 . ° , pág. 199 de la 
edición de Madrid , como la hacen también Pinelo en su Epi
tome de Biblioteca, pág . 100, y su continuador Barcia, l o 
mo 2 . ° , cois. 706 y 707; añadiendo este y ] ) . Nic. Ant . , que 
la tradujeron el P. Juan Biselio al latin con doctos comenta
rios , que publicó con el título de Argonauticorum ilmerieft-
norum, 1647 y 1698, en 12.0) y Jorge Anlin en alemán. 
Ingolstad, 1622 y 1628; 8.° 

Fn.vy PEDRO GONZÁLEZ, DE AGÜEROS, franciscano de la 
regular obserrancia cu el P e r ú , procurador de su órden cu 
Madrid, etc: 

Descripción historial de la provincia y archipiélago de 
Ch'üóe, en eí remo de Chile y obispado de la Concepción. De
dicada á nuestro Católico Monarca D. Cárlos ¿Y, ele. Año de 
MDCCXCI. En la imprenta de 1). Benito Cano: un tomo 
en 4.° de 318 págs . , con una estampa del árbol que en fi
gura de cruz y crucifijo se halló en c\ \al le de Limache (pá 
gina 1 5 ) ; y al fin un mapa, grabado por F . Ugena, de la 
provincia y archipiélago de Chilóe, que formó Fr . Pedro 
por el or iginal , de punto mayor, remitido al Rey año 17í)2 
por el virey del Perú conde de Superunda. 

Divídese la obra en dos tratados: contiene el 1.0 el esta
do natural y político de la provincia y archipiélago de Chi
lóe en 15 capí tulos , que expresan la fundación de sus ciuda
des y pueblos, la rebelión de los indios, establecimiento de 
los españoles , situación geográfica, provincias confinantes, 
mar que le circunda, sus costas, puertos y pescados, terre
nos , frutos , temple , babitantes y sus conslumbrcs, comer
cio y gobierno militar y político. E l tratado 2 .° , í o n t r a i d t á 
lo espiritual y eclesiástico de aquella provincia, trata en 7 

i i 36 
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capítulos de ios primeros sacerdotes que evangelízaroo aliff 
curatos , número de pueblos y de feligreses, expulsion de los 
jesuítas , sustituidos por otros misioneros , etc. Y después de 
dichos tratados , aüade : 1 .Q un sumario del diario de ia ex
pedición que hizo el piloto D . Francisco Machado desde el 
puerto de San Antonio de Chacao en Chilóe para reconocer 
los archipiélagos de Guaitecas y Gnavaneco; cuyo diario lo 
ent regó su autor al gobernador de !a provincia en 11 de j u 
nio de 17G9 : 2.° un extracto de la expedición que F r . Benilo 
Marin y Fr . Julian Heal hicieron á los mismos archipié lagos 
en 1778 y 1779 para l;i reducción de los gentiles : ,3.° segun
da expedición á los mismos lugares y al propio objeto por 
Fr. Francisco Menendez y Fr . Ignacio Vargas á fines de 1779 
y principios de 1780: 4.0 bajo el t í tulo de Noticias p r á c t i 
cas é individuales de las islas llamadas de Otahili ó Carolinas, 
situadas en el mar dd Sur ó Pacífico, puhlica un extracto de 
la expedición que fué á ellas en 1774 desde el Callao de L i 
ma , conduciendo misioneros franciscanos para el catequis
mo: 5.° diario de los acaecimientos particulares en el puer
to de Santa Cruz de Ojalitura al regreso de la isla de Oraya-
lea: 6 .° noticias adquiridas de los indios mas formales y dis
tinguidos en la isla de Amat , y comprobadas por otros de 
iguales cualidades: 7.° extracto de lo que experimeolaron 
los misioneros en los gentiles de la isla de Olal i i l i é inmedia-
las desde 28 de enero de 177ii que se situaron en el la , hasta 
12 de noviembre del mismo año qne se retiraron al Callao. 

Véase Dos JOSÉ DE ANDU Y VAUELA. 

DOCTOR DOS PEDRO-MARÍA GONZALRZ , ca tedrá t ico de! 
Real colegio de medicina y cirujía de Cádiz , socio de número 
de la Económica de la misma ciudad, honorario de la Real 
academia módico-práctica de Barcelona, y de la de medici
na de Murcia: 

'/Vaiado de las enfermedades de la gente de mar, en que 
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se exponen sus causas y los medios de -precaverlas. Madrid, en 
la imprenta Heal, año de 1801 , eu 4.0=Consfa do tros par
tes: expouc en la 1.a todas las causas que en la vida ma
rinera producen enfermedades: en ía 2.* traía de estas en
fermedades, añadiendo las que son frecuentes y graves en 
América, entre ellas la fiebre amarilla, tan funesta ya en Eu
ropa ; y en la 3.a propone los medios de conservar la salud 
de los navegantes, y las medicinas qoe deben llevar los b u 
ques.—Es obra muy recomendable (corno se dijo al anun
ciarla en la Gaceta); porque está escrita, no solo con pre
sencia de todos los adelantamientos que hasta entonces ha
bían hecho las ciencias naturales en favor del arle médi
co y singularmente de la gente de -mar, sino por propias 
observaciones del autor en sus viajes al rededor del mundo, 
y por el Mediterráneo y otros mares. 

Memoria sobre el uso de los cloruros de óxido de sosa y de 
cal. Por M r . A. G. Labarraquc, farmacéutico de Paris, miem
bro de la sociedad de Medccina, etc., ele. Traducida del fran
cés al casíellano por D . P. M . G.—Impresa de órden supe
rior. Madrid. 1828. Por I ) . Miguel de Burgos: un cuaderno 
<le 72 págã . en 4 . ° , comprendidas desde la 65 al fin 28 no
tas del autor, á mas de cinco en el cuerpo de la obra por el 
traductor, págs. 7 , 2 0 , 4-3, 45 y 55. En la segunda de 
estas dice : " H a mucho tiempo que en España se conoce la 
« eficacia desinfectante del cloro : en tal concepto lo propuse 
« para purificar la atmósfera viciada y corrompida en lo i n -
(i terior de los navios, como puede verse en mi Tratado de 
«fas cíifermetíades de la gente de mar , págs . 397 y 9 8 , " y 
sigue diciendo cuando y como debe usarse en los bagcles. 
La larga nota de la p á g . 45 termina prefiriendo el uso de los 
cloruros para purificar el agua mareada abordo. 

PEDRO Goos: 
E l Atlas de la Mar , ó Mundo de Agua, en que se nines-
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Iran todas Jas costas del mar de la t ierra conocida, con an 
breve Compendio de ía situación de la (ierra, y mapas y car
tas de marear. Imp. en flamenco en 1(>66, y en castellano 
en 1669, fo l . = Barcia, continuador de la l i i b . de P ine lo , 
tomo 2 . ° , col. 1119. 

DON PEDRO DE GRANADA: 
Jteíacion de sus sert'icios y de los de sus abuelos hasta el 

año 1600.—Ms. que existia en Villafr. leg. de papeles suel
tos del íi,n marqués de Villafranoa D. Pedro de Toledo; y 
hay copia en el tom. 12 de la colecc. del Dep. Iñdr. 

PEDRO DE LA HERA.—Véase B A UTO LO MÉ - V A L E \ -

T I N DE LA ÍÍIÍRA. 

PEDHO HERNANDEZ, escribano: 
Come»(arios de la jornada que hizo Alvar Nuñcz Cabeza 

de Vaca, gobernador, al Rio de la ¡Hala. Imp. con el viaje 
<let mismo Alvar Nuñez á la Flor ida=Pinclo l íp i t . de B ib . 
págs. 87 y 88 , y su continuador Barcia , íom. a.1", co l . 663 . 

Declaración sobre el estrecho de Magallanes, y población 
que hizo en él Pedro Sarmiento , y salida de España, con 
Diego Flores Valdés el año 1581. Ms. que existia en la l i b re 
ría del mismo Barcia; según dice en dicho tom. 2 . ° , col . 667. 

PEDRO HISPANO, p r e s b í t e r o : 
Comen/arios sobre el compendio de la Esfera de Sacrobos-

Cí).=Barc*ia, en dicho torn. 2 . ° , col. 961 ; y D . Nic , A n t o 
nio. , fíibl. h . vet. 

DON PEDRO HURTADO DE MENDOZA , caballero de la áv~ 

den (le Calatrava: 
Espejo geográfico, en el cual se descubre breve y clara

mente asi lo cicnlijico de la geografía, como lo Jtisfónea que 
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pertenece á esta (an gustosa como noble y necesaria ciencia. 
Contiene el tratado de la esfera y el modo de valerse de los 
(¡lobos, con las mas modernas observaciones y algunas cerpe-
rieíirifls /isico-moíemáficas CH ÍO mas ctirioso de la fdosofia. 
Dedicado alExcmo. Sr. D. Gregorio de Silva, Mendoza, etc. 
Duque del Infantado, Pastrana y Lcrma, etc. En Madrid, 
por Juan García In fanzón , año 1690.—Un tomo en 8.°, con 
263 p á g s . , sin contar 13 hojas de principios, y 6 de índice 
al fin con Ires láminas de figuras. 

Según se espresa el autor en la dedicatoria escrita en 
Madrid á 20 de diciembre de 1 6 9 0 , se hallaba desde los 
primeros años de su niñez sirviendo á su Mecenas, y recibien
do sus beneficios en el feliz terreno de su casa , donde nació 
esta primera ílor d e s ú s estudios, que de justicia y por 
agradecimiento ponía á sus pies; empleando en ello los r a 
tos que le dejaba libres el empleo con que le había honrado 
en su casa (parece era el de secretario de cartas) y procu
rando habilitarse en otros ejercicios en que pudiese servirle 
con mas acierto. Para esto buscó las luces mas puras de la 
virtud y ciencia en los jesuí tas , donde halló un maestro que 
tomó por su cuenta el logro de sus deseos. Fruto do, este es
tudio es el Etpejo geográfico que publica ; y para la estu
diosa y útil diversion de los hijos de su amo y Mecenas ha 
procurado copiar el ejemplo que S. K . dió en la córte siendo 
joven , de su ingenio é instrucción en las matemáticas. 

Siguen la Censura del P. José Alcaraz, catedrático en 
los esludios reales del colegio imperial, fecha en Madrid á 12 
de noviembre de 1690: la ÍÀcencia del ordinario en 14 del 
mismo mes: otra Censura del Kxcmo. Sr. duque de lobena-
7.0, pr íncipe de Chalainar , de los consejos de guerra y de Ita
lia, dada en Madrid á 2 de diciembre de 1690, y la consi
guiente TAcencia del consejo expedida el 13 de aquel mes: y al 
dia siguiente 1 í están despachadas la /'e de erratas y la .Su
ma de la tasa.—La advertencia al lector es rnuv breve , cuca-
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reciendo las graades ventajas que hace la geografía á otras 
muchas partes de la matemát ica , y que solo la partición arbi
traria ó política de la tierra en provincias y estados no es su
ficiente fundamento para una verdadera ciencia. Por eso des
pués de haber definido la geografía y la cosmograf ía , la coro
grafía, topografía é h idrograf ía , reparando que la mayor 
parte de los que tratan de la primera omiten lo científico y 
principal de ella, y que otros al contrario entran en lo mas 
íntimo y sublime de la astronomía para establecer sus princi
pios , dificultando su aprendizaje, sin considerar que todas las 
ciencias tienen sus l ímites, y que la perfección de las arles y 
de los instrumentos contribuye á la exactitud de las situa
ciones geográficas, nota que, por falta de estos auxilios y 
consideraciones, en los globos y mapas de aquel tiempo se 
colocaba el principio del Nilo mucho mas allá de la línea, 
siendo así que está 11° ó 12° mas acá de la misma. L a lon
gitud del Mediterráneo advierte que se debia estrechar mas 
de 20° según las observaciones de los eclipses, que al mis
mo tiempo hicieron entonces dos insignes as t rónomos , el 
uno D. Vicente Mut en Mallorca y el otro Ismael Bullialdo 
en Esmirna. Por las noticias de los viajes hechos en aquellos 
años á Siam se habia descubierto que algunos mapas moder
nos señalaban la corte de aquel reino 24° mas oriental de lo 
que se hallaba realmente. Para remediar tales inconvenien
tes ha dispuesto este tratado dividido en tres partes. En la 
1.a se declaran las particiones artificiales del globo t e r r á 
queo, y por ellas se va descubriendo la razón de la desigual
dad de los dias y noches , la diferencia que hay en las estacio
nes del a ñ o , la diversidad de las sombras, las crecientes y 
menguantes de los crepúsculos, etc. En la 2.a se compren
dían las divisiones mas conocidas del Océano , sus islas mas 
notables, la altura de los montes, los continentes mayores, y 
lo que nos ofrece la naturaleza en la division, que por sí mis
ma nos ha señalado en el globo de la tierra. La 3.a y última 
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parte debia manifestar la distinta repart ición de los mperios 
y otros estados, grados de longitud y de latitud boreal ó 
austral de sus metrópolis , y otras circunslancais mas dignas 
de curiosidad. 

Bajo de este plan comienza la obra por los Prolegómenos 
ó definiciones de la geogra f í a , de la esfera, de la t ierra , de 
su figura , y de otros conocimientos preliminares muy cur io 
sos, en G capítulos. Luego sigue la parte 1 / dividida en 15 
secciones ó capitnlos, con lo que concluye este tomo; porque 
sin duda el autor reservaba las dos paries restantes para un 
segundo volumen que no sabemos si l legó á publicar. 

PEDRO DE IZAGUIRRE , cap i t án : 
Descripción del puerto de Cahallos y del de Sanio Tomas 

de Castilla, en la -provincia de Honduras. Año 1004.—Ma
nuscrito que existia original en Sev., leg. 3.° de Papelea 
recogidos de casa del secretario Juan de Zi r iza : y hay copia 
en la colccc. del Dep. b i d r . , tom. 13. 

PEDRO JUAN MONZÓ , natural de la ciudad de Valencia. 
Fué catedrát ico de arles en esta universidad , y uno de los 
grandes filósofos y matemáticos que la hicieron famosa en 
el mundo. E l Doctor Pedro Agustin Moría le coloca en
tre los matemáticos insignes de esta escuela, que hicieron 
glorioso su nombre entre las naciones estrafias; y el insigne 
M . Fray Miguel Bartolomé Salon que le oyó filosofía dice 
que con sola la doctrina de este gran maestro, no tenia que 
envidiar esta universidad la gloria que daban á las primeras 
de España sus mas sabios profesores. Movido el Itcy Don 
Juan I I I de Portugal de la fama de su erudición, le llamó 
para que leyese filosofía en la universidad de Coimbra, que él 
Labia fundado, como lo hizo en competencia de Nicolas Gruc-
cliio, celebre doctor parisiense, que la leia al mismo tiempo 
en aquella escuela. Restituido á su patria fué caledrálicn 
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de escritura en esta universidad, rector de la misma , y des
pués chanciller por el V . Patriarca D . Jnan de Ribera. Ob
tuvo una pavordria en la santa iglesia metropolitana des
pués de la bula de Sixto V del año 1588 , y en el de 1599 
un canonicato que vacó por ascenso de D . Feliciano F igue
roa al obispado de Segorve. 

En el mismo año tuvo dos funciones sumamente honrosas 
y lucidas. La una en el dia 23 de a b r i l , presidiendo las 
conclusiones que mantuvo en el teatro de esta escuela el 
Doctor Bernardo Delgado, natural de la Isla de Menorca 
para el grado de teología en presencia de los reyes católi
cos D. Felipe I I I y I).a Margarita de Aus t r ia , y el archi
duque Alberto y la Señora Infanta de España D.a Isabel 
Clara Eugenia su mujer, que quisieron honrar á esta univer
sidad después de haiierse hecho las velaciones de sus reales 
desposorios en la santa metropolitana iglesia, dia 18 de abr i l . 
Y la otra fué la de haber presidido en el dia 6 de junio al 
noble y virtuoso valenciano D. Alonso Coloma, obispo des
pués de Cartagena, cuando siendo canónigo magistral de 
Sevilla, obispo electo de Barcelona y visitador de esta uni 
versidad (de Valencia) por el rey Felipe H I quiso incorpo
rarse en ella en el gremio y claustro de teología ; funciones 
ambas que acreditaron el altísimo concepto que todos leniaa 
de nuestro sabio escritor. Murió en Valencia por los años de 
1605, y dejó por panegiristas de su doctrina innumerables 
discípulos suyos, que esparcidos por dentro y fuera de España 
divulgaron la gloria de su maestro. Compuso entre otras 
obras que cita Ximeno las siguientes: 

J)c Locis a¡md Aristolelem Malhemalkis. Impr. en Va len
cia , 1 5 5 0 . 

tilemcnla Arifanelicm , ací disciplinas omnes, Árisloleleam 
prccserlim Dialecticam ac Plúlosopliiam aprimé necessária, ex 
Euclide decerpta. En Valencia, por Juan Mey, 1559 y 1566, 
y por Pedro Huele , 1569: 8.° 
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Compendio y renovación del Astrolábio de D. Juan de iío-< 
xas t según el cdmpufo gregoriano: citado por Esquerdo en 
su ms. de Ingenios Valencianos. 

—Jimeno, Escrilores valencianos, tora, i . 0 , págs . 233 
y 234 : su adicionador Foster, torn, i .0 , pág. 200: Barcia, 
adicionador del Epit . de Bibi . de Pinclo, tom, 2 . ° , col. 99o; 
y D. Nicolas Antonio, l í ibl. hisp. nova, edición de Ma
drid, lom. 2 .° , pág. 204. 

PEDRO JUAN NUÑIÍZ , nahiral de la ciudad de Valencia, 
y de noble linage. Jimeno, Fuster y 1). Nicolas Antonio le 
dedican largos y muy honrosos a r t í cu los , y el segando des
hace algunas equivocaciones del primero. Fué sacerdote y 
autor de muchas obras, siendo una de ellas: 

De Situ orbis explanatioxies in Dionhium Afrum a se d í c 
talas. Valentiai, anno M D L X I L —Jimeno Escrit. valencianos 
tom. l.üf págs . 220 á 224 , y 367: su adicionador Fus
ter, tom. I . 0 , págs . 193 á 196; y 1>. Nic. Ant . , Jiibl. 
hisp. nova, edición de Madrid , tomo páginas 204 á 
206.—Barcia, continuador de la B'ibl. de Pinclo, hace tam
bién mención de la misma obra , tom. 3 .° , col. 1208. 

Hablando de ella, añade Jimeno que la dictó Nuñcz en 
Valencia año 1562; y habia una copia en la l ibrería de los 
PP. jesuí tas de Granada; otra en la del Rey, que la hizo 
sacar D. Gregorio Mayans de la que existia en aquella ciudad 
en la l ibrer ía del marqués de Villatorcas y poseía otra X). V i 
cente Salvador, secretario de la inquisición. Gaspar Escola-
no la cita varias veces, pero el ejemplar que él vid tenia 
cosas que no hay en estos otros; Pujades y Gerónimo de 
Blancas se valieron también de esta obra, la cual, como 
se ve por su t í t u lo , es una ilustración de la que Dionisio 
Afro llamado el geóg ra fo , ó en griego Periegetes según 
Barcia ( 3 . ° , ¡1207 y 1623) escribió de la Descripción del 
oròe , en verso en el año 30 antes de Jesucristo, se-
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gun parece, traducida en la t in por Jacobo Ceporiao é inclu
sa en el volumen de sus poetas griegos heróicos. Tradújoía 
también ó la imitó Prisciano Cesariense , de quien hace men
ción Julio Cesar Escal ígero [Exercit . 5 1 ) , si bien esta ve r 
sion 6 imi tac ión , en la edición de Barcelona de 1572 , se 
atribuye á Rhanuncio Faunio , y en la de Basilea de 1585 á 
Prisciano.—Barcia en sus dos ciladas columnas indica otras 
mas versiones ó traducciones de la obra de Dionisio, que 
niega fuese el conocido con el sobrenombre de Afro. 

PEDRO JUAN" OLIVER , natural de la ciudad de V a 
lencia, afamado lat ino: de cuyos estudios y otras hono
ríficas circunstancias de su vida y ciencia, dan mayores 
noticias los bibliógrafos A . L . Pinelo, E p i t . de J í ib . , p á g i -
ginas 159 y 166; su continuador Barcia, tom. 3 . ° , colum
nas 1234 y 1255; Ximeno, B ib l . de E&crit, valenc, i o 
nio 1.°, páginas 10Í) y 1 Í 0 ; Fuster en la suya, tom. 1.% 
página 9 1 ; y D. Nic. A n t . , ftibl. hisp. nova, edición de 
Madrid , torn. 2 . ° , pág . 206. Escribió diferentes obras, y 
entre ellas: 

Pomponii Melai De Situ Qrbis l ib. 111. una cum auctar'w 
annotationum, instaur alione que totius l ide l l i , el Casligatio-
ne per quam mutlorum locorum, etc. Parts. 1536: Leon de 
Francia, por Matías Boh omen , 1538, en 8.°, y por Antonio 
Vincencio, 1551, en 8.°: Basilea, por Roberto Win te r , 1557, 
en 4 .°—La primera edición la dedicó al cardenal Carlos de 
Lorena, y la de 1551 á Guillermo Maino , preceptor de los 
hijos del rey de Francia, escribiéndole , con fecha en París 
11 de jul io del mismo a ñ o , una carta nuncupatoria de su 
obra. Hay algunas variantes en el t í tulo que le dan los b i 
bliógrafos , tal vez provenientes de las distintas ediciones 
mencionadas, siendo la mas interesante la que aparece en 
el título de la de 1 5 5 1 , transcrito por Mayans y por Fuster 
en estos términos : " Pomponii Melie de situ orbis l i b r i tres: 
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« cum amioíationibus Petri Joannis Olivari i Valentini. Chris-
« ítaníss. RcghuE Francorum in litleris alumni, vir i in Geogra-
típhia eruditissimi." F u s í e r cita otra edición de 1538 en 
Leon por los herederos de Simon Vincencio en 8.*; pero es 
muy es t raño que en un mismo lugar y año se hiciesen dos 
distintas ediciones. Si esto es cierto debió consistir en que 
antes del año se despachó la primera , lo cual probaría la ex
traordinaria aceptación de la obra, no correspondiente á su 
mér i to , si es cierto lo que se dice en el Specimen Hibliolhcca; 
hispano Majansiana (pág. 75) , que después de referir los er
rores que cometió Oliver concluye diciendo: " Isaac Vosio en 
«el prólogo á las observaciones de Mela , hizo de la edición, 
«de Oliver la siguiente cr í t ica : E l pequeño comentario de 
« no sé qué Oliver, revela ser escrito por un maestrillo ado-
«cenado . " 

Aunque la opinion de Vosio es respetable y sea posible 
que el comentario de Oliver sobre Mela sea de corto méri to, 
sin embargo creemos que su autor no merezca ser tratado 
con tanto desprecio, pues otros escritores han hablado de él 
con la mayor estimación. Ximeno en su Biblioteca valenciana 
le iguala á Nebrija por su instrucion en las humanidades; 
dice ademas que se dist inguió en las universidades de Alcala 
y de Pa r í s , y en Flandcs ; y que se hizo tan insigne matemá
tico que Pedro Agustin Morlá le cuenta por uno (y es el pri
mero que nombra) de los que hicieron célebre su fama entre 
las naciones es t rañas . Peregr inó por Inglaterra, Alemania, 
Holanda; y volviendo á España disputó en Toledo con el 
doctísimo Gaspar Contareno, embajador de Venecia, y con el 
conde D . Baltasar de Castilion, orador del Papa, sobre el 
flujo y reflujo del mar, cuya causa en su dictamen no había 
penetrado Aristóteles. También escribió de lapatria de Pom-
ponió Mela, á Andres Scoto , obra cuyos dos primeros capítu
los dice Barcia están inéditos en la l ibrería de Leida. 
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PEDRO DE LARA , gobernador. 
No hallamos que hubiese escrito alguna obra; pero pa

rece digno de que sele mencione por un hecho coa que au
mentó considerablemente nuestras riquezas bibliográficas, y 
que refiere Gil Gonzalez Dávila por las siguientes palabras: 

«Cor r i endo el mar de Berbe r í a , l legó junto á Sa lé , y 
«encont ró con dos navios en que iba la recámara del rey 
«Cidan de Marruecos, y habiendo peleado con ellos los r i n -
«d ió . Halló entre otras cosas preciosas mas de tres mil cuer-
«pos de libros en lengua á r a b e , de medicina, filosofía y 
«buen gobierno, iluminados y escritos con gran costa (los 
«vi antes que se llevasen al Escoriai). Et Cidan tuvo esla 
« pórdida por la mayor, y ofreció al rey por su rescate gran
ee de suma, en cantidad de setenta mil ducados. La respues-
« ta fuó entregase todos los esclavos cristianos que se halla-
«sen en su reino , y con eso se resca tar ían sus l ibros. El 
« moro venia en ello , si las guerras civiles que traia con un 
«morab i to y con su sobrino Muley Xeque dieran lugar á 
« este intento ; y viendo nuestro Católico rey que el suyo 
« no llegaba hasta cumplir su deseo , los mandó llevar á la 
«l ibrer ía del convento de San Lorenzo el Real. " = Vida y 
hechos de Felipe I I I , l ibro 2 .° , cap, 47, p á g s . 161 y 162. 

DON PEDRO DE LEIVA, capitán de navio de la armada 
naval, que murió en Rosas á fines del año 1793 mandando 
el navio San Felipe. F u é muy curioso en recoger y conser
var papeles y libros antiguos, particularmente de marina ; y 
ademas de lo que con su aplicación y trabajo i lustró el Se
manario de Cartagena que se publicaba en los años 178C y 
87 , se hallaron en su testamentaria muchas obras, traduc
ciones y apuntamientos suyos, de los cuales parece conve
niente expresar aquí los principales, que son: 

Diario de navegación de la escuadrilla de galeotas de m 
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míiíuio, desde 29 de jumo á 3 de oduhre âe 1771; en euya 
campana apreso dos galeras de moros y Jes hizo una represa. 

Noticia de las islas Ckafarinas, donde fondeó con la Trá
gala Garzota en 14 de octubre de 1774. 

Certificación de sus observaciones sobre el estado del jabe
que Atrevido de sumando. 

Diario de navegación del jabeque Garzota de sumando, 
desde 29 de marzo hasta i . " de noviembre de 1775, en la 
expedición contra Argel. 

Diario de la caza que dió con la fragata Magdalena de su 
mando por orden del comandante general de la escuadra 
V. Antonio de Uüóa, de fecha 17 de setiembre de 1779, con
tenido en caria para esle gefe. 

Oficio al niiiusfeno , con fecha de Mallorca á 27 de ocíu-
Ire de 1780, sobre cl combale que sostuvo con la fragata 
Magdalena de su mando contra tres pingües argelinos. 

F o r m ó en union de D . Antonio Ánsoátegui y D . Miguel 
Taco» , capitanes de navio como é l , y de orden del capitán 
general del departamento de Cartagena: Reglamento de do
tación general para todo buque de guerra en todo tiempo. Car
tagena 26 de marzo de 1785. 

Señales para las pruebas entre el navio San Isidro y fra
gata Mahonesa, como comandante de ambos buques. 

Origen de las banderas, pabellones y demás insignias m i 
litares: escrito en forma de carta familiar. 

Observaciones y dictámen sobre la medida de la corredera. 
Diccionario hislòrico-tcórico-práctico de la marina de Es

paña . Sin concluir, aunque contiene mucha copia de a r t í 
culos de la nomenclatura náutica. 

Diccionario de animales marítimos , también sin concluir, 
en 19 hojas. 

Origen de las embarcaciones y arte de navegar. Sin con
cluir; y aunque todo lo escrito es de letra del mismo D . Pe
dro Le iva , se ignora su verdadero autor. 
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Papeles correspond'mMes á la comisión que tuvo (parece 
que a Genova y á recibir reclutas para el ejército) con hs 
navios San Felipe y San Leandro y fragata Rosalia, año 
de 1793. 

TUADUCCIOSES SUYAS DEL FRA>XÉS AL CASTELLANO. 

Jlistoria general de la marina de todas las naciones: con 
un discurso al /in sobre la arquitectura naval , y varias memo
rias sobre el comercio marí t imo. Por M r . Borymele, 3 tomos. 

Jiccopi/acion de los sucesos de la campaña de 1779. Por 
Mr . l íoscq , oficial del e jérc i to , embarcado en el navio de 
guerra francés el Indio. 

Historia del comercio y navegación de los antiguos. Por 
Mr. Huet. 

Viajes al polo austral. 
E l maniobrisla, ó ensayo sobre la teórica y prácíica de los 

movimientos del navio y evoluciones navales. Por M r . Bourde 
de Cillehuet. 

Tratado de la fábrica de cordelería. 
Ensayo de una teórica de a r ü l h r i a . 
Ensayo sobre la teórica de la maniobra de los navios. 
Ensayo sobre la historia de las longitudes en el mar por la 

observación de los astros; uso y servicio de los relojes de pén
dula ingeniados por M r , Arrison, 

IDEM DEL INGLÉS. 

Último viaje del capitán Cook con los navios Resolución y 
La-Ventura al hemisferio austral en los años 1774 y 7o : con 
notas del traductor sobre historia na tura l , y un prefacio re
ferente á empresas en la mar del Sur hasta entonces. 

Disertación sobre el escorbuto. 

PADRE PEDRO LOZANO , jesuita en el Paraguay: 
Caria al P . Bruno Morales, de la misma compañía y pro-
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Dtncia, residente en M a d r i d , con fecha de Córdoba del Pa
raguay á 1.° de noviembre de 1746. No dice donde se i m 
pr imió ; pero es de suponer que fuese en la corle.—Consta 
de 56 págs . en i . 0 , las 27 primeras refieren lo que, desde 
que el P. Bruno salió de allá, (que scgtin ci contesto debió 
ser á fines de 1745) babia ocurrido , ya próspero . ya adver
so, con las tribus de indios confmantcs; sus costumbres y 
rel igion; cooperación evangélica de los misioneros de la 
compañía para atraerlos, etc. El resto de la carta desde la 
pág. 27 , exceptuada parle de la 54- y las dos postreras, que 
se contraen á ciertos PP. misioneros sus consocios, contiene 
en primer período la determinación del rey para que se l u 
ciese un reconocimiento de toda la costa desde Buenos-aires 
al estrecho de Magal lánes , designando para esta expedición 
al padre José de Quiroga , acompañado de otros dos misione
ros jesuí tas , para que, si hallasen indios que los recibiesen de 
paz, se quedasen estos dos entre ellos á predicarles el evan
gelio: la salida de Cádiz, con este objeto, del bergantin 
San Antonio de ocho cañones , al mando del capitán D . Joa
quin de Olivares, llevando por piloto mayor a D , Diego Va
rela , v izcaíno, y por segundo á D. Basilio Ramirez, sevilla
no; y el zelo de los gobernadores de Buenos-aires en el 
apresto de todo lo necesario al viaje. Sigue luego el Diario de 
de esta navegac ión , empezando por el 5 de diciembre de 
1745, en que se embarcaron los PP. misioneros, víspera 
del dia en que se hicieron á la vela, y concluyendo en 4- de 
abril siguiente, que anclaron de regreso á tres leguas de 
Buenos-aires.—Llegaron hasta los 52.° 2 8 ' S . , sin que n i 
al ir n i al volver hallasen indios en cuantos parajes bajaron á 
t ierra, aun internándose algunas leguas, ni tampoco ningu
no en que pudiera interesar hacerse población alguna, n i hu
biese medios para conservarlas. E l P. Lozano, que no fué 
en esta expedición, valiéndose probablemente del Diario 
de algunos de los pilotos, ó del que llevaría el P. Quiroga 
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que trabajaba con ellos como facultativo, hace descrip
ciones y determina laliludes y longitudes, especial, ó mas 
detenidamente ^ Puerto-Deseado y bahía de San Jul ian , y 
descubre inexactitudes de las cartas mar í t imas y de las no
ticias de algunos extranjeros acerca de aquellas costas. 

Dox PEDRO J.ucuce, mariscal de campo de los reales 
ejércitos, y director de la real Academia militar establecida 
en Barcelona. 

Juntamente con D. Pedro Martin Cermeño dió, siendo 
brigadier, con fecha en Barcelona á 4- de marzo de 1765 el 
siguiente diclámen: 

Discurso sobre conservar ó abandonar los tres presidios 
menores ¡\JelUla, Peñón y Alhucemas. 

Estos presidios se lian juzgado siempre no solo útiles s i 
no indispensables á la segundad y tranquilidad de Espana, 
pero por aquel tiempo (1765) se hizo problemático si conve
nia conservarlos ó abandonarlos: cu tal estado les mandaron 
dar su dictamen como prácticos por haber estado en aque
llos destinos. 

Opinaban por abandonarlos y demolerlos D. Felipe Ca
ballero, teniente de rey en Cartagena, los ingenieros D. M a 
teo Bodopich y D. Sebastian Font, y el capitán de navio 
D . Pedro Justiniani; y por conservarlos y mejorarlos D . M i 
guel de Monsalve y el veedor del Peñón D . Martin de C ó r d o 
ba. No parecieron suficientes las razones de los primeros para 
el abandono por haberse ceñido á reflexiones limitadas y cir
cunscriptas que debían combinarse con las razones que en lo 
antiguo se tuvieron para la conquista y conservación de estas 
plazas, y deducir de aquí si convenia la continuación en las 
circunstancias presentes. Informando los Sres. Cermeño y 
Lucuce dividen su discurso en tres parles ; 1.a dando un r e -
súmen de lo que exponen los del partido de abandonarlos y 
demolerlos: 2,a extractando lo que dicen los que opinan 



por conservarlos y mejorarlos; y 3.* poniendo sus propias 
reflexiones con el dictámen. 

Examinadas pues las razones de unos y o í ro s , opinan 
estos que los cinco presidios situados en la cosía de Áfri
ca tienen las ventajas que pueden apetecerse, porque ale
jan al enemigo, cubren nuestra costa, y conlri lnncn ai 
dominio desta parte de mar próxima al Estrecho, como lo 
conocieron nuestros antiguos polí t icos, entre ellos Herrera 
(año 159Í ) en la traducción que hizo del toscano por real 
órden de los 10 libros de la razón de estado de Juan Botero. 
Añaden á esto la buena proporción de las distancias de uno 
á otro presidio, y la fácil comunicación por mar y aun por 
tierra, valiéndose de los moros de paz 6 Almogatazes para los 
avisos que fueren necesarios. Sobre ser ventajosa la situa
ción de los tres presidios menores, son naturalmente fuertes, 
y pocos pueden defenderse de muchos, según las máximas 
militares. E l Peñón y Melilla han sufrido sitios de 23 años 
(desde 1702 hasta 1725) con empeño de tomarlos. Para 
restaurar el Peñón fueron precisas (el año 1504) todas las 
fuerzas navales de España (que eran las mayores de Europa) 
y convocar á los principes cristianos como causa común; y 
tal vez no se hubiera logrado si Cara-Mustafat, alcaide del 
castillo no se hubiera hallado en el corso con parte de la 
guarnición. Examinan que Alhucemas es plaza fuerte natu
ralmente, que el Peñón aunque dominado de una montaña 
vecina cubre lo que basta al paso de la gente con las mura
llas y edificios; es también plaza fuerte, y libre de bloqueo 
por mar por las calmas y corrientes que allí hay. Melilla no 
está dominada y está bien fortiíicada por donde se une la 
plaza á la tierra firme.—Entran en la 2.* reflexion de los 
motivos que en lo antiguo se tuvieron para la conquista de 
estas plazas y los de su conservación. La necesidad de con
servarlos la conocieron bien cuando después de una posesión 
de 14 años y de experimentar sus beneficios, se perdió en 
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1522, sufriendo calamithules intolcratiles en los 12 años que 
mediaron hasla íliG-í cn que se recuperó .—Los puertos de 
]a costa <]e Africa nos son provechosos y sirven de refugio 
no solo en los temporales, sino cuando nuestros Iniqtics son 
perseguidos por los corsarios moros y no pueden lomar ta 
costa de E s p a ñ a ; aliorráudose así ser presos y cautivos. V 
dospues de varias reflexiones concluyen por un resúmen ó 
dictámen manifeslando la conveniencia eficazmeníc apovada 
de conservar los fres presidios menores. 

Princípios de f n r l i f i c c à n n (¡ve contienen las definiciones 

de los í c n n i i m ¡n i n d p a i r s de las obras de p l a z a y de c a m 

p a ñ a , con u n a idea de l a conducta r e g u l a n n e n t c observada 

n i el a taque IJ dvfvnsa di' las for ta l ezas . Dispuestos p a r a l a 

ins trvec ion de l a juv.entud m i l i t a r . P o r />. Vedro de L u c u -

c e ; e t c . — C o n las licencias necesarias.—Kn Barcelona: por 
Tonfás Piferrcr, impresor del rey N . Sr., plaza del Angol. 
Año 1772. =LTu tomo en 4.° 

Aunque el conociuiienío de la fortificación, como parte 
esencial del arte de la guerra es importante á cualquier ofi
cial del e jérc i to , requiere distinto grado de inteligencia se
gún sus clases, porque á los de los cuerpos facultativos de 
ingenieros y artillería les son necesarias todas las doclrinas 
ylnccsqne exigen los proyectos y ejecución de las abras; 
y á los oficiales de infanter ía , caballería y dragones les bas
ta conocerlas por ina\or , especialmente las que conducen 
para el ataque y defensa de un puesto ó plaza fortificada. = 
Para los cuerpos facultativos liay establecidas academias ó 
escuelas de matemát icas , cuya enseñanza no puede alcanzar 
á los demás oficiales jóvenes y cadetes de otros cuerpos, y 
para suplir osla falta se propuso el aulor publicar estos 
P r i n c i p i o s de f o r t i f i c a c i ó n mas lijeros que los formales de 

las academias. pero suficientes para cowlocirsc en las oca
siones que se ofrezcan del servicio.—Este pensamiento tuvo 
çl apoyo del capitán general marqués de. la .Mina, que l i a -
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hiendo trabajado la grande obra díí sus Reflexhvs sacadas 
de las experiencias do. l¡i guerra pasada en Italia, Cerdeña, 
Nápoles y Sit'ília, Ir encargó al autor escribiese mi Diccio
nario de turtificacion para incluirle cou ella, y hacerse inte-
lijible á la juveiitud mili tar que carece ordinarianicnle do 
principios inateniálicos: con la prevención de usar de vo
ces españolas sin admitir las introducidas sin necesidad pol
los forasteros; y con arreglo á esto lo formó el Sr. L u -
cuce el afio 17J5. Pero habiendo muer lo el marqués de la 
Mina sin que se mandase la publicación de su obra, le pare
ció útil á IAK'UCC sacar á luz su Di c ontxrio para la instruc
ción públ ica , aunque alterando su título en el de Principios 
de fortificación , con algunos aumentos. Para mayor claridad 
la dividió en tres secciones: eu la i . * se incluyen las voces 
principales que pertenecen á las parles de una plaza fortifi
cada: en la 2.a las que corresponden á las obras de campa
ña ; y en la 3.a su aplicación al sitio y defensa de las for
talezas. La explicación de unas y otras la acompaña con fi
guras que facilitan su conocimiento; en las medidas se sirve 
del pie y vara castellana del marco de ¡Burgos. Procura en 
todo la brevedad y concision para faci'itar la inteligencia de 
esta obra al joven oficial ó cadele, que empieza á servir en el 
ejército. Confiesa que nada hay en ella de su propia inven
ción, pues su trabajo se ha reducido á resumir, escojer y 
ordenar las especies que juzgó mas propias para su intento, 
tomándolas de los escritores mililares nacionales y extran
jeros, pero en cambio de lo que omite hace al lector siele 
advertencias muy esenciales para el que lia de seguir la car
rera de las armas : y concluye su prólogo con un catálogo 
de algunos escritores militares españoles , expresando el 
nombre y el empleo de cada uno, el título de la obra, y el 
lugar y año de su impresión por el tírden de su ant igüedad. 

Está citada dicha obra por Sempere, Escritores del reina
do de Cárlos I I I , tom. 3.° , pág. 2 t 6 . 
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DON PEDRO HE LCDEÑA, que por los años 1586 era 
gobernador de Cartagena de Indias, presentó con fecha 6 
de noviembre de 1505, hallándose ya en Madrid: 

Memorial sobre las ventajas de foncr una armada de ocho 
galeones y dos pataches para la guarda de las islas de l iar lo-
venia y cosías de l ierra-f i rme.—Hallábase original en Sevilla 
leg. I.0 de Juma de armadas; y hay copia en el t om. 23 de 
mss. del Dep. hid. 

DON PEDRO MANRIQUE PE LARA, duque de Najera.— 
Véase en ANÓNIMOS número 397. 

LICENCIADO PEDRO MANUEL, presbí tero: 
Discurso en que propone y resuelve algunos problemas as

tronómicos y hidrográficos para conocer la longitud en d arco 
equinoccial desde el meridiano, para facilitar la navegación de 
los bajeles. Impreso en 1 6 6 1 : en 4 . ° , castellano.^Barcia, 
conlinuador de A. L . P i n d ó , tom, 2 .° , col. 1095; y Huer
ta, Bib . m i l . españ., p á g . 110 dice; Discurso para facilUar 
la navegación de los bajeles. Un tomo cu 4 .° 1665. 

DON PEDRO M A N U E L DR ARANDÍA: 
Ordenanzas jjara los navios del rey, de las "ios f í í i p t -

nas.—Anode 1757: 2 lomos en fol . 

DON PEDRO MARMOLEJO: 
Dos cartas al presidente del consejo de Indias, de fechas 

25 de marzo y 3 de abril de 1619, dando avisa de dos sali
das, y dos arribadas, de la armada y ¡Iota de tierra-(irme, 
del mando del marqués de Caderei ta .—Hallábanse en Sevilla, 
leg. 21 de Cartas de Sevilla, Cádiz y otros puertos ( sccre ía -
ría del Pe rú ) . 

Oíra carta al presidente de la casa de la contratación, con 
fecha de Cádiz 18 de abri l de 1820, avisando la salida de 
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dichas armada y (Iota para su ^s/mo .=aia]]áljase en idem, 
k g . 8 de Carias de Sevilla, e íc . (secretaría de Nueva-España). 

DON PEDRO MARTIN CERMESo.—Véase DON PEDRO DE 
LUCUCE. 

MAESTRO PEDRO DE MEDINA, nació en la ciudad de Sevi
lla hacia el año 1493. D. Diego Ortiz de Zúñiga en los Anales 
eclesiást. y secul. de Sevilla, al fin del l ib . X V , refiriendo los 
grandes hombres en letras de la misma ciudad, dice de este 
autor: "Pedro de Medina, insigne matemál ico : lo mostró 
o en singulares escritos, ^Iríc de navegar, Hejimitnto de na-
Hvegacion, y otros; y cuanto alcanzó en lo histórico mues-
«tra el libro de las Grandezas de Espana y la Crónica tic los 
«duques de Medinasidonia que no se ha impreso." 

D. Nicolas Antonio también le dedica algunas líneas 
por la celebridad que le daban sus obras, en especial las 
matemát icas , en las que poseia tan superiores conocimien
tos que le juzgaron príncipe en ellas sabios que podían ser 
jueces competentes en la materia, entre ellos Juan Vasco que 
le t rató familiarmente en Sevilla , y le alaba en sus Cró
nicas, cap. I V . 

Sus obras matemáticas son : 
Arte de navegar, en que se condenen todas las reglas, de

claraciones, secretos y avisos que á la buena navegación son 
necesarios, y se deben saber, hecha por el Maestro V. de M . Di
rigida al Sermo. y muy esclarecido Sr. D. Felipe, principe 
de España y de las dos Sicilias, etc. Impreso en Valladolid, 
en casado 1). Francisco Fernandez de Córdoba. Año 1545. 
{'ol.—f). Nic. Antonio dice que esta edición fué en Sevilla; 
pero se equivocó sin duda: scríanlo mas bien otras ediciones, 
que también se citan, de 1552 y 1561, en 4.° La de l ñ 4 5 
que acabó de imprimirse en 1.° de octubre, tiene al fin una 
nota, que expresa haberse visto y aprobado esta obra, que 
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se divide en ocho libros, por la insigne casa de l'a contrata
ción de las Indias, por el piloto mayor y cosmógrafos de 
S. M., y también se mandó ver y examinar por el consejo 
real en Valladolit l , estando allí el príncipe y la corte.—Uno 
de nuestros bibliógrafos dice, que Pedro de Medina fué el 
primero que en Castilla redujo á Arle la ciencia náu t i ca ; aun 
habiendo dicho que fué el primer castellano que diô una 
obra de esta clase, tampoco acaso liabria aceitado; pues no 
tuvo presente que él mismo antes había puesto como autor 
de otra semejante, y con diez años de anticipación, á Fran
cisco Falero, que aunque por tugués era súbdito de la coro
na de Castilla, y según D. Nicolas Antonio imprimió su 
libro en Sevilla año de Í53D, como se ha visto en su ar
tículo. 

Tradujo el de P. de M . el alemán Miguel Coiguet, pu
blicándole en 1576, y se repitieron las ediciones en 1577, 
1880, 1 5 8 1 , 1628, y 1633: al i ng l é s , Juan Frampton en 
1881 , con mucho elogio de la obra; y al francés, Nicolas 
Nicolai, geógrafo del rev tic Francia, ilustrándola con figu
ras y anotaciones, impreso con magnificencia en Lyon , año 
1 8 5 4 (de que habia un ejemplar en la biblioteca del Esco
rial). Dedícala al rey, como obra muy útil y necesaria pata 
los navegantes, añadiendo en el proemio : " o h feliz nación 
«española , cuán digna eres de loor en este mundo, quu 
<t ningún peligro de muerte, ningun temor de hambre nidn 
« sed, ni otros innumerables trabajos han tenido fuerza para 
« que hayáis dejado de circundar y navegar la mayor parle 
« del mundo por mares jamas surcados y por tierras desco-
<( nocidas, de que nunca se habia oido hablar ; y esto, solo 
« por est ímulo de fe y de la v i r tud , que es por cierto una 
«cosa tan grande, que los antiguos n i la vieron ni la pen-
« saron , y aun la estimaron por imposible." Así se expresa
ban los franceses de aquel tiempo, que adop tá ron la obra de 
Medina como el texto mas propio para la enseñanza de la 
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náutica en sus escuelas, y la reimprimieron en 1561, 1578, 
1615 y 1628.—Casi al mismo tiempo la tradujo al italiano 
Vicente Palentino de Corauta, y se imprimió en 1555 y 1609, 
en 4.°: lo que prueba que todavía á principios del siglo X V I I 
se apreciaba como clásiea esta obra en Francia y en Italia. 
Así es que puede concedérsele la primacía sobre la de Fale
ro, ora porque esta no lograse ser tan conocida , ora porque 
hubiese merecido menos ó ninguna aceptación. Según un 
ejemplar que tengo de la edición de 1G09, salió esía traduc
ción italiana con la siguiente portada'! " A r t e del navigare 
« dell' EcccI. Dottor Piettro da SIedina, nc ía quale copiosa-
«mente si t r a í t a tntto quello che apparticne alia navigatio-
« ne e sua cogniíione. In olí re le rególe dichiaralioni, novi 
«secreti et avisi necessarii al na\igare. Opera u t i l e , non 
«solo á Naviganti, ma ancora á íutti queíli che si dilcllano 
« di quest' A r l e . De novo ampliata e corretla. Al molió i lus-
« t re Sign. Antonio Santini dedícala. ín Vcnetia 1609, aprc-
«sso Tomasi Baglioni." 

i íncargado por el rey del examen de los pilólos y maes
tres de la navegación desde Sevilla á las indias, y viendo 
cuan pocos habia que supiesen lo que se requeria para po
derla hacer, elevó nuestro Medina á S. ¡U. (si ya no fué 
anles de dársele aquel encargo) la siguienlc; 

Representación sobre el desorden que habla en las cartas é 
instrumentos de la navegación, y en los exámenes de pilólos y 
waeslre&.—Hallábase en Sev., leg. 6.° de Buen gobierno 
de indias, y hay copia cu el Dep. Iiídr, 

Tal vez esta Representación pudo ser también motivada 
porias cartas de marcar é instrumentos que fabricaba allí 
el cosmógrafo Diego Gutierre/,, que por perjudiciales á la 
navegación y á los derechos reales se le prohibieron por 
real orden expedida en Valladolid á 22 de febrero de 1545, 
prévio examen, á vir tud de otra dada en o de noviembre de 
1544 por el piloto mayor y cosmógrafos de la casa de la 
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contra tac ión, especialmente por ei mismo Pedro de Medina, 
Dió después á luz una obra que es como recopilación ó 

resumen de las reglas dadas en su Arte de navegar, i n t i 
tulada: 

Regimiento de navegación, en que se contienen ¡as reglas, 
declaraciones y avisos del libro del Arle de navegar. Fecho 
•por el Maestro P. de Medina, vecino de Sevilla: en 4."; al fia 
del libro dice: "Impreso en Sevilla por Juan Cand ía . Aca-
« bóse primero dia de diciembre de JV1DLII años."-—Tiene 
al principio una carta que habia escrito á Alonso de Chaves, 
piloto mayor de S. M . y su cosmógrafo en todos los reinos 
y señoríos de España: siyue la contestación de Chaves; y 
luego el prólogo, dirijido á los Srs. pilotos y maestres, á 
quienes dice, que él tenia por S. M . el cargo do examinar
los para la navegación de Indias, y tenia visto cuan pocos 
sabian lo que para esta se requiere. 

Regimiento de navegación. Contiene las cosas que los p i 
lotos han de saber para bien navegar; y los remedios y avisos 
f/we han de tener para los peligros que navegando pueden su
ceder. Dirigido á la real magestad del rey D, Felipe nuestro 
Señor .—Por el HI. Pedro de Medina, vecino de Sevilla.—Al 
fin del tomo, fol 77, dice: " A gloria de Dios nuestro señor 
« y de su benditísima Madre, y para provecho y util idad de 
« los navegantes. Imprimióse el Ilejiiniento de la navegación 
« de la mar, que hacia el Maestro Pedro de Medina, vecino 
« de Sevilla, en la dicha ciudad, en las casas do Simon Car-
« pinlero, junto á la iglesia de San Pedro, en el mes de fe-
«brero del año del nacimiento del Señor de M O L X I U , y 
« de la edad del autor setenta años ." 

Pudiérasc creer, por la poca desemejanza de los t í tu los , 
que fuese este'libro una segunda edición del de 1552; pero 
en la dedicatoria al rey, tratando de los bienes que produce 
la navegación á los hombres y á las naciones, y de los riesgos 
y peligros que corren los navegantes, dice que por eso escri-
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hió su Arle de navegar, después el Jíejtmicíilo de pí lalos, y 
ahora había compuesto ette libro, que contiene dos partes. 
La i . * , la orden que en toda navegación se ha de tener, 
declarando muchas cosas de gran provecho y utilidad á 
los navegantes, que hasta entonces no se habían escrito; y la 
2.*, los casos y peligros que navegando pueden suceder, y los 
remedios y avisos para evitarlos, de tal manera que se ex
cusen y cesen las muertes y daños que de ellos suelen venir. 

Compuso así mismo otra obra, que quedó inéd i ta , con 
el título de; 

Suma de cosmografia. Contiene muchas demostraciones, 
reglas y avisos de astrologia, filosofía y navegación. Facíalo el 
Maestro Pedro de Medina, vecino de Sevilla, el que compuso 
el Arte de navegar. 1561 .—Hallábase a l l í , en la librería 
del G. A - , y hay copia en el Dep. I i idr . 

ConsuKábasele con frecuencia en asuntos de su facultad, 
y en 1567 comentó con Alonso de Santa Cruz el dictamen, 
que en el año anterior habían ambos dado, sobre que las islas 
Filipinas estaban comprendidas en el empeño de Carlos V á 
Portugal, año i 029. 

Murió el Maestro Medina en Sevilla á los 74 años de 
edad. 

De las obras impresas y de sus traducciones hacen men
ción A . L . Tinelo, E p ü . de Itibliot. , pág , 145: su continua
dor Barcia, tom. 2 . ° , cols. 595, 596 , 1169 y 1170; y to
mo 3.° , col . 1345: Huerta, Bib. m i l . españ., pág, 111: 
D. Nic. Ant . , fíib. hisp. nova, tom. 2 . ° , pág . 2 1 5 ; y muy 
modernamente Salas en su Memorial de artillería, cap. I , 
pág. 1,B, citando á Medina como uno de los varios auJorcs 
españoles, cuyos textos regían en las escuelas extranjeras. 

MAESTRO PEDRO MELERO, catedrático de filosofía de la 
universidad de Huesca, natural de la villa de Alquczar cu 
Aragon: 
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Compendio de /os números y proporciones. Impreso en Za
ragoza por Jorge Coci; 1!)3;>; en 4 .°—Latassa , Bib. nueva 
âc escrit. arag., tom. i .0 , pyj,r. 87. 

PEDRO MENENDEZ DE AVILES, natural de la villa de 
Avilós en Asturias (según Miñano, Dicción, geogr. tom. 1.°, 
pág . SoO). Principió á servir en la marina afio 1548, así 
como su hermano Itaríolomé: acompañó como consejero al 
príncipe l ) . Felipe en su viaje á Inglaterra en 1654; y al 
regreso de esla jornada í'tic nombrado general de la armada 
y flota que salió de Sanlúcar para las Indias en 15 de octu
bre de í ü l l o . A la vnclla de esla campaña se le confirió el 
mando de la at inada de la guarda de nuestras costas mar í 
timas y navegación de Flandes, cuyo encargo sirvió hasla el 
desarme de ariuclias fuerzas por la paz celebrada en 1559. 
Hizo después otros dos viajes á las Indias como genera! de 
armada v Ilota hasla 1563, llevando de almirante «ti el se
gundo á su cilado liermano. Tenia nn hijo llamado D. Juan, 
que por ese misino tiempo era tanihien general de armada 
y flola, y tenia por alniiranfe Diego Florez Valdes.—Los 
demás servicios de D. Pedro hasta 1572 están indicados en 
la siguiente noticia de sus escritos: 

ñfomorial que presentó, año 1561, sobre el derecho de ha-
hería (¡ue $e queria imponer tí /ÍIS mercancias para costear la 
armada destinada á convoyarlas.=\\a\}íiha$t con los acuer
dos del P r i o r y Cónsules, y decreto del consejo de Indias 
sobre el asunto en Sev. 

Memoria!, con fecha 1.° de enero de 1504, hallándole 
freso en Sevilla con su hermano Bartolomé; en t i cual pedia 
se llamasen al consejo de Indias los autos formados contra 
ellos por el tribunal de ¡a casa de contratación — Estaba cu 
Sev., leg. 5." de Descripeioues y Poblaciones, y hay copia 
en el Dep. hidr. 

Memorial, de fecha i . " de enero de. 1 5 6 Í , ni presidente 
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dtl consejo de indias, sobre el ííieííio tie t r a e r á España el 
dinero que habla en la isla de Santo í hmingo , 'procedente âe 
/os navios naufragados de la (¡ola de su hijo D. Ji!a>i. = Es-
taba en el mismo leg. que el memorial anterior , y también 
hay copia en el Dep. hidr. 

Caria al reij con fecha de Sevilla 8 de I D O Í , en que 
dice, que basta el año de ISSí- los generales de flotas y ar
madas de Indias eran nombrados por los jueces de la rasa de 
contratación y el consulado de Sevilla ; y por los matos suce
sos que de ello resultaron , se reservó S. M. estas nombra
mientos , siendo él el primer general nombrado por el rev en 
dicho año S i . =Eslaba en Sev., y hay copia en el Dep. hidr: 

Memorial al rey, en marzo de ioG-í , quejándose de los 
jueces de la contratación por no haber cumplido el mandato 
de concluir dentro de quince dias el proceso sobre el asunto de 
su prisión. En este documento expone sos muchos servicios 
desde el año 1518 en las armadas de Viandes, flotas y arma
das de Jas Indias, defensa de Jas cosías y navegación, per
secución de cosarios, etc.; añadiendo algunas proposiciones 
concernientes á este objeto.—Estaba en Sev,, y hay copia 
en el Dep. hidr. 

Trece cartas al rey , desde 13 de agosto de ISIVò hasta 30 
de agosto de lüt iC, dando caenía de sus naveijacionrs y jorna
da desde que salió de España para la conquista y población de 
la Flor ida; y de la toma d(d fuerte que hablan hecho los fran
ceses. Trata también de las medidas convenientes para la se
guridad de aquellas costas v navegación del canal de lía-
hama. = l£staban en Sev., legs. 17 , 18 , 19 , 20 y 21 de 
Cartas de Indias, y hay copias en el Dep. hidr. 

Carla al rey, fecha en la isla de Santo Domingo á 29 de 
diciembre de 1506, sobre la fortificación y defensa de aquel 
puerto y del de San Juan de Puerto-rico, y sobre asan tos de la 
armada de su car() 'o.=Hallábase en Sev., y hay copia en A 
Dep. hidr . 
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Caria al rey, fecha en el fuerte de San Felipe de la F l o r i ' 
da á 22 de ju l io de 1571, dando cuenta de su navegación 
y ílegada á aquella tierra con la armada de su carga; la 
cual enviaba para convoyar ¡a flota que saldr ía de la Habana 
al mando de Rodrigo Adan de Farsa y almirante Diego de la 
Rivera, con orden de regresar después ci Pucrlo-rico, adonde 
él ir ia á esperarla, etc.=riallyl)ase donde las anteriores, 
l eg . 21 de Cartas de Indias, y hay copia en el Dep. hidr. 

i í epmeníacúm à S. M . (sin fecha) sobre la fortificaciou 
de la costa de la Florida, y arrojar de al l í á los franceses, 
yara evitar los robos que por su inmediación al canal de B a 
hama hadan en las ¡Iotas y navios sueltos.^Idem., leg. 8 .° , 
de Patronato real; y copia en el Dep. hidr . 

Memorial (sin fecha) so&rc la visita y embarco de las mer
cadurías en las ¡ lota&.=li \cm, y copia en el Dep. hidr . 

Memorial al rey, (sin fecha), proponiendo «c r í a s adicio
nes á la instrucción que se le daba ¡¡ara el mando de doce ga
leones aj/a/crados.—Idem, leg. 2.°, de Papeles de ia secre
taria del P e r ú ; cuya colocación parece indicar, quo dichos 
galeones eran los que mandaba en Tier ra- f i rme, de donde 
salió con ellos en fm de junio de 1572, según carta de los 
oficiales reales de P a n a m á , de fecha 21 de enero de 1573. 
—Hay copia de dicho memorial en el Dep. hidr . 

PEDRO MESEKDEZ MARQUEZ. Por un testimonio de i n -
formacion que existia en Sev. (leg. 5.° de Descripciones 
y Poblaciones) consta que en 1557 era maestre de un navio 
que traía de ultramar mucho oro y plata , y fué apresado 
por los franceses sobre el cabo de Santa M a r í a ; y según sus 
escritos, de que hacemos en seguida mención, era por los 
años 1577 almirante de la armada de que era general Don 
Cristóbal de Eraso; gobernador de la Flor ida , por lo menos 
de 1580 á 158G ; y general de la armada y flota de Tierra-
firme por los años 1590 á 92. Escribió: 
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''Reconocimienlo de la costa oriental de la Flor ida; el cual 
H se entregó á D . Juan de Ovando t presidente de Indias: está 
«un fragmento impreso en el Ensayo cronológico para la /tís-
« toria general de la Flor ida. Año l 5 7 3 . " = Lo dice Barcia 
en su E p í t . de la Jiibliol, de Pinelo, tom. 2.° , col. 626. 

Representación (sin fecha) sobfe la fábrica y aderezo de los 
galeones en la Habana, mas bien que en España. —Estaba ori
ginal en Sev., y hay copia en el Dep. hidr. 

Solicitud á su general D. Cristóbal Eraso, con fecha en la 
Habana 15 de junio de 1577, pidiéndole dos fragatas y cua-
renta hombres para reparar el fuerte de Santa Elena.=llahia. 
copia coetánea en Sev. leg. 1.°, de Descripciones y Pobla-
ciojtes; y de ella hay otra en el Dep. hidr. 

Carla al rey, con fecha en San Agustin de la Florida à 15 
de octubre de 1580, dando cuenta del apresamiento de un 
cosario francés en el puerto de San Mateo; y de aconteemien-
tos sucesivos con otros navios de la misma n a c i ó n . ^ E s t a b a 
orig. en Sev., leg. 10 de Papeles de la antigva gobernación 
del Perú y Nueva-España; y hay copia en el Dep. hidr . 

Carta de fecha 17 de jumo de 1586 desde la Florida, 
refiriendo la llegada del cosario Francisco Droit con 23 « a -
vios gruesos y 19 peqtieños: su alague al fuerte de San Agus
tin: su retirada, por la resistencia que se le hizo; y repetición 
del ataque, por habérsele pasado dos españoles que le dijeron 
la poca gente que había en el fuerte, del cual al fin se apode-* 
raron y lo saquearon e l c .=Ex t r ac lo que estaba en Sevilla 
leg. 13 de Papeles de la antigua gobernación de Nueva-Es
paña y Pe rú y hay copia en el Dep. hidr. 

Relación que dió al consejo real de las Indias, año de 
1593, sobre lo tocante al socorro y conservación de la Florif 
da .—Hallábase en el leg. 16 de ídem; y hay copia en el 
Dep. hidr . 

PEDRO MENENDEZ VAÍ-ÜÉS, capitán general de la arma-
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da de dos naos y dos carabelas, que se aprestaron en el r ío 
de Sevilla para i r en acompañamiento y guarda de la flota 
de 58 navios, con que el general Pedro Menendez de Avilés 
salió de Sanlúcar para las Indias en 15 de octubre de iSbo . 
Escribió: 

Carta al reij, con fecha 13 de setiembre de 1556, dando 
cuenta de su salida de San Juan de Ulúa con 11 velas, y 
llegada con todas ellas à Sanlúcar . 

Dos PEDRO MERCADER Y DE CASPE, natural de V a 
lencia, caballero del hábito de Santiago, estudió en aquella 
universidad: fué sargento mayor y teniente de maestre de 
campo general de la milicia de aquel re ino, y capitán de la 
guardia del virey duque de Monlalto: escr ib ió : 

Jlevotucion del año 1651 , calculada tan solamente -por t i 
meridiano de Valencia, de altura treinta y nueve grados y 

•medio. Valencia por Claudio Macé. — 1 0 5 1 , en 8.0=Ximeno, 
E&cril. de Valencia, tom. 2 . ° , pág. 3. 

DON PEDRO DE MESA , capitán de fragata: 
Defensa militar en justa indemnización de la conducta del 

capitán de navio D. Bruno de Âyala , comandante que fué 
del nombrado Firme, en el combate de 14 de febrero de 1797 
sobre cabo San Vicente. En-i.0—Existe en el Depósito h i 
drográfico. 

PEDRO MIGUEL (alias DUBAL), piloto enviado por el ar
chiduque Alberto: 

Parecer, que dio en Secilla á 3 de agosto âe 1G1Í), so6re 
la navegación que debía hacer la armada que se disponía pa
r a el socorro de las Filipinas al mando de D. Lorenzo de 
Zuazola. = Estaba en Sev., leg. 4.° de Papeles diversos de la 
secretaria de N u e v a - E s p a ñ a , y hay copia en el Depósito h i 
drográfico, tom. 18 de rass. 
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Aparece de otro documento (en dicho leg. 4.u) que ha
biendo salido de Cádiz en 2 t de diciembre de 1610 aquella 
armada compuesta de 6 galeones y 2 pataches, fué derro
tada el 3 de enero por im furioso temporal, perdiéndose en 
varios puntos de la costa cinco de los galeones, y no esca
pando del naufrajio mas que el otro galeón y los dos pataches. 

PEDRO MOXGUÍA.—Véase JUAN' DE VARGAS ZAPATA. 

DON PEDRO-FELIPE MONLAÜ Y ROCA, doctor en me
dicina y cirujía, nació en Barcalona á 30 de junio de 1808. 
Ha dado á luz: 

Wienie dios de cronologia: un tomilo en 8.° prolongado. 
Barcelona: 1830. 

Tabla de los cuadrados y cubos de los números naturales 
desde 1 á 1000. Barcelona. Imprenta de J. Verdaguor. 
MDCCGXXXI. 8.° marquilla, en 42 págs. = " B i e n conoci-
« da es (dice en el proemio) la utilidad de las tablas en l o -
« dos ramos y ciencias. E l principiante y el práctico hallan 
«en ellas un trabajo hecho, del que se valen con seguridad 
« y ahorro de tiempo. Pero concretándonos á las ma lemáí i -
«cas , á esta ciencia j>or antonomasia, á esla madre de todas 
«las ciencias exactas y naturales, á esta ciencia cuyos á r i -
« dos teoremas fecundizan prodigiosamente ú (odas las cien-
i< cias f ís icas , á esta ciencia que de pocos años á esta par-
« te ha comunicado un impulso tan brillante como niagestuo-
« so á todos los ramos del saber humano , y cuyo estudio en 
« fin se ha sabido considerar como una lógica prác t ica , como 
«fundamental de todo conocimiento; concretándonos digo 
« á las matemáticas ¿cuántas ventajas no se reportan delas 
«tablas logarí tmicas? cuán útil no ha sido considerada la 
« tabla p i tagór ica , Ja de los factores simples ó números pri-
«mos^ etc. etc.—Convencidos pues dela utilidad de las 
« t a b l a s , emprendimos como por diversion, y para nuestro 



« « s o , el formar1, dtc." Concluye el proemio con diez propo
siciones sobre la elevación á potencias > y extracción de 
raices. 

Geografia aslTonómica enseñada en 20 lecciones. Barcelo
na 1831 en 8.° 

Están citadas estas tres obras, así como las demás del 
Sr. Monlan, con alguna noticia de sus estudios, y de los 
cuerpos literarios de que era individuo, por el Sr. Torres-
Amat , EseriL catal,, pág . 4-28. 

DON PEDRO DE LA MOTA SARMIENTO , caballero de la ó r -
den de Alcán ta ra , mayordomo mayor de Doña Margarita de 
Saboya, duquesa de Mantua y gobernadora de Portugal; y 
después del 2.° D . Juan de Austria. Escr ib ió , á mas de otras 
obras que dió á luz: 

Diario del primer viaje que hizo el Sr. Infante D. Juan 
con la armada del mar Océano y las galeras de España, des
de 6 de mayo de 16-Í7, que se embarcó en Cádiz, hasla 27 de 
diciembre que lomó posesión del gobierno y vireinato de Sicilia, 
después de apaciguadas las alteraciones de Nápoles. 

Diario del segundo viaje de S. A . desde 11 de mayo de 
1650 que salió del puerlo de Mesina hasta su regreso en 28 de 
agosto, conseguida la conquista de las plazas de Pomblin y 
Longon. 

Diario del tercer viaje de S. A. desde 28 de mayo de 
1651 que se embarcó, estando en Palermo, hasla que habien
do capitulado Barcelona entró triunfante en esta plaza á 13 
de octubre de 1652. 

^Estaban originales y firmadas de su autor en B. M . , 
códice en fo l . n.0 3. est. G, rotulado: Relación âe D . Juan 
de Austria.—Barcia, continuador de A. L . Pinelo, hace men-
cion de dichos Diarios en el tom. 2.° , col. 1111; y aunque no 
la hacen expresa D . N . Ant . , B i b i . hisp. nova, tom. 2 . ° , p á g i 
na 220,y Muñiz, B . cisterc, p á g . 236» es de creer que es t én 
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comprendidos en el que ambos bibliógrafos inl i lulan: Libro 
de sus sucesos. 

Véase DON FRAV MANÜEL ÀBA» \ LA SIERBA. 

PADRE PEDRO MosinLO DE VELAUDE, jesu í ta , ná lu ra l 
dé Lujar, arzobispado de Granada. Estudió en San Miguel de 
esla ciudad, pasó á Salamanca, de allí á Alcalá y después á 
la «nivefsidad de Filipinas. De todo lo cual, de su vocücion 
á la compañ ía , cuyb hábi to Yistió en Madr id , de su ida á 
Filipinas como misionero, de sus obras literarias( de su r e 
greso á España en 1744, y de su trastorno mental, que le 
causó la muerte obligándole á precipitarse de unos altos en el 
colegio de Cád iz , año Í 7 S 4 , da dilatada noticia Rezabal eri 
Escritores de los colegios mayores, págs . 223 á 226.—De sus 
escritos nos corresponde citaf: 

Historia de las islas Filipinas, que Somprende tos sucesos 
desde 1616 hasta 1716. Madr id , 1740. Imprenta de Nicolas 
dela Cruz* en folio.—Incluye una Caria geográfica de dichas 
islas. " E s l a obra (dice el Sr. Rezabal) es continuación dti la 
«que empegó el P. Francisco Chirinos, y prosiguió y amplió 
«el P. Golin por órden de la corte; la que salió á luz en 
«1632,- en fo l i o , y llegaba desde su descubrimiento hasta 
« 1 6 1 5 ; y así la Historia de Muril lo es segunda parte de la 
«ede Colin." 

Geografia universal de iodo lo descubierto. Iftipícsa por 
B . Agustiu del Hierro y Gordejuela, año 1752: 10 tdmos, 
en 4 . 0 = Q u é j a s e en el prólogo del abahdóno dé los e s p a ñ o 
les en la geogra f ía , y de que nuestras casas, convenios, 
universidades, palacios , l ibrerías y pueblos de la monarquía 
estén llenos de mapas de España y de sus dominios, he 
chos por quien jamas ha estado en ella, y menos en sus po
sesiones de ullramar. Acaso estas quejas movición al mar
qués de la Ensenada á enviar por aquel tiempo á D. Tomás 
Lopez á aprender en Parte la geografía y el grabado de sus 

n 38 
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cartas ó mapas.—En esla geografía copia generalmente á 
Silva , sin crítica ni discernimiento para conocer las diferen
cias producidas por siglo y medio; pobre en estudios, creia 
esférica é inmóvil á la tierra etc. Hablando de que los ingle
ses ponian el primer meridiano en Londres, dice que los fran
ceses por no quedarse at rás lo colocaban en Par í s : en el l i 
bro 1 pág. 33 pone todos los nombres que los antiguos die
ron á los vientos, trata del huracán , manga, etc. Si hace me
moria de los varones insignes en v i r tud , armas y letras de 
todos los reinos se deja llevar crédulamente de las p a t r a ñ a s 
de la historia antigua y moderna: ignoraba la geografía as
tronómica y sabia poco de historia: nada de economía p o 
lítica y comercio, y no da en su libro descripción alguna de 
rios, montes, agricultura etc. 

Sin embargo de tanto defecto hizo nn bien llamando la 
atención hacia esta ciencia , y nos adherimos á su caritativo 
apologista el Sr. Rezabal donde dice; " E n esta obra se le 
« noto justamente alguna faifa de exacti tud, y no poca cre-
« dulidad en algunas especies que en ella inserta; pero es 
« preciso al mismo tiempo confesar, que es la mas completa 
« que se habia publicado hasta su tiempo, y debe servir de 
<< disculpa al autor el no haber tenido tiempo para corregir 
« los defectos, en que es indispensable incur r i r , cuando se 
«copian relaciones agenas, y la misma vasta extension dei 
« objeto no permite indagar con un prolijo examen las v a -
«r ias noticias que se refieren." Dedicó sn obra á Nuestra 

Señora de Guadalupe de Méjico: no tiene índices de l u 
gares. 

DON PEDRO DE NAVARRA—Véase HERNANDO COKTÉS. 

DON PEDRO NKILA : 

"discurso y represenlacion sobre Jos inconven'uníes de 

hacer escala franca al pnerlo de Mccina, escrito año 1634. 



Ms. fol. en la l ibrería del Rey."— Barcia, continuador del 
Epit. de Bibl iot . de Pinelo» tom. 2 . ° , col. 1186. 

DOCTOR PEDRO ÑOKKZ , l lámanlo .Yonntus latinizando el 
apellido, cosmógrafo mayor de Portugal. Nació en Alcázar 
de la Sal, v i l la de arjuel reino, en el año 1492: aplicóse en 
la universidad de Lisboa á las facultades de filosofía v me
dicina ; recibió en esta las insignias de doctor, y lyyó aque
lla tres a ñ o s , hasla el 1533. Apt-endió también las mate
máticas, y con tal perfección que mereció después ser maes
tro de ellas en la universidad de Coimbra, cuya cátedra 
obtuvo en 16 de octubre de 1544, y se le jubiló de ella en 
4 de febrero de, 1562. Enseñólas al infante D. Luis , y á 
I) . Juan de Castro, célebre por sus hazañas en Asia. Me 
reció grande estimación de sus contemporáneos por la g ra 
vedad de su persona, madurez de su talento y vasta l i t e 
ratura. Falleció en Coimbra año de 1577. Escr ib ió : 

Tratado da Sphcra, com a Theôrica do Sol e da Ltia, e o 
primeira /¡6ro da Geografía de Claudio Plolomeo Alexandri
no; acrecentados de muiías annotacoens a figuras, porque 
mais facilmente se podem entender. Item dons Tratados sobre 
a caria de marear, em os quaes se dcclarao todas as p r i n c i -
paes duvidas da navegação com as tavoas do movimento do 
Sol, e sua declinação, e o regimento da altura , assim do mc-
yo dia , como nos outros tempos. Impreso en Lisboa por Ger
man Galharde en 1.° de diciembre de 1537. Dedicado al 
infante D. Lu i s ; y aplaudido por Jorjc Coello en un epigra
ma, copiado por Barbosa y D . Nic. Antonio. 

De Crepusculh liber «nus. Impreso en Lisboa por Luis Ro
driguez , 1 5 4 2 , 4 . ° ; en Coimbra por Antonio Mariz, 1571; 
salió después con el que de esta materia escribió A l h a -
cen, árabe an t iqu ís imo, adornado con figuras de Sebastian 
Fabr íc io , en Basile a por Enrique de Pedro. 1568, fo l . , 
Y 1592. 
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De Arle alque raúone navigandi l i b r i duo, in quórum 
priore tractanlur pulckerrima probíemata , tn altero tradun-
tur ex malhematicis (íiscíp/inis regulte, el instrumenta arüs 
navigandi, quibus varia rerum aslronomicarum fhcenomena 
circa cceleslium corporum motus explorare possumxts. Impreso 
en Coimbra por Antonio Mariz , 1546 , f o l . ; y en Basilea 
por Enrique de Pedro, 1566, f o l . — E l l ibro 1.° conlienelos 
problemas, y el 2.° las reglas é instrumentos para la nave
gac ión : al fin, anotaciones á las teóricas de los planetas de 
Jorje Purbacbio y una ilustración de varios problemas á la 
mecánica de Aristóteles sobre el movimiento de la nao á re
mo, y á dos libros del matemático regio de Par ís Oroncio 
Finco.—Tradújose al francés con el t í tulo de Traite de Picr-< 
re Nugnes sur la Navigation, y estaba ms. en la bibliote
ca Colberlina, códice 1494 , por los años 1739. En 1578* 
que es decir al ano siguiente del fallecimiento de NuñeZi 
imprimió el citado Mariz en Coimbra las Annotaçocns à j}/ej 
chaníca de Aristóteles, e as Theoricas dos planetas de Pur-
bach'w com a Arte de navegar; fol . 

De erratis Orontü Finei regit niatkemalum Lutetice pro-^ 
fessoris liber ums . Impreso en Coimbra por Antonio Mariz, 
1546, fo l . 

¡ l úa Annolaçao a Sphera de Joao de Sacro Bosco. Salió 
vertida en latin por Elias Vineto con el título de Annotatio 
i n extrema verba capitis de Climalibus. Coloniaí, apud Ma-
(ernum Cbolinum, 1566, 8.°—Y antes en Venecia por Ge
rónimo Scoto. 1562, 8 . ° , y por Francisco luncio, 1565. 

Libro de Algebra cm Ârithmetica e Geometria. Dedicado 
al cardenal infante D. Enrique, Impreso en Amberes por 
Juan Stcelsio, 1567, 8 . ° ; y el mismo año por los berede-* 
ros de Amoldo Birkman con real pr iv i leg io : 8.°—Consta 
de 341 bojas ó folios sin los principios que son la Dedicato
ria y la Tabla que ocupan 16 hojas-

Dedica esta obra al cardenal infante D . Enrique con fe-
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cha en Lisboa á 1.° de diciembre de 1564, diciéndole que 
de cuantos libros ha compuesto de ciencias matemáticas nin
guno es de tanto provecho como este de álgebra, probándolo 
con las aplicaciones que tiene á otras muchas artes y cien
cias. Tratando de la et imología del nombre arábigo de A l 
gebra, después de decir que sus principios son sacados de 
los libros de Euclides y de Arquimedes, añade que significa 
res taurac ión , aunque otros opinan que su inventor fué un 
matemático moro llamado Gebre, de quien habia un pequeño 
tratado en a ráb igo que existia en algunas l ihrer ías . Juan de 
Monterregio hace mención de los libros de esta arte , que es
cribió Üiophante autor griego, que aun no se habían d i 
vulgado. E l primer l ibro que se imprimió do á lgebra fué el 
que compuso frey Lucas de Burgo, compuesto en lengua ve
neciana, pero tan oscuramente y tan sin método que pasa 
do 60 años que fué impreso (seria en 4504} y hay muy po
cos en E s p a ñ a que tengan noticia de á lgebra . En Italia ha
bia hombres muy ejercitados en esta arle porque en todas 
las ciudades habia escuelas dotadas á su cuenta de ari t
mética y g e o m e t r í a , y se daban por oposición. Por esta r a 
zón habiendo en Lisboa tanto negocio desde el extremo de 
Oriente á Occidente é islas del Océano se propuso escribir 
esta obra en la cnal pudiesen aprender por sí esta doct r i 
na en poco tiempo. Hacia mas de 30 años que la tenia es
crita pero ocupado en el estudio de otras cosas de mera es
peculación la dejó de publicar hasta ahora que la habia 
puesto bajo la protección de S. A . Escribióla primero en por
tugués , pero para hacerla mas común y universal la trasladó 
en lengua castellana para imprimirla.—«Divídela en 3 partes. 
Eu la 1.a trata del fin del áljebra y do sus conjugaciones y 
reglas; en 6 c a p í t u l o s . — E n la 2.a trata del algorilhmo de 
las dignidades, de las raizes y de las proporciones; en 38 
c a p í t u l o s . — e n la 3.a trata de como se debe hacer la igua
lación así en las dignidades enteras, como en la de los que-
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hrados y raices, y de la práctica del álgebra eü los casos de 
geometría.—Concluye con una carta en que se censura la ál
gebra vieja y nueva de Nicolás Tarlalla. 

Roteiro do Brasi l ; de cuya obra hace autor á Nuuez el 
P. Simon de Vasconcellos, Oren, da prov. do Brasil da 

Comf. de Jes. lib. 1 . ° , cap. 14. 
^ A r L . Pinelo, E p í t . d e B i b l . , págs. 139 y 146: su 

adicionador Barcia, lom. 2 . ° , cois. 962, 1087, 1080, 
1094 y 1171 , y foi. M C C X I , col. 4.a: Huerta, Bib . m i l . es

paño la , | )ág. 111; y mas coordinada y circunstanciadamen
te, Barbosa, B ib l . lusit . , tomo 3 . ° , pág. 605 ; y D. Nico
lás 'Ant . , JiibL hisp. nova, edic. de Madrid, tom. 2 . ° , p á 
ginas 221 y sig. 

Según añade Barbosa, algunas obras de iVuüez fueron 
criticadas por Diego de Saa en su tratado De JS'avigaüone, 

impreso en París, 1549, y por el P . Deschales, Mund . 

Mathem., tom. I .0, pág. 85 del proemio; " pero siempre 
« durará en la posteridad la merecida fama de su nombre." 
Bien merecida en efecto, según lo calificación que hacendé 
sus obras La-Landc , Astronom., lib. I I , tom. I.0, pág. 190; 
Bailly, t l i s t . de las malhem. , tom. págs. 468 y 616 , y 
en //¡sí. de la astron. modem. , tom. 1,0, pág. 370 ; Monlu-
cla.I/tsí . dcsmailiem., part. 3, lib. 3 , págs . 574 y 579 , Su
plemento al lib. 4 . ° , pág. 729 , y part. 4 , libro 9 , Suplem., 
tom. 2 . ° , pág. 654; y en nuestros dias Mendoza, Indaga-

dones sobre la asironomía náu t i c a , impreso en Londres, pá-̂  
gina 5. 

Dos P E D R O NÜÑKZ DE GUZMAN, conde de Villa-umbrosa; 
Caria para que se cantase el T E DEUM en Sevilla por la 

llegada de los galeones del cargo del general marqués de Mon-

tcalegre, y los mvíos de azogues de Nueva-España , Impresa, 
1655 , fol.==Barcia, continuador de la Bibliot. de Pinelo, 
tom. 2.a, col. 805. 
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P E D R O - A M B R O S I O ONDERIZ, escribió: 
L a Perspectiva y Especularia de Euclides, traducidas en 

vulgar castellano ij dir i j idas á la S. C. R. M . del rey D. Fe
lipe nuestro Señor, por P. Â. O. su criado. E n Madrid , en 
casa de la viuda de Alonso Gomczf año 1585.—En 4.° con 
60 hojas, sin contar 6 de los principios.—Por Real cédula 
dada en Lisboa á 25 de diciembre de 1582, estableciendo 
Felipe H en su corle una academia de malemálicas , nombra 
t a para enseñarlas á Juan Bautista Labaña, y anadia: " y 
« por la buena relación que tenemos de la habilidad y parles 
« de Pedro Ambrosio de Onderiz, le habernos asimismo r c -
« cibido para que ayude al dicho Juan Bautista á leer las di-
« chas matemáticas , y se ocupe en traducir de latín en ro-
« manee algunos libros de aquella facultad, y en todo lo 
« demás que le fuere ordenado ;" y se le asignaron para su 
entretenimiento y sustentación 200 ducados ó 75,000 mrs. 
anuales.—Consecuencia del encargo de traducir tales libros, 
fué la version de dichas Perspectiva y Especularia, para 
cuya impresión se le expidió la real licencia en San Loren
zo á 15 de setiembre 1584. —l í l P. Fernando Paterno, j e 
suíta , que de orden del Consejo la examinó, dijo con fe
cha de 21 de diciembre, que estaba muy conforme al ver
dadero sentido del autor, y seria muy provechosa para los 
que no entendían el griego. E n la Dedicatoria al rey dice 
que le presenta las primeras flores del deleitoso jardín de le
tras que S. M. habia plantado en su corte. E n la advertencia 
A l Lector expresa las utilidades de las ciencias que abraza 
esta obra; pone después un prólogo de la Perspectiva en 
elfol. I . 0 , y prosigue explicándola hasta el 40 : en el 41 em
pieza la Especularia con portada especial, y después de otra 
advertencia A l Lector explica su teórica y doctrina, conclu
yendo en el fol. 60 .=Hace mención de dicho libro D. Nico
lás Ant . , B ib . liisp. nova, tom. 2 . ° , págs. 169 y sig. 

Uso de globos. Leido en Madrid el año 1592 del señor 
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Ambr. Oncter. Letor cíc tnalemálícas y cosmógrafo mayor del 
reij nuestro s e ñ o r . = E s un cuaderno que está incluso ep un 
códice de la librería particular de S. M . , y fué del colegio 
mayor de Cuenca en Salamaoca: parece original, y está e&-
prito oon sencillez y claridad, aunque nada tiene de nuevo, 

DON P E D R O DE QPECINÜA: 
Pensamientos mililares, Roma, ít>7Q, 1 6 . ° — H u e r t a 

Bib. m i l , españ. , pág 111, 

DON PEDRO OSORIO DE CPUVANTES : 

Ejercicio de ayudantes y regimiento ds guardias. Madrid, 

1Q80, ^ ^ H u e r t a , pág. 112. 

FRAY P E D R Q PADILLA.—rVéase GERÓNIMO CORTEREAL. 

DON P E D R O PADILLA : 

Curso mil i tar de malcmálicas. Madrid, 1753. 3 tomos 
ep 4.°—Huerta , pág. 113-

PEDRO PAUDO RIVADENEIRA, entretenido por el rey en 
los estados de Fláudes; tradujo del toscano al español: 

Gobierno de la caballería lijera, compuesto fo r George 

Basta,, conde del Saçro impetip romano, gobernador y capitai^ 

general en Ungria y Ttansilvania por el invictísimo emperador 

Rodulfo 1 1 , de gloriosa, memoria, y su lugarteniente general 

en Alemania. E n Bruselas, por Jnau de Meerbecck. ADI> 
1624, en 4 .° 

Después de la portada está la dedicatoria al Excrçiq. se-r 
ñor conde de Olivares donde dice el aulqr que había milita-f 
do algún tiempo de soldado en Italia y en los estados de 
Fláudes, y manifiesta haber servido en la çasa de su Mece
nas, en la de los condes de Monterrey y del Sr . D. Baltasar 
de Zúñiga (ya difunto) IÍQ de su Exc.a hs, dedicatoria está fir-
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mada en Bruselas á últirao de febrero de 1624, Heraitió el 
traductor su obra al Excmo. Sr. D. Luis de Velasco, conde 
de Salazar, del coBsejo de la guerra y capitán general de la 
caballería lijera en los ejércitos de Flándes etc. solicitando 
su aprobación en 20 de diciembre de 1624, y contesta el 
conde desde Bruselas en 20 de enero siguiente no solo dando 
la mas amplia aprobación sino manifestando ser obra necesa
ria á todas las naciones y particular mente â la nuestra , su-. 
puesto hasta agora no hay cosa deste género impresa en espa^ 
«oí. Sigue un soneto del Dr . Diego Barrera , capellán mayor 
de la caballevía lijera y otro del traductor, ambos al conde 
de Olivares. Continua la tabla de los capítulos particula
res de los 4 libros en que divide la obra. Contiene el lib. l.Q 
en § capítulos el gobierno de la caballería lijera, y puntos 
principales en que consiste. E n el lib. 2 .° se trata de alojar 
la caballería, en 11 capítulos. E l lib. 3.* en otros 11 ca 
pítulos trata del marchar de la caballería i y el lib. 4.0 en 
7 capítulos de la manera de ordenarla en batalla contra 
otra caballería lijera. Después de la jTabía hay una adver
tencia ó nota del traductor sobre su traducción; y sigue la 
Prefación donde queriendo investigar la razón porque los eŝ  
critores del arte militar han empleado todas sus obras on el 
gobierno de la infantería sin que haya habido alguno que 
tratase ampliamente del gobierno de la caballería, opina que 
pudo consistir en haber examinado las famosas milicias anti
guas de los griegos y romanos, los cuales parece pusieron el 
nervio del ejércilp en la gente de á pié , é hicieron poca esti
mación de la de á caballo por las juiciosas razones que ex* 
pone. "V si bien en la declinación del imperio, por las i n 
cursiones ó asaltos de los bárbaros, la caballería en Italia 
adquirió gran estimación, todavia por no haber habido en 
aquellas revueltas persona que la supiese reducir á regla y 
arle tuvo muchas variaciones. Aun en tiempo de Carlos VHI 
rey de Francia estaban los ejércilos mas fortificados de genio 
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de á pié que de á caballo; y aunque en las gnerras del P i a -
inonfe desde mediado el siglo X V I se empleó algún número 
de caballería lijera, no era de olro uso que para trabajar en 
correrías, trabar escaramuzas, tomar lengua y semejantes 
oíicios fuera de las batallas campales. E l duque de Alba 
desde su ida á Flandes fué el primero que procuró perfec
cionar la caballería lijera de modo que pudiese servir en las 
batallas formando escuadrones, según se solía hacer de los 
hombres de armas. L a larga guerra contra enemigos po
derosos de la misma arma sutilizó allí el modo de pelear 
de suerte que se puede afirmar que si la milicia había re^-
cibido ya entonces en parte alguna reputación ó forma, 
era en los Paises liajos ó de FJándes, donde el autor h a 
bía servido 40 años desde soldado privado por todos los 
grados basta el de comisario general de la caballería ; por 
lo cual Je rogaron algunos amigos escribiese las observacio
nes y reglas que su práctica y largo uso en esta materia le 
hubiese enseñado: y á pesar de conocer su poca suüciencia 
en escribir, habiéndose ejercitado mas en obrar, no pudo 
resistir á tales instancias , descoso de que una parle tan no
ble de la milicia fuese conocida y gobernada con ciertas re 
glas , y esperando que otros ayudarían á esta obra dando 
útiles preceptos á los que le sucedieren, bastándole á é l 
la poca gloria de haber nido el primero que redujo en arle 
el gobierno de la caballería lijera conforme al uso y cosíunw 
tres de F lándcs . Agrega como testigo ocular muchas proe
zas , honrando así Ja memoria de sus ejecutores aunque 
sean de clases bajas ó subalternas , pues suelen ser los ver
daderos operadores ó agentes de los sucesos que algunos 
escritores atribuyen á los grandes y mas señalados per 
sonajes por miras de adulación ó por informes equivocados. 
Por esta razón es obra útil no solo para los facultativos sino 
para que los historiadores puedan juzgar de los hechos con 
mayor acierto, 
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P E D R O PARDO VILLAMAULN: 

Relación que hace por mandado de V. A. de lo que ha pa

sado en la armada de la Liga desde el dia que partió del yuerUi 

de Leguminizaj hasta los 16 de agosto que tornó á Corfú â dar 

amo del estado en que quedaba la dicha armada.=ria l lúba-
se en B . M . , leg. rotulado: Felipe ¡ í . Papeles históricos y 

políticos, mim. 3 , est. I I ; y hay copia eu el Depf liidr. lo
mo 5.° de mss. 

Refiere al infante D. Juan de Austria, generalísimo de 
la armada de la Liga , las operaciones y encuentros de ella 
con la otomana mandada por Aluchali, desde que aquella, 
compuesta de 140 galeras, 6 galeazas y 24 naves, salió el 
28 de julio de 1572 de dicho puerto de Leguminiza, hasta 
1G de agosto siguiente, que es la fecha de la relación.—El 
general de la apiñada turca era el que en la memorahle ba
talla de Lepanto, el aüo anterior, se puso en huida con las 
galeras de su inmediato cargo después de haber logrado 
apresar doce de las de la Liga al principio de la acción (se
gún la Historia), 

P E D R O PEREZ DE AREIZTIZÁÜAL , capitán, que entró en 
Sanlúcar con la fragata San Felipe y Santiago, una de las 
que llevaron el socorro á la isla Margarita en 1.° de agosto 
de 1626: 

Relación de lo sucedido en la Margarita y en la costa de-

Santo Domingo de la i s l a - E s p a ñ o l a , con las naos holandesas 

que salieron de Pi íerío-rico.=Ha]lábase en Sev., leg. de Pa
pe/es causados en los años 1624 á 1626 sobre la armada que 

se envió a l mar del Sur ; y bay copia en el Dep. hidr. lomo 
25 de mss. 

DON P E D R O JOSÉ PIDAL, tradujo al castellano la me

moria escrita on latin por cl Sr, Cárlos CrísliaDO Rafn, se-
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crelario de la Sociedatí de anticuarios del Norte de Copenha
gue sobre 

E l descubrimieíito de América en el siglo JX por los E s 

candinavos, Antiquitates AMERICANJE. Madrid: oOcina de 
D . Tomás Jordan, impresor de cámara de S. M . , 1840, 
en 4.° 

DON P E D R O POUTER Y CASANATE , caballero del hábito 
de Santiago, almirante de la expedición que fué al descu
brimiento de las Californias, etc. Nació en Zaragoza hacia 
el año 1613, y era hijo del Dr. Juan Porter, del consejo de 
S. M. y fiscal real en el reino de Aragon. Concluidos sus es
tudios en aquella universidad año 1627 , entró al servicio de 
la marina on clase de soldado, con seis escudos de Yentaja 
por real cédula, en la compañía del capitán Gaspar Carasa, 
después almirante, que era una de las de la armada real del 
mando de D . Fadrique de Toledo Osorio. E n 1631 fué a s 
cendido á alférez de su compañía; y en 1633 quedó refor
mado con ocho escudos de ventaja. E n 1634 el célebre a l 
mirante D. Antonio de Oquendo (á quien Porter enseñó la 
cosmografía) le nombró capitán de mar, y cabo de la tropa 
del patache de guerra San Antonio. E n 1638 le concedió el 
rey una compañía de infantería española, nombrándolo ca
pitán de mar y guerra, con el mando del galeón Santo 
Cristo de Burgos; y otra compañía, con el del galeón San 
Diego, en 1639, Desde 1635 habia obtenido del virey de 
Nueva-España licencia para hacer el descubrimiento de la 
California á su costa: y asociado con el capitán Alonso B o -
tpllo y Serrano, natural de Málaga, esta licencia se le reno
vó en 1636 , pero luego fué revocada por recelo de que r e 
dundase en favor de los extranjeros si hallaba el paso a l 
Océano setentrional. E n 1640 capituló con el rey sobre esta 
empresa, prévia visla por el consejo de las Indias del expe-
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(líenle obrado en Méjico; y S. M. por real título dado en 
Madrid á 8 de agosto del indicado año le nombró cabo y al
mirante de la misma empresa, con las honras y preeminen
cias que gozaban los demás cabos y almirantes de escuadra 
de lá armada real. Tuvo desde 1647 á 1651 el gobierno y 
tenencia de capitán general de las provincias de Sinaloa y 
de sus presidios, fronteras y costas del mar del Sur. 

E n 1655 el virey del P e t ú , conde de Alba de Liste , á 
\irtud de acuerdo de aquella real audiencia, y por cansas 
urgentes, le nombró gobernador y capitán general del reino 
de Chile , y presidente de su real aiidiencia en lugar de Don 
Antonio de Acuna y Cabrera, á quien se mandó regresar á 
Lima para ser residenciado, según consta por decreto de 3 
de octubre de 1655. 

Durante la série de sus anos dé servicio militar se ha
lló en el socorro de la Rochela con la armada de D. Fadri 
que ; en él de F uenterrabía; y en el de Tarragona con mando 
de un galeón ; en dos cotnbates con bajeles turcos sobre ca
bo Finislerre y Sanlúcar ; en otro con la armada francesa en 
Guetaria embarcado en él navio General, donde murió un 
hijo süyo, teniendo él que salvarse á nado por haberse in
cendiado el buque ; en otro con un navio francés sobre Tene
rife ; en otros dos con holandeses en Indias; y en otro en fin 
sobre Barcelona con la armada francesa, mandando él la ar
tillería en la capitana de la escuadra del duque de Ciudad-
Real: hiciérOnle prisionero los holandeses en un viaje de 
regreso de Indias en buque mercante, y aunque dejaron en 
libertadla demás gente, á él le tuvieron en rehenes algunos 
meses en la isla de Curazao: mantuvo hombres montados en 
la guerra de Cataluña: vino á Aranjuez de órden del rey 
para hacer reconocimientos c informar sobre la mudanza del 
rio: asistió de real órden á cortes de Aragon, y al año s i 
guiente fué llamado por aquel reino para una junta de no
tables; en Nueva-España cedió para el servicio del rey dos 
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bajeles de sü propiedad con todos sus pertrechos, ya que él 
no podia entonces prostar algún otro servicio , por estar bal
dado de pies y manos. 

E n cuanto á su empresa sobre las Californias, para la 
cua l partió de España con dirección á Méjico, año 1643; 
nada hay que añadir á la relación qüe tenemos hecha en la 
Jnímluccion al viaje ejecutado en 179â por las goletas S u 
til y Mejicana, páginas L X X l á L X X V . 

E n mi Discurso que sirve dé prólogo al Diccionario m a 
rítimo españoí impreso en 1831, dije ( págs. viii y ix) que 
D, Pedro Porter en nn Memorial que presentó al virej de 
Nueva-España , marqués de Caderdta, en setiembre de 
1036, (e l cual existia testimoniado en el archivo general 
de Indias de Sevilla entre los papeles llevados de Simancas* 
leg. 2.°, de los pertenecientes al descubrimiento de la C a 
lifornia, y Cuya copia está en nuestra colecc. de mss), t r a 
tando de las obras que habia escrito, le dice: "Tiene he-
« c h o para S. M. un libro intitulado Diccionario náutico i 
«comprendiendo dentro de un navio dos mil nombres par-
« ticulares, aclarándolos con sus definiciones, obra que acre-
« dila experiencia y no menor memoria , fundada en la í n -
«teligencia de lo mas mecánico de íá nave." . . . . Obtuvo 
licencia para descubrir en el mar del Sur y continuar una 
Hidrografía general que estaba concluyendo en 1636 
Todas estas y otras obras quedaron sepultadas en el olvi
do, y solo se imprimió en Zaragoza el año 1634 por M a 
r í a de la Torre un librito de 101 págs , en 8 . ° , intitulado: 
Reparo á errores de la navegación española, que escribió Por
ter á los veinte y \in años de edad, dedicándole al E x c e 
lentísimo señor D. Fadrique de Toledo Osorio, capitán ge
neral de la armada del Océano, con quien habia navegado. 
Basta la lectura de esta obra para formar un concepto ven
tajoso de la sólida instrucción y juicioso discernimiento de 
su anlor, aun en los primeros años de sn carrera maríti-
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ma; v por ella debemos inferir que el Diccionario náutico^ 
que era el complemento de lodos los conocimientos que fué 
adquiriendo después con su continuo estudio é ilustrada 
práctica, debia ser 'perfecto, como lo asegura el Dr. Juan 
francisco Andrés de Uztarroz, cronista del reino de Ara
gon , añadiendo era obra tan deseada de todos ios sabios en 
el arle de la mar iner ía , por las breves y cortas noticias que 
della hasta agora se han tenido (1). 

Otra , acaso la principal de las obras que no ban visto la 
luz pública, y tenía dispuesta, según dice en la dedicatoria 
de su Tíeparo d errores, era un 

Tratado de las reglas y preceptos de la navegación; del 
cual era el tfeparo un necesario preliminar , para que así de
nunciados, como lo hizo, los muchos y muy trascenden
tales errores y aun abusos de que se resentía la navegación 
y que enumera en sus cuatro capítulos , se venciera, antes de 
publicarlas, la repugnancia y oposición que sus reglas y pre
ceptos hallarion en los pilólos y marineros, tenazmente ad
heridos á sus prácticas ó al réjimen que habían aprendido. 

Siguiendo el órden cronológico de sus escritos , corres
ponde mencionarse aquí los demás inéditos de que tenemos 
noticia, á saber: 

Informe ó declaración que (mteceíüfí tí Ja licencia que oh-
tuvo en 1635 para reàonocer y demarcar las costas de la mar 
del Sur , con el objeto de completar una hidrografía general 
que debia presentarse en el consejo de Indias; de cuyo escrito 
dimos ya algún trozo en la citada Introducción al viaje de las 
goletas, pág. L X X I I . 

Memorial presentado en setiembre de 1636 al virey de 
X u e v a - E s p a ñ a , en que relaciona su noble ascendencia, sus 

(i) Panegírico sepulcral á la memoria póstuma de D. Tomás Tama* 
yo de Várgas, cronista mayor que fué de S. M. etc. Escríbelo d doctor 
J. F. A. caarauijustano; y lo dedica al almirante D. Pedro Porter y 
Casanate. Zaragoza 16'V2. 
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senJtctos y obras liter a ñ o - n á u t i c a s , y los varios instrumentos 
de navegación que habia construido. 

Relación de las sucesos desde que salió de N u e v a - E s p a ñ a 
en 1643 ai descubrimiento del golfo de la California i hasta 
fin de 1644-. Fecha en Méjico á 2S de febrefo de 1 6 4 5 . = 
Conlicne entre sus curiosas noticias alguna descripción del 
pais y de sus naturales , el incendio malicioso del astillero y 
bajeles construidos en el ptíerto de Sanliquipac, y su recla
mación contra el nombramiento hecho en otra persona para 
la capitanía de Sinaloa, que él tenia pedida á S. M. ; y que 
al Gn le confirió el virey, como lo dice el mismo Porter eri 
earla dirigida al monarca con fecha en Méjico á 30 de agosto 
de 1646, conleslando á la que habia tenido de S. M. refe
rente á dicho incendio. = Existían éstos documentos en 
C . M. el primero al fol. 267 del cód; 78 j rotulado Sucesos 
del año 1644, est, I I . en la sala de mss. ; y los oiros á con
tinuación de una relación de sus servicios impresa,' folios 70 
á 75, cód. 3 5 , en dicho estante y sala j y de todos hay co
pias en nuestra Colecc. de mss. 

Relación ajustada de los servicios del mismo D. Pédro, 
que se le espidió el 4 de octubre de 1655 y existia impresa 
en Sevilla en la biblioteca de S. Acacio, de que hay copia en el 
Dep. bídr. tomo 29 de mss. D. Nicolás Antonio, B i b l . hisp. 
nova, tomo 2 . ° , pág. 229; el conlinuador del Epít.- de B i b , 
de Leon Pinelo, tomo 2 . ° , col. 1172; y Huerta, B ib i rñil. 
etpañ.t pág. 1 I S j hacen mención de la obra impresa de l i e -
fa ro à errores de la navegación, y del diccionario Jiáwítco'. 
Ms. E l segundo la hace tamhien en dicho tottió 2,° col. 612,. 
de la Relación de los sucesos respectivos á la California. 

Latassa forma tin estenso artículo de su vida en su B i b l . 
nueva de Escrit, arag. , tomo 3 .° , págs. 239 á 243; y en el 
mismo lomo pág. 234 habla de una obra escrila por un a n ó 
nimo con e] título de Relación de los felices sucesos que l ó -
grafóti Idí armas de Éspaña en el reino de Chile el año 1650 
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r/up Io cnlrò á gobernar D. Pedro Porter y Casauate que dche 
suminislrar nuevas nolicias do este personaje. 

—Véase DON ALONSO BOTRLLO Y TUAX DIF.Z IIR LA 
CALLE. 

P E D R O DE QLINTANA, capilan: 
Carla del viaje que kho el Draque, á Indias el año 1 aSÜ, 

y algunas á varios sujetos sobre lo mismo y otras cosas ile 
Indias.—Exislian en Sim. según dice el continuador de la 
fíibliot. de A. L . IMnelo, tomo -2.°, col. 701. 

PEDRO DIÍ RADA : 
Dos cartas al Hoij, desde Portugalele á de ju l io y i 7 

ile agoito 1 580 , sobre la llegada d d cosario i''rf/.»ci.sfO Drak á 

lielle-isle de Nántcs en j u n i o , con HH navio cargado de oro y 
plata. 

Véase el segundo DON BEUXAKDINO IHÍ MIÍNDOZA. 

PEDRO DIÍ ros Ríos. —V é a s e ITEKX AXDO n;- LA SWISA. 

DON P E D R O D E RIVERA MARQUEZ, natural de Cádiz. 
Después de haber navegado mas de 30 años, escribió: 
Continente Americano, Argonauta de las costas de iYue-

va-España y Tierra-firme , ij bajos de esta navegación, lon

gitud y altura de folo de sus puertos, y noticias de esta* ha-

h'itaciones. Impr, en Madrid por Diego Martinez Abad, 
año 1728, en 4.°-—May otra edición en 8.°, anónima y 
sin expresar donde se imprimió. Después repitió otra el au
tor, aumentando las costas de España, con et título de 

Directorio mar í t imo , Instrucción y práctica de la nave

gación, noticia de los puertos de Eapaña desde Cantabria á 

6i6rallarf y ios de N u e v a - E s p a ñ a , Tierra-firme é is/as orf-
yacentes. Impr. en el mismo año 1728 4 . ° , y dedicado al 

ii 39 
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Dmo. Sr, D. José Patino—De estas ediciones, (pero no del 
anónimo), hacen mención Barcia, continuador del Ep i t . de 
Jtibliot. de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1152; y Huerta, fí. mi/. 
a p a ñ ó l a , pág. 113. 

Esta obra, dividida en 46 capítulos seguidos, debería 
por sus materias, mezcladas en ellos sin mucho órden, clasifi
carse, cuando menos en dos ó Ires Paries enteramente dis
tintas, comprendiendo en una los 11 primeros capítulos que 
Iratan de los mares, flujo, reflujo, aguja-náutica, vien
tos, etc., y limpiándolos de ciertas vulgaridades sobre los 
fenómenos del mar: de los 11 caps, siguientes pudo formar 
otra Parle, como contraidos al cargo y obligaciones del ca
pitán , oficiales de guerra, mayores y de mar, policía de 
abordo, etc., pero necesitaba además la correlación g r a 
dual que no tiene: otra Parte en fin, podían los 24 caps, 
reslanles, que Iratan de costas y puertos, naufragios y 
otros acaecimientos, rumbos, bajíos y situaciones que cons
tituyen completo derrotero. 

ILUSTIUSIMO SEÍJOH DON P E D K O RODRIGUEZ DE CAMPO
MANES, conde de Gampománes, del Consejo y cámara de 
S. M. etc. etc., y de quien, así como de lo mucho que es
cribió sobre varios asuntos, habla el Sr. Sempere en Escri
tores del reinado de Cárlos I I I , torn. 2 . ° , págs. 42 á 107. 
Entre otras obras de suma erudición y utilidad pública es
cribió correspondiente á la presente Biblioteca 

Antigüedad marít ima de la república de Cartago, con el 
Peril lo de su general Hannon , traducido del griego é i í « s -
trado por D . P. R. de Ç. — Madrid en la imprenta de A n 
tonio Perez de Soto, 1756, 4.° — " Precede (dice Sempere) 
« un prólogo y discurso literario sobre el Périplo de H a n -
« n o n , en el que da noticia de las varias ediciones que se 
«han hecho de los autores que lo han ilustrado, así espa-
« Soles como extranjeros, y se forma juicio de los trabajos 
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«de cada uno, y probando su autenticidad contra Enrique 
«Dodwel. Signe un Discurso preliminar sobre la Mar ina , 
««arenación, comercio y expediciones de la república de Car-
«lago ele." Añade por nota (pág. 45) , el Sr. Campomanes, 
que tenia formada una Historia abreviada y general de la 
marina hasta el principio de los califas é imperio de Jus
tino el menor. 

iVoíicia geográfica del reino y caminos de Portugal. Ma
drid en la imprenta de Joacbin Ibarra. 1762. = {Sempère 
en dicho torn. 2.° , pág. 4 9 . ) = E s un lomito en 8.° de 
161 p á g s . , sin los principios que ocupan 22 , entre ellos 
una Aduerfencid del editor, y la dedicatoria del autor al mi
nistro de Estado D. Ricardo Wall.—Siendo muy buscada 
esta obra , como tan necesaria para las comunicaciones con 
Portugal, y escaseando ya mucho los ejemplares, fué pre
ciso para satisfacer los deseos del público en 1808 repetir 
la edición literalmente, como se hizo en la imprenta de la 
hija de Ibarra. 

E l Sr. Domenech en su Elogio del Sr. Campomanes 
dice, (nota 16, pág. 72 ) : '* Es esta obra muy recomenda-
«ble , porque en pocas páginas da una idea bastante com-
«prensiva de Portugal, demarcando sus caminos, trave-
«sías , puertos, etc. Da igualmente noticia de los mapas de 
«aquel reino publicados hasta entónces, como el de Texei-
« ra, Sanson , T e r , Cantellí y otros; y á vista de todos ellos 
« forma una carta mas extensa y exacta que se suprimió 
en la última edición , por presumir que se habrían perfeccio
nado las publicadas posteriormente. 

Está dividida la obra en 6 párrafos, comenzando por 
una inlroduccion, que trata en general de la antigüedad y 
extension geográfica de Portugal, y se dá una noticia cr í 
tica de los mapas de aquel reino. E l § 1.° es la descripción 
de la provincia y caminos de Entre-Duero y Miño: el 2.° 
de la de Tras-los-monles: el 3.° de la Beira: cl 4.° de 
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I¡t Extremadura porlngnesa: el S." del Alentejo; y P1 0.* 
del Algarve (1). 

FRAY P E D R O RODRIGUEZ MOIICDANO. — Véase FUAY R A 

F A E L RODRÍGUEZ MOIIEDANO. 

PEDRO Roiz [y no Ruiz como le nombran Ximeno y 
D .Nic . A n t . ) , sacerdote, natural de la ciudad de Valen
c ia , cura de la parroquia de San Valero, catedrático de 
matemáticas, y después canónigo de aquella metropolitana. 
Escribió: 

Libro de relojes solares, compuesto por Pedro Roiz , clé
rigo valenciano, discípulo del M . Üicrónimo flluñoz, en el 
cual muestra á hacer relojes en llano y en paredes á cualquier 
viento descubicrlás, levantadas á plomo, ó inclinadas ftá-
cia tierra, y otras cosas para eslo necesarias. Díriyido al 
M . f. Sr. / ) . Juan de /forja, Hjo del l i m o . Sr. D. Pedro 
.Luis Galceran de Bor ja , maestre de Montesa y marqués de 
Navarrés . Valencia, por Pedro de Hue te. 1575. 4 .0~Xime-
no, jBscríí. del remo tic Falencia, tom. I . 0 , pág. 168; su 
adicionado!' Fnstfer, tom. 1 .° , pág. 135; y D. Nic. Ant,, 
B . h. nova, tom. 2 . ° , pág. 233.-=:Consla el libro de Roiz 
de l â i págs. (las 4 últimas uo están marcadas), y en el 
íinal dice: Jmpmo en Valencia en casa de Pedro de fluete á 
la p lasa d e l a Yerva. 1576: lo que parece prueba que la 
impresión se acabaria este ano. Tiene además 4 hojas con 
Jos principios ó portada, dedicatoria, índice de capítulos; 
de 14 proposiciones y de varias regías y tablas numéricas, 
y una corta advertencia al lector para facilitar su inteligen
cia. E n el cap. 4.° traía de los vientos, al explicar el modo 
de hallar la línea meridiana: en el 6.° pone una labia de 

(1) Fué el Sr . Campománes, además de Presidente del Consejo» 
Director de la Academia de la Historia , y como tal se escribió su 
elogio que está impreso en uno de los tomos d y sus Memorias. 
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Ias lalitudes Noi íe de los principales pueblos de Espana, 
sacada (dice) de la descripción que con sus -propios trabajos 
tiene hecha m i maestro Hierónimo Muñoz : y en el 12 habla 
de la fuerza y virtud de la piedra imán y de su utilidad para 
los relojes y brújulas.—El autor queria tal vez dar mas ex
tension á su obra, pues dice al fin de ella, que no ponía el 
capítulo 2 9 , en el cual pensaba traíar de los fundamentos 
y causas de este arte de relojes , porque muy presto sacaria 
á luz un libro en latín que trataria de todas las demostra
ciones de las tablas, con ejemplos muy extensos. 

P E D R O Ruiz DE VILLEGAS, cosmógrafo mayor del l im-
perador Carlos V en España, uno de los jueces en la par
tición del Nuevo-Mundo con el Rey de Portugal, á quien 
Felipe 11 llamó el Investigador de la perfección, así por lo 
que había hecho en servicio de su padre, como porque le 
demostró la imposibilidad de la cuadratura dei círculo, so
bre que se habían desvelado muchos matemáticos; segmi 
dice Vanderhámen al fol. 136, Vida de l ) . Felipe el P r u 

dente, impr. en Madrid ano 1632, este autor le nombra en
tre otros matemáticos, y añade al fin: astrólogos de no v u l 

gar opinion y eminentísimos en lodo género de estudios mayo

res y menores. 

Herrera en sus Décadas de Indias , págs. 284 y 94 de 
la 3.a y 4.a 

Por los documentos publicados en nuestra Colección de 

Viages, tomo 4.° , págs. 328 á 368, consta ya la coopera
ción de Villegas en las reuniones que en 1524 se celebra
ron en la frontera sobre la pertenencia del Maluco, por mi
nistros de los Consejos supremos, con otros jurisconsultos, 
astrónomos y pilotos, diputados al efecto por los Monarcas 
de Castilla y Portugal; siendo Villegas uno de los seis con-
jueces que autorizaron con sus firmas las Âclas ó Diarios de 
!o deliberado en aquellas sesiones (págs. 35o á 368). 
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P E D R O SAIZ DE VENESA , general de armada y flota: 

Memorial de las cosas que convenia proveer y remediar en 

las armadas, flotas y navios sueltos que iban á las Indias 

para donde estaba próximo á salir con la de su mando. No 
dice el año=Hal lábase en Sev. y hay copia en el Dep. hidr. 

DON P E D R O - A N T O N I O DE SALAKOVA y GUILABTE. N a 

ció en Madrid á 11 de junio de 1743, y escribió mas de 35 
tomos en 4.° sobre varias artes y ciencias, contándose en
tre sus obras: 

Sueño astronómico, ô noticias âel eclipse de sol que acaeciá 

en 24 de junio de 1778 á las 2 de ío tarde. Impr. en 4.° 
Noticia geográfeo-histórica de la isla de Menorca. Ma

drid 1781, 4.° 
Disertación sobre el granizo que cayó en Madrid la larde 

del 26 de j u l i o de 1782. E n 8.° 
7'¿íiro, ¿yloga epinicia, ó poema tr iunfal en elogio de la 

expedición y bombardeo que contra Argel ejecutó D. Ántonio 

Barceló, año 1782. E n 8.° 
Observación del tránsito de Mercurio por el disco del Sol 

en 4 de mayo de 1780. Impr. en el Memorial literario de 
Madrid ( i ) . 

(1) lis el m'im. X X I X en ol tom. V I I I , pág. 7 á 52; y entra di
ciendo: " E n la observación astronómica que hicimos la tarde del 
« mirles 12 do noviembre del año 1782 de otro tránsito ó pasage qua 
«hizo el mismo planeta Mercurio por el disco Solar, prevenimos en 
« un discurso que escribimos de ella que el tránsito del dia 4 de 
« mayo Ac. 86 seria a\<¿o mayor que el de enlóuces , etc." Sigue re
friendo cómo so preparó y cómo procedió en este dia acompañado 
del joven D, José Antonio Yalderrain , á observar dicho tránsito. De
tállalo en tres fases: la i . * y la 2.* de pura deducción, con la in
mersión del centro de Mercurio, y miiad del tránsito; y la 3.* por 
observación verdadera ó autopsia, describiendo el primer lugar visto 
de este planeta , y sin emersion. Continúa discurriendo astronómica
mente; Ta Emersion en tiempo; después su Deducción de resultados; 
describe las 4 mancbas mayores y 1G menores que observaron en el 
semidisco boreal del Sol: siguen dos tablas astronómicas, la una de 
10 tránsitos de Mercurio por el disco del Sol desde 1786 hasta 20 de 
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Observaciones y descripción de la tempestad acaecida en 

Madrid en 10 de agosto de 1786, é idea de un nuevo electrá' 

metro. Impr. en el Mem. l i t . 

Respuesta á m a carta del ingeniero D. ilnfomo Guille-

man, sobre observaciones astronómicas; Impr. en 4.° 
= Baena, fly os de Madr id , tomo -4.°, págs, 270 y sigs. 

P E D R O DE SALINAS.—Véase DOCTOR BUSTO DE BUSTA

MANTE. 

P E D R O SANCHO DE HOZ: 

Dejación que hizo t con fecha 8 de agosto 1540, en el capi

tán Pedro de Valdivia , de la provisión que le habia dado el 

marqués D . Francisco Pizarro para el descubrimiento de la 

Nueva Extremadura , por no hallarse con medios para cum

plir su capitulación de compañía con el mismo Va ld iv i a .=Ha
llábase en Sev. por testimonio, leg. 3.° de Papeles de la Go

bernación de N u e v a - E s p a ñ a y del P e r ú ; y hay copia en el 
Dep. iiklr., tomo 14 de mss. 

P E D R O DE SAN JUAN : 
Carta â D . Juan de Viüela, con fecha de Bruselas á 21 

de diciembre 1619, dirigiéndole «na relación de los designios 

de los holandeses, que aprestaban dos armadas coníra/a fla-
Jana, Cartagena y Rio del Aac/ ia .=Hallábase en Sev., le
gajo 2.° de Junta de guerra de indias; y hay copia en el 
tom. 25 de la Calece, de mss. del Dep. hidr. 

noviembre de 1894-, y la otra de 6 trânsitos de Vénus por el mismo 
disco en 1761, 1769, 1874., 1996, 2004- y 2117. Habla luego do 
los instrutnenlos con que hizo su observación, y de la grande utilidad 
del Cuadrante ó Cuarto de círculo, explicando su composición y uso: 
concluye con una Elegía en latin del 1). José Valderrain en obsequio 
de Salanova; y acompaña una lámina que contiene cinco figuras so
bre el expresado tránsito de Mercurio, toda delineada y grabada por 
el mismo Salanova. 
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FHAY PKDHO HK SAS MARTIN URIHK , Irinilario, cale— 
tliático de aslronomía en la universidad de Sevilla: 

Argumentos novísimos que contra el -proyecto de Fr . fill-

guet Hugalde, religioso lego dei sagrado orden carmelitano de 

la primitiva observancia , sobre la mas justa comfutacion de 

los tiempos, expone á la inspección juiciosa de los sabios etc. 

Con lieencia en Sevilla, en la imprenta de Manuel Nicolás. 
Vazquez. E n 4.° , sin expresar el año , que pudo ser 1767. 

Véase VHAV MIGUEL mí HUALDE. 

(IAIMTAN PEDRO SAHMIK.VÍO: 
(.'arta con fecha en TUUnc á 30 de abril 1584, par t id- , 

pando (no dice á quien) sw ida â aquella isla y ocurrencias 
en ella. — Hallábase en copia en Sev., leg. 2.° de Descrip
ciones y poblaciones, y de ella se sacó la que hay en el 
Dep. hidr. 

Carta al líey , con fecha m Manila à 14 de julio 1589, en 
qne á prexención para las mercedes que pidiere, esrpone los 
méritos de mas de 20 años que servia en aquellas islas; haber 
hecho el descubrimiento de la China: descubierto también una 
conspiración de los isleños; y empeñádose en mas de 15,000 
pesos por servirá S. M . —Hallábase en Sev., leg. 1.° de 
Cartas de Mani la , y hay copia en el Dep. hidr. 

P E D R O SARMIEKTO UK (¿AMHOA, célebre navegante, na
tural de la villa de Pontevedra en Galicia. Aunque sobre su 
liliacion ó ramilia, y en cuanto á su educación, nada c ir
cunstanciado podemos decir, parece indudable por sus es
critos que era de casa i lusírc, y que entre sus estudios salió 
aprovechado en el idioma latino yen las nialemálicas: piies 
Je eran muy usuales los textos en dicha lengua, y con ella 
tuvo en cierta ocasión hora y media de explicaciones ron ta 
Iteitia Isabel de Inglaterra, que él tlicc lo hablaba con ele
gancia; y de las mateinálicas, hizo sobresaliente aplicación 
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á la geografía, asUoiumiía y tuvulica. A iimlnuon Í \K SUS 
deudos, que siempre (dice en algunos de sus escritos) ha
bían empleado su vida en el Kcal servicio, él contaba mas 
*lc 20 el año 1572, los 15 de ellos en el Perú y sus mares; 
<le donde se infiere que comenzó su carrera á mediados del 
siglo X V I , y pasaría á aquel continente hácia JüEi?. Per
suadido por sus conocimientos matemáticos de la existencia 
de otras tierras é islas todavía incógnitas en la mar del Sur, 
se ofreció en 1867 á su descubrimiento ; y el licenciado Cas
tro, gobernador del P e r ú , agradeciéndoselo y promeliendo 
en nombre del Rey favorecer este negocio, le cometió el 
cargo y total gobierno de la expedición : Sarmiento , aunque 
desde luego lo aceptó, quiso no obstante, para cautivar el 
apoyo y eficaz cooperación del gobernador, que fnese de 
general Alvaro de Wendaña, sobrino del gobernador, reser
vándose él solamente la derrota y dirección del descubri
miento y el mando inmediato de la nao Capitana. A los 
principios de la navegación le iba subordinada la derrota 
conforme á inslruccion particular; pero después se desen
tendieron de ella Mendaña y el piloto mayor, no conside
rando á Sarmiento sino cuando se hallaban en algún con-
llicto : descubriéronse no obstante varias islas, y entre ellas 
las de Avachvmbi y Nlnachumbi, bajo los 14° S., y á 200 y 
tantas leguas de Lima (1), otra que llamaron Isla del Nom
bre de Je sús , y la de Aioi j lu , ó Savia Isabel de ia EslreNa* 
desde la cual se vieron otras muchas, explorando Sarmiento 
por tierra algunas de grande extension; mas nada valieron 
sus requerimientos y protestos para que se formase estable
cimiento en ellas, ni para reprimirei afán de regresará 
Lima ; y hasta se despreció el rumbo señalado por él para la 
vuelta, y tomaron otro que los llevó á mas'de 3 0 ° N. sobre 

(1) Asi dice la copia; pero será equivocación, pues á Um carta 
distiiuciu de Lima y i U altura que expresa, ningunas islas se ven en 
las cartas. 
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la costa de Nueva-España. Sofrió después oirás tropelías, y 
cuando se disponía en Nicaragua para venir á exponer per
sonalmente al Bey todo el suceso de aquella jornada; habien
do llegado á la sazón al Perú e! nuevo \irey D . Francisco de 
Toledo, suspendió el propósílo, y fué h darle cuenta de todo. 
Tratando después de verificar su venida á España , le detuvo 
el vi rey para que le auxiliase en la visita general de aquellas 
provincias y en otras atenciones, con cuya ocasión formó 
descripciones del pais, y escribió la historia dé los /ncas ,= 
E n octubre de 1579 salió de orden del virey á perseguir al 
cosario Drak que infestaba las costas de aquellos mares, ha
cer completo reconocimiento del estrecho de Magallanes, 
por donde Drak había pasado á ellos, y venir á proponer á 
S. M. los medios de dominar aquel paso, para seguridad de 
las Indias y demás posesiones en la mar del Sur. En setiem
bre del año siguiente presentó al Rey en Badajoz las des
cripciones de lo que había descubierto y reconocido: tratóse 
de sus planes en junta con Antonio de Eraso , Juan De l 
gado, Antonio de Illescas y el mismo Sarmiento; y comu
nicándolos este por mandado de S. M. con el duque de 
Alba, marqués de Santa C r u z , y D. Francés de Alava eu 
Lisboa, quedó acordado y se resolvió fortificar y poblar am-
has riveras eu lo mas angosto del estrecho; se aprestó la ex
pedición conveniente en Sevilla bajo la dirección de Sar
miento, nombrado ya gobernador y capitán general del 
Magallanes , así como Diego Florez Valdês general de la ar
mada que se destinaba al efecto; y dada á ambos la respec
tiva Real instrucción en Lisboa á 20 de agosto 158i , salieron 
de San Lúcar á fines de setiembre, contra el parecer de Sar
miento que no queria darse á la mar por la proximidad de 
la estación de las tempestades. 

Perdiéronse pues cinco naves estando aun entre cabos, 
y ahogáronse mas de ochocientos hombres. Volvió la ar
mada á rehabilitarse en Cádiz y comenzó la pugna entre Sar-
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míenlo y Flores, de que fué resultado la pérdida de una 
fragata y las calamidades que después siguieron. Habiendo 
llegado la armada á Cabo-Verde el dia 9 de enero de 1582, 
Sarmiento, en compañía del gobernador, del ingeniero An-
tonel i ,ydeI mismo Diego Florez, reconoció y designó en 
la isla de Santiago los puntos que debían forliíicarse: des
cribió esta y otras islas; pero el conato de su rival hizo que 
no llegase á manos del Rey la relación. Pasado un mes, es 
decir, bien entrado febrero, partieron de allí con rumbo al 
Janeiro, adonde aportaron dia 24 de marzo, y permanecie
ron de invernada hasta noviembre, conforme á las órdenes 
del gobierno; contrastando aquí el zelo y actividad de Sar
miento para todas las cosas que debían prevenirse, con la 
inercia y la sórdida codicia de algunos de sus compañeros. 
Salieron en fin del Janeiro para el Magallanes dia de Todos 
Santos, componiéndose la armada de 10 naos, mal paradas 
por el daño que habían sufrido en maderamen y herraje: al 
primer viento fuerte que tuvieron pasados 38° S. se perdió 
un bergantín, cumpliéndose el pronóstico de Sarmiento, 
despreciado por el partido preponderante, y pereció tam
bién la nao Rióla con cuanto trasportaba para el estableci
miento , y mas de 350 personas que la tripulaban: siguiendo 
la Capitana en retroceso sin quererse oir á Sarmiento, no 
paró hasta los 2 8 ° y se perdió otra nao por igual indolencia 
y abandono. E n 13 de enero 1583 y después de haber inten
tado en vano que Sarmiento desistiese de la empresa , para 
cohonestar la vuelta á España, zarpóla armada dela isla de 
Santa Catalina adonde se habia abrigado; perdiéndose á la 
salida la nao que llevaba las provisiones. Llegados hasta 
cerca del rio de la Plata, y juzgando por cierta incidencia 
que la constancia de Sarmiento estaría vencida, se volvió á 
la carga con él para que desistiese del viage; pero aunque 
disminuida la armada de otras tres naos, por conocida con
nivencia, llegó dicha armada al estrecho en principios del si-
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guíenle febrero, ya mlucula á dos naos y Ircs Trágalas, «pie 
dieron fondo al abrigo de ¡a yran barranca, del cabo de las 
Virgencs. ÀÍ olro (lia por leve oposición de viento y marea, 
se echó afuera la Capitana, siguiéndola oirás ires naos con 
rombo por el primer cuadrante. Sarmienlo hizo por alcan
zarlas, requirió á viva voz á Diego Florez, á quien también 
tuvo al fin que seguir, por habérsele sublevado los de su 
galeaza. Después de alguna mansion en el puerto de San 
Vicente y de ocurrencias mas ó menos curiosas, entraron en 
Janeiro á principios de mayo, donde ya estaba el general 
D. Diego de Alccga con cuatro naos cargadas de víveres, 
que el Rey enviaba para la empresa de Sarmiento con cier
tas cartas Ucales para él y Diego Florez, sobre apresto de 
cosarios en Francia y la urgencia de fortificar el paso del 
Magallanes. Pero nada pudo vencer la obstinación de Florez 
que después de haber hecho cuanto quiso para destruir la» 
costosa expedición, partió para España en junio del mismo 
ano S3 sin despedirse de las autoridades, y trayéndose lo 
mas florido de bajeles y gente y gran parle de los bastimen
tos.—Sarmienlo haciendo rostro firme á todas las dificulta
des , siempre persistió en su empresa, y á pesar de la guerra 
que le declararon los hombres y los elementos, fundó en el 
estrecho dos ciudades que, denominó Nombre de Jesus la 
una , y la otra ciudad de D. Felipe, tomando justas provi
dencias para su gobierno político y civil , eclesiástico y a n -
lilar. E l hambre y la miseria se apoderaron de las nuevas 
colonias. Sarmienlo arrojado por las tempestades al Brasil 
procura infructuosamente darlas socorro; naufraga al en
trar en el puerto del Salvador; trata de volverá Espana 
después de mil contratiempos, y es hecho prisionero por los 
ingleses y presentado á la Reina Isabel que lo trató con aga
sajo y le dió libertad; cae en Francia en poder de los hu
gonotes que le tienen en tenebrosos calabozos , de donde solo 
logra salir mediante un crecido rescate que obtuvo de la 
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largueza del Rey do España. En 1592 fué por Alminnile do 
los galeones que salieron para Nueva España, y es la última 
noticia que se halla de Sarmiento. 

De la navegación de Sarmiento por el estrecho desde el 
Perú, y de su segundo viage desde España para fortilicar 
aquel paso, habla mas ó menos conforme á lo que dicen los 
documentos aquí extractados, el l ' . Miñana, continuador de 
la Historia de España del P. Mariana, en los sucesos de 
1580 y 1584, caps. 7.° y 14- del lib. S.0 

De sus escritos, habiendo echado al agua los que traia 
cuando lo apresaron los ingleses, no se sabe mas que de al
gunos pocos, citados por bibliógrafos ó hallados en archi
vos, á saber: 

Carta al Rey desde, el Cuzco á 4 de marzo i 572, en que le 
da cuenta de sus servicios y del suceso del vlaye que por su 
industria hizo Alvaro de Mendaña eu el año 1507 al descti-
br'miento de las islas de Salomon, y los malos tratamicnlos 
(¡vede él recibió ele. = \)os ejemplares originales é iguales en 
todo lo sustancial que exist ían, procedentes de Simancas, 
en Sev., leg. 22 de Cartas de Indias; y hay copia de uno de 
ellos en el Dep. hidr., cuyo contenido queda extractado en 
el segundo período del presente articulo. 

Jielacion y derrotero del viage y descubrimiento del estre
cho de la Madre de Dios, antes llamado de Magallanes.—Ma
nuscrito que existia en B. M., est. J . , códice 5 0 , y de que 
hacen mención A. L . P i n d ó , E p ü . de l i i b . , pág. 89; su 
continuador Barcia, (om. 2 .° , col. 660. Iluerla, Ji . m i l . es
pañola, pág. 113; y D. Nic. Antonio, l í . h. nova, torn. 2.°, 
pág. 237. =De este viage queda lomada alguna idea al prin
cipio del tercer período del mismo presente artículo; y Don 
Bernardo de Iriarte lo publicó, ilnslrándo'o con notas y do
cumentos, en Madrid é imprenta Kcal , año 1768: un tomo 
en 4 . ° — Y a queda visto que lo emprendió Sarmiento desde el 
Perú, de orden del virey D. Francisco de Toledo, y que por 
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supuesto lo embocó por el mar Pacífico, ó pasándolo de 0 . 
á E . Y el Derrotero lo presentó, dicen los bibliógrafos, ai 
Consejo de las Indias, quien lo mandó guardar en la casa 
de la Contratación de Sevilla,—Como ya salió de la oscuri
dad de los archivos por la eficacia y laboriosidad del señor 
Iriarte, no parece de toda precision, á mas de que seria s a 
lir del objeto esencial, el dar aquí una extensa razón de 
dicho derrotero; esto no obstante y para prueba, aunque 
ligera, de la ciencia de su autor, merece conmemorarse la 
advertencia que hacia, contrayéndose á las islas de Juan 
Fernandez; para que al observar por allí con el astrolábio el 
paso del Sol por la meridiana, no se fiase el navegante de 
los relojes hechos en España y otras partes, porque solo po
dían ser seguros para aquellas alturas en donde se fabrica
ban , ó poco mas, ni tampoco de las agujas de marear, por
que cuando por ellas se pensase ser el mediodía, se habría 
ya pasado mas de una cuarta, á cansa de no eslar la aguja 
puntualmente colocada bajo la lis, no por inadvertencia del 
constructor, sino en cautela poco precisa del nordestear y 
noroestear {pág. 50 del impreso). Vencido el paso del Ma
gallanes, dice que muchas veces se consideraban por el 
punto zabordando en tierra y nunca la veian, porque igno
raban en qué grados de meridiano estaban , en cuya perple
jidad y careciendo de instrumento á propósito , mandó hacer 
al efecto un genero de háctilo y ballestilla, con el que tomó 
el 31 de marzo de 1580 los grados de longitud -por la llena de 
la Luna y nacimienlo del Sol, y halló que estaba 18° O . del 
meridiano de Sevilla, deduciendo que las corrientes lo h a 
bían echado mar afuera para el E . mas de 220 leguas. Com
probó la exactitud de su observación con otras que hizo 
cerca de la equinoccial; y advierte lo que importa saber esta 
regla del Leste-Oeste para navegaciones largas y dudosas de 
descubrimientos. . . Âlgun dia (dice), yo pondré esta reglaf 
con el ayuda de nuestro Señor Dios, de manera que se fuedan 
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aprovechar delia los que quisieren; y al cabo pondré alguna 
notable regla para esta navegación. Su invento de ballestilla, 
sin duda avanzaría un paso hacia la perfección sobre este 
punto, reservada para otros siglos; pues por entóneos todavía 
no parece que le hubiese dado exactitud en los cálculos: la 
isla de la Ascension que según las cartas modernas estará 
entre los 9o y 10° O. de Cádiz, la sitúa él no mas que 3o O. 
del mismo meridiano. (Págs . 300 y 301, 308 y sigs). 

¿fentortai fresenlado -por P. S. á su llegada á España 
año í 580, sobre la clase de buques que convenia para la em
presa aí estrecho de Magallanes; tiempo en que se debía salir 
de E s p a ñ a ; navegación desde aqui, asi como desde L i m a , Chi ' 
le, y por dentro del estrecho; y fuertes que. se debía construir 
en éL = Hallábase original en Sev., leg. 14 de Carias, con-
suílas, etc., tocantes al estrecho; y hay copia en el Dep. hidr. 

Nombrado Diego Florez Valdês para general de esta ex
pedición, representó Sarmíenfo en 6 de marzo i 581 pidiendo 
licencia para volverse al P e r ú ; y como luego se le hubiese 
mandado acompañar al mismo general, recurrió en 13 del 
mismo mes exponiendo las dificultades que en ello Jiabria. 
Aquí se vé que Sarmiento presentía desde luego una oposi
ción.—Estaban ambas representaciones en dicho leg. de 
Carlas y consultas, y hay copia en el Dep, hidr. 

Relación dirigida al Rey por P. S. en 1.° de junio 1783, 
de lo sucedido á la armada Real del cargo del general Diego 
Florez Valdês, desde 27 de setiembre 1581 que salió de San 
Lúcar hasta su retroceso al Janeiro, sin haber embocado el es-
trecho en 1583.—Estaba original en Sev., leg. 14 de Car
ias, consuíías y otros papeles locantes al estrecho; y hay copia 
en el Dep. hidr. 

Jíeíacion dirigida al Rey por P. S. en i , " de junio 1583, 
de los capitanes, maestres y pilotos nombrados para la armada 
del estrecho, y de los pobladores que fueron á él; con el su
ceso de eiíos hasta el retroceso, desde la boca del mismo es/re* 
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cha ai Janeiro en t i iS í i .^ la l l íUtase oii^inal cu dicho lega
jo 14 <le Carlas, co».sw/ías ele.; y hay copia en el Dep. hidr. 

Derrotero de la navegación (¡ue hizo la armada Real del 
cargo del general Diego I'*lorez Valdés, desde su salida de San 
Lúcar à 27 de sdifimbre 1S81 itasla su níTÍbada ai Janeiro 
desde la boca del eslrecho de Magallanes: escrito por P . S. 
con fecha l . " de junio 1583. 

Jlelacion dirigida al Rey por P. S., de la navegación que 
hizo la armada de Diego Florez Valdés, desde 2 de febre
ro 158*2 que salió de la isla de Cabo-Verde, hasta 2o (Je 
marzo siguiente que entró en el Janeiro; y de lo ocurrido en 
él hasta 30 de octubre. = Hallábase en Sev., y hay copia en 
el Dep. hidr. 

lielacion dirigida á S. SI. por P. S. desde Pernambuco, 
con fecha 18 de sclit-v.ibre 1584, de su navegación desde el Ja
neiro al eslrecho de Magallánes, con el (¡eneral Diego de. la 
Rivera; su desembarco; y iodo lo obrado hasta 26 de mayo dt 
dicho a ñ o , que un temporal lo echó de a l l í , y le obligó á 
arribar al Brasil. Y había lamhien de la temperatura, fru
tos y vientos del estrecho, dando otras noticias interesan
tes .=OrÍginal en Sev., leg. 2.° de Carias, consultas, etc., 
íocanles ai Magallanes; y hav copia en.el Dep. hidr. 

instrucción y Derrotero que dió P. 5. , estando en el Ja
neiro, en noxiembre 1584, n i barco San Antonio, qne en
viaba con socorro á ¿os pobladores que hab ían quedado en el 
estrecho. =Estaba en copia en dicho leg. 2 . ° ; y de ella hay 
otra en la.Colec. del Dep. hidr. 

Cuatro Carias de P. S. al Rey y al secretario 4n-ionio de 
Eraso, desde el Janeiro á 5 y 24 de enero, 3 y 5 de octu
bre 1585, dando cuenta de sus tentativas infructuosas para 
socorrer la gente que dejó en el estrecho; y suplicando se le 
enviasen proutos auxilios. = \ i n dicho leg. 2 . ° ; y copia *n 
el Dep. hidr. 

Sumaria relación, con fecha en el Escorial 15 de setiem-
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estrecho de la Madre de Dios, ánies nombrado de Maflallá-
nes, y de las poblaciones en él hechas y que se kan de hacer 
por K. j1/. = Hallábase original en Sev., procedente de Sim., 
en el citado leg. 14 de Carias, conmllas, etc.; y liav copia, 
que ucnpa siete cuaderniHos, Col., en el Dep. Mdr.; de la 
cual, como arriba se ha insinuado, eslá lomada, aunque en 
breve epilogo, toda k noticia allí dada de aquella malha
dada empresa, por cuyo socorro concluía Sarmiento supli
cándolo con mucha vehemencia. g 

Memorial y tres relaciones presentados al Rey por P. S* 
de G., de lo que convenía proveerse, con presupuesto de m 
costo, para la población y fortificación del estrecho de Maga-*-
Wanes. No expresa el «íto!; pero puede inferirse que seria el 
mismo 1590 de la Sumaría Aelacion. «Hal lábase en el ci
tado leg. 2.° de Cartas-, consultas etc.; y hay copia en la 
Colecc. del Dep. hidr. 

Carta a l Rey, con fecha de Bonanza 24 de abril 1592, 
dando cuenta de hallarse pronta á dar la vela la armada de 
galeones del cargo del general Juan de Uribe Apallúa , para 
dar conserva á la flota de Nueva-España . 

Sarmiento era almirante de dicha armada de galeones, 
y aquí concluyen las noticias que hasta ahora tenemos de él. 

Véase ANTON PABLOS. 

P E D R O DE SIRIA, natural de Valencia, doctor en ambos 
derechos. Leyó jurisprudencia civil tres años en .aquella 
universidad, y después se dedicó á la práctica. Fué muy 
aGcionado á la náutica; y mereció que Felipe HI le llamase 
para piloto mayor de los galeones de la flota con el sueldo 
de 1,500 pesos; pero no llegó á ejercer este empleo, por 
poca salud y mucha edad, según Jimeoo, Escrit. Válenc, 
tom. 1.°, pág. 307 .—Escr ib ió : 

Arte de la verdadera nawgnmn i en que se t ra ía de la 
a 40 



626 

máquina del mundo, mareas y señales de tempestades, aguja, 

cartas, declinación, y modo de navegar por círculo menor t j 

linea recta, modo de saber la distancia navegada, y el de tomar 

la altura del polo. A la S. G. R . M. de] Rey D. Felipe I I I . 
Imp. en Valencia por Juan Crisóstomo Garriz. 1602, en 4." 

Tratando de la variación de la aguja desde la pág. 59r 
la atribuye á que la aguja tiene su polo diferente del polo 
del mundo, y 4-0 ó 5o mas alto que este, fundándolo en 
el nordestear navegando al E . , y noroestear yendo al O . , 
y deseaba se averiguase la verdadera causa y se sacasen 
labias de la variación. Habla de los abusos de los delinea
dores Je las cartas de navegar (pág. 69). Y sobre el modo 
de saberla longitud por los relojes de arena y azogue, pro
ponía se observasen las distancias de la Luna con las estre
llas, con respecto al lugar de la salida y el punto en que 
está el observador. Pero es difuso y aun pueril en sus d u 
das y •explicaciones. 

Además de este libro escribió Pedro de Siria otras obras 
forenses y genealógicas que refiere Jimeno en el lugar cita
do. Hacen también mención de Siria y de su arte, Huerta 
en su Bib. m i l . española , pág. 113, y Esquerdo en su ms, 
de Ingenios valentinos. 

P E D R O SUAREZ DE CASTILLA : 
Caria que escribió al lie. Âcuila, fecha en la Puebla cerca 

de Coria á 7 de mayo 1524 , dándole noticia del estrecho que 

el capitán Gil Gonzalez Dávi la había descubierto en la costa 

de la mar del Sur y altara 13" iV.; para cuya comprobación 
había vuelto á salir el mismo capitán con bergantines y naos 
grandes. = Hallábase original en Sev., leg. 5.° de Descrip

ciones y Poblaciones, procedente de Sim,; y hay copia en el 
Dep. Jiidr., tom. IS de Mss. 

P E D R O TAZO, impresor: 
Relación de los avisos recibidos de la batalla q w se die-
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ron en Champaña los ej¿retios de España y Francia. Impresa 
eü Madrid año 1637. Y comprende además las noticias de 
que los galeones de Dunquerque apresaron cerca de Calais 
á cuatro navios franceses cargados de artillería, municio
nes y mercaderías; y después, en otras tres acciones sobre 
aquellas costas les tomaron oíros cuatro y echaron uno á 
pique; y que D. Antonio Oquendo en el golfo de Leon se 
hatiócon seis navios gruesos franceses y holandeses, apresó 
dos, echó á pique tres, y se huyó uno , e t c .=Hal lábase en 
Is., códice de Miscelánea ms. núm. 1 9 , en fol. 

P E D R O T E S E I R A , lusitano: 
Naufragio de Jorge de Aiburqmrque, é Prosopopcia a 

sm louuor. Lisboa. 1601, en A.0 
Relaciones del origen, descendencia y sucesión de los Re

yes de Persia y de Barmuz; y de un viaje hecho por el mismo 
autor dende la India oriental hasta I t a l i a , por tierra. Impresa 
en Ambéres en casa de Hierónimo Verdusen. M . D C . X : 
un lomo en 8 0 = Aunque sino en el todo, por lo menos en 
su mayor parle, parezca no corresponder esta obra á la 
presente Biblioteca; como el largu viaje desde la India á Ita
lia comprende algunas travesías por mar, no podemos ex
casarnos de darle aquí cabida. Y prescindiendo de todo lo 
relativo á la corónica de dichos reyes persas hasta la ocu
pación de Ormuz por los portugueses, el Itinerario de aquel 
viaje consta de 15 capítulos en sus 70 últimas páginas. Ha
bía escrito esle libro en su lengua nativa; pero se le acon
sejó lo pusiese en castellano, como lo hizo, por ser mas 
general y extendido el uso de este idioma. 

Ccrlijicacion del descubrimiento del Marañan y Amazonas 
desde el Brasil* y su vuelta con el P. A c u ñ a , impr. en cas
tellano al fin de la relación del mismo Descubrimiento, pu
blicada por esle jesuíta en 1 6 4 Í .—B a r c i a , queda esta noti
cia, llama á Tejeira general portugués, capitán mayor del 
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Pent. No puede asegurarse si es uo solo Pedro Tejeira el 
autor de eslas obras: ni la cronologia ni la naturaleza de 
jtortngués lo repugnan: D . Nic. Ant. sin embargo, hubo de 
dudarlo; pues trae tres artículos del mismo nombre y ape
llido. 

Descripción de la costa de España: luce dignissimam 
opus. 

Fabulam Geograjtlúcam Lusilanim novissímam . L a noti
cia de estas dos obras es del mismo D. Nic. Antonio, B . h. 

nova, tom. 2 . ° , pág. 242; y de Jas otras la dan igualmente 
A. L . Pinelo, Epitome de Ji tb. , págs. 12 y 41 ; su con
tinuador Barcia, tom. 1.°, cols. 33 y 4 3 2 , y tom. 2.% 
col. 687. 

Según el libro de óbitos de la parroquia de San Martin 
de Madrid, en 13 de octubre de 1662 murió un D. Pedro 
Tejeira, caballero del hábito de Cristo, que no sabemos si 
seria el mismo del présenle artículo. 

Véase CRISTÓBAL DE ACUÑA. 

DON P E D R O DE TOLEDO, quinto marqués de VillafrancB, 
que pudo ser el que , según el libro de óbitos de la parro
quia de S. Andrés de Madrid, murió en 19 de julio de 1627: 

Orden que diá en 15 de setiembre 1S94 al veedor de las 
galeras de Nápoles para que no ttttnesen sueítío ni racione? 
íos capitanes mientras careciesen de su aprobación. 

Discurso sobre los Cuatralvos de galeras, motivos de h a 
cerlos en tiempo de D . Juan de Austria, y los que después 
hubo para reformarlos, 

=Exis l ian ambos documentos en Yiilafr. , leg. de P a 
peies sueltos del mismo 5.° marqués; y hay copia en el Dep. 
hidr. , lora. 12 de Mss. 

P E D R O - L U I S DE TORREGROSA : 
Memorial que dirigió a l presidente del Consejo de las I n -
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dias, con fecha en Sevilla 16 de noviembre 1 5 7 Í , sobre W 
tiempo en que debian par t i r las flotas de España para las I n 
dias; su apresto, y fomento del comercio.=Estaba original 
en I . Sev., leg. de Papeies de gobierno y hacienda. 

Carta a l Presidente del Consejo de las Indias sobre arma
das y flotas.—Original y sin fecha en idem, y leg. 17: 
de ambos documenlos hay copia en el Dep. hidr., lom. 22 
de Mss. 

P E D R O DE UNAMUKU, capitán: 
Relación del viage y navegación que ha hecho desde la 

isla Macarera, que está una legua al Sur de la ciudad de 
Macan, en la fragata nombrada nuestra Señora de Buena E i -
peranza, y lo que mas en el viage ha sucedido. Firmada en 
Acapulco á 10 de diciembre 1587. = Hallábase en Sim. , y 
ahora estará en Sev. 

FRAY P E D R O DE UREÑA , monge bernardo, y ciego de 
nacimiento: 

Arte nueva de música; imp. en Roma hacia el año 1609. 
De astronomia y astrologia, que preparaba para impri

mirlo en 1620. 

=:Barcia, continuador de la Bib. de Piuelo, tom. 2 .° , 
columna 1062: Muñiz, Bib. Cislerc.t págs. 351, 353; y Don 
N. Ant., B . h. nova, tom. 2.° pág. 249. 

P E D R O VAL , natural del lugar de Azuara en Aragon. 
E n una súplica que hizo á Felipe V . , y dió á luz des

pués del año 170o, hacia mención de su invento de artillería, 
ó sea de haberla enmendado.—Ignatii de Âsso de libris q u i -
busdam kispanorum rarioribus Disquüi l io , pág. 92. 

Latassa en su Bib . n. de Escrit. Àrag . , tom. 4 . \ pági
nas 189 á 191, dice que fué abad de Monreal, y protonota-
rio apostólico, matemático é inventor de nuevas piezas de 
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artillería y olnis armas y máquinas que merecieron la Real 
aprobación; y presentó al Rey por los años 1701 y sigs. 
cinco Memoriales sobre sus inventos, siendo uno de ellos 
(el cual entregó en enero de 170u): 

Proxjecto p a r a d recobro de Gibraltar, ofreciendo desmon

tar su ar t i l le r ia , y echar á fondo sus navios con 24 cañones y 

400 fusiles de su nueva fábr ica , y otras máquinas . 

P E D R O BE VALDIVIA, gobernador de las provincias del 
nuevo extremo de Lima. 

Carta al Rey, con fecha 15 de junio 1548, dando cuenta 

de la armada con que salla de Lima para reducir las provin

cias cercanas al Magalláncs, y continuar el descubrimiento por 

aquella costa y en el mismo estrecho. —Hallábase en Sevilla 
leg. 9 de Cartas de Indias 

Carta al Emperador Cárlos V, con fecha en, la ciudad de la 

Concepción del nuevo extremo á 15 de octubre 1550, expo

niendo sus servicios en aquellas provincias desde el año 1540 
que partió del Cuzco después de la muerte de Diego de Almagro, 

y en el levantamiento de Gonzalo Pizarro en el P e r ú , cuyos su
cesos refere.=Hallábase en Sev., leg. 10 de Carias de Indias; 

y de ambas hay copia en el Dep. hidr., t. 14 de la colección. 

Según aviso de los vecinos de Santiago de Chili á la 
Audiencia de Lima con fecha 16 de febrero 1554, murió 
Pedro Valdivia en una sangrienta batalla con los araucanos 
á fines de febrero de 1553. 

Véase JUAN I>E CAUDESA. 

Dos P E D R O VALIENTE: 
Aparato jur íd ico del derecho público de España , 2. lomos 

en 4.° mayor,—Existia en la secretaría de Estado de Ma
rina, por donación leslamenlaria de D . Manuel de Zalvide. 
Y en el primer tomo, cap. 18, desde el ful. 284 trata del 
Imperio del mar. 
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EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON PEDRO VARELA Y ULLOA. 

Véase DON JUAN Niifx. 

LICENCIADO P E D R O VAZQUEZ, juez de residencia y jus
ticia mayor del reino de Tierra-firme: 

Información hecha en Panamá á su solicitud, en 15 
de agosto 1537; por la cual consla que un navio cosario 
francés apresó cerca del puerto de Nombre de Dios uu na
vio que iba de Santo Domingo al Perú con la muger de 
Cristóbal Perez, un hijo, y otra mucha gente; lo roba
ron todo, hasta las agujas y cartas de marear, y luego los 
dejaron desnudos en el mismo navio, que habiéndose per
dido cerca del rio Chagre, fueron con mucho trabajo por 
tierra á Panamá. =:Ilallábase en Sev., leg. 5.° de Descrip
ciones. 

FRAY PEDRO VILLAROELES, franciscano: 
Batalla naval de Lepanto. Imp. 1614.—Barcia, conti

nuador de la Bib. de A . L . Pinelo, tom. 2." col. 1105. 

DON PEDRO ZEYXEOVA , cosmógrafo. 
No hemos hallado que hubiese escrito alguna obra; 

pero por si llegare á encontrarse, es de saber, que por 
carta del secretario García Gallo de Escalada y Olaso, di
rigida á su hermano y en que trata de Zeyxeopa, consta 
que tuvo comisión de hacer la descripción de las cosías de 

£ s p a ñ a . = H a y copia en el Dep. hidr., Colección de Vargas, 
parte -personal, letra Z , pág. 166, y en el índice núms, 13, 
14 y 15. 

DON P E D R O ZIKIZA , presbítero , tradujo la: 
Introducción al estudio de la astronomia fisica, escrita en 

francês por M r . Cousin.—Madrid: en la imprenta Real: año 

1796.—Un tomo en 4.° marqnilla. 



Los adelanlanneiilos hechos en esta riencia en los úll i -
mos tiempos por los célebres D'Aleniberl, L a Grange, La 
Place y otros, dan novedad á osla obra, é importancia y 
uüiidad á su estudio. 

J)os P E D R O ZOKES Dií ULLOA I 
Parecer que díó en L h n a á i § de mayo Í S 8 7 , con ocas'tü» 

de la mirada de los ingleses en el mar del Sm\=Hal lábase 

en B. M. , est. J . , cód. 53; y hay copia en el Dep. hidr., 

tom. 8.° de Mss. 

E'KDUO ZLMIALKUE, natural y del comercio de Bilbao, 
que acababa de llegar de Londres á Sevilla. 

Declaración que dió en junio de 1573, ánte los jueces de 

la cífírt de la contratación, sobre la expedición que quedaba 

'pronta en Inglaterra, compuesta de 22 naos de guerra y 
otras mercantes también armadas, que en todas serian 60 
ó 70 , con 4 á 5,000 arcabuceros, y se decía que iba toda 
esta armada á la Rochela.^Hallábase testimoniada en Scv., 
leg. 6." de Descripciones. 

POMPONIO MIÍLA, apellidado Principe de los geógrafo» 

latinos. Sobre su patria dice él mismo. ** Mas allá (de Col pe, 
escribia él estando en Roma) ** hay uu seno, y en él eslá 
« Carteya, en otro tiempo llamada Tarlesso, como algunos 
« juzgan, y Tingentera , cíe dondt yo soy , poblada de feni-
«c ios trasladados del Africa. Después Mellaria, y Belo, y 
« Besippo ocupan la costa del Estrecho hasta el proinonlo-
« rio de Juno." 

Muchos escritores han gastado su condición y su tiempo 
en averiguar donde está el Carteya de nuestro Mela, dis
cordando lodos en mas ó en menos, ya á causa de las va
riantes de los códices mumiscriios de la obra latina, ya del 
diverso sentido en que ha sido traducido á las lenguas T u l -
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gares. E l P. Mariana ( i ) dice que Carteya es el Tarifa do 
ahora; mas estando ya esla ciudad tan fuera del seno 6 ba
hía de Algeciras y casi al entrar en el Océano la cosía 
europea del estrecho, ofrece dificultades esta proposición. 

Mas aunque se han suscitado muchas dudas entre los 
mas doctos humanistas y anticuarios sobre la patria de este 
insigne geógrafo, todos convienen en que era español; y exa
minado el texto en que espresa el lugar de su naturaleza, v 
las varias opiniones de los eruditos, concluyen en fin los 
P l \ Mohedanos, después de un prolijo examen , que no fué 
natural de Tarteya llamada en algún tiempo Tarleso, ni de 
Mellaría la litoral, sino de otro pueblo que mediaba entre 
estos dos muy inmediato á Algeciras, y auuqne no es posi
ble averiguar con certeza el nombre de este pueblo que ex
presó Pomponio Mela, es verosímil que fuese la ciudad que 
hubo en el mismo sitio llamada Julia-Traducta, Traducía 
Celraria ó Traducía solamente (pág. 201). Esla opinion de 
los Mohedanos se funda principalmente en su desconfianza 
de que no esté viciado el texto de Mela. 

No están mas acordes los escritores sobre el tiempo pre
ciso en que Mela se estableció y florecía en Roma; y sola
mente queda fuera de toda duda, que la obra, motivo espe
cial de este artículo, la escribió en vida del Emperador 
Claudio, ó á lo menos la concluyó después de celebrado su 
triunfo por la conquista de la isla de Bretaña, años de J . C. 
43 y 44. 

" Los romanos, cuyo principal objeto, (dice la Academia 
de la Historia, al principio del prólogo de su Diccionario 
yeográfico-histórico de E s p a ñ a ) " e r a el engrandecimiento 
« de su señorío , habiéndolo extendido por todas las provin-
«cias de España, no trataron de dar á conocer su geogra-

(Í) Uist. de España, lib. '2, cap. 26.—Esto íiutor comprende á 
Pemiponio Mela en el catalogo de los AUTORES, BE LOS ctALfcS SK 
HBCOUIÓ ESTA OURA. 
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« f ía , á pesar de ser im pais de donde sacaban inmensas 
«riquezas para su órnalo y fauslo, y las mejores tropas 
« para su milicia. Conlenlos con haber dividido aquellas se
tt gun convenia para el gobierno civil, descuidaron absolu-
«tamenle los otros artículos que no lenian tan inmediata 
« conexión con sus miras ambiciosas. Aun el Itinerario alri-
K buido á Antonino Pio, en el cual se leen únicamenle los 
« nombres de los pueblos y sus distancias, fué obra traba-
«jada para servir de guia á las tropas en sus expediciones 
« militares. No faltaron, sin embargo, algunos hombres sa-
«bios que supliesen en cierto modo con sus particulares 
« escritos aquella falla del gobierno. — Se distinguió entre 
«lodos nuestro español Pomponio Mela, por haber sido el 
« primero que en Ires libros trató de la descripción del Orbe 
« enlónces conocido, dedicando parle del segundo y del 
«tercero á las costas é islas de España. Hubiera sido inl i -
« nitamenle mas aprcciable su obra si la hubiese escrito 
« con la extension que parece tenia proyectada; conoció él 
«mismo la grande utilidad que resultaria de su lectura» 
« sin embargo de ser muy difícil escribir mi tratado de geo-
« grafía con aquel estilo que agrada y entretiene á los Jec-
« lores . Las palabras con que este elegantísimo escritor se 
« explica en el prólogo. . . . son dignas de copiarse para 
«satisfacer, ele: Orbis süum dicere aggredior, impedilum 
<(0]ÍWS, el facundias minime capax: constai enim [ere gen— 
« íium locorumque nominibus, et eoruni 'perplexo satis ortít-
« n e , quem persegui, longa magis quam benigna materia, 
«verutn adspici lamen cognoscique dignissimum, et quod 
« non ope ingenii orantis, ai ipsa m i contemplatione prelium 
« operm attendentium. absolvat." 

Ha corrido dicha obra con mas de tres diferentes t ítu
los : impropio. y atribuido á los copistas, el de Corografia, 
que solo es adaptable á una descripción particular de algún 
pais, provincia ó reino: tampoco bien cumplido el de Geo-
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grafia, por no determinarse eu el!a alturas m distancias: 
PomponU Melles de Situ Orbis, es el que ha parecido 

mas adecuado, por estar reducida á una brevísima descrip
ción de las partes hasta entonces conocidas del globo terrá
queo, y también mas conforme y ajustado á la frase con que 
principia su proemio: OrÜñs silum dicere aggredior. 

Apenas citada y nunca aplaudida por escritores antiguos, 
lo ha sido en alto grado por los sabios de los siglos moder
nos : uno de ellos coloca al autor " entre los príncipes de los 
«geógrafos , y su libro entre los documentos absolutamente 
«perfectos de la antigüedad. . ." " Libro doctísimo, dice, 
« al cual no se debe preferir ningún geógrafo, aunque sea 
« extenso y elocuente, así por la elocuencia de sus descripcio-
« nes, brevedad y claridad en el estilo, como por las noli-
«cias y abundancia de las cosas . . . ." " Mela trató con 
« tanta elegancia el argumento de su obra, que si Marco 
« Tulio Cicerón hubiese escrito de Geografía , como prome
tí tió á Tito Pomponio Atico, no pudiera haber tratado de la 
« situación del mundo con mas hermosura, gracia y exacti-
« tud. . . ." Aun no habia entre los romanos ningún escri
tor de geografía: Cicerón lo habia intentado muchas veces, 
y nunca llegó á ejecutarlo: " Pomponio Mela lo desempeñó 
« con tanto esmero, que si los primeros escritores le ven-
« cieron en la antigüedad de sus trabajos literarios, él sobre-
« pujó á todos en su e legancia ."—Oíros le han prodigado 
no menos singulares encomios; y si algo puede tachársele 
por las cosas increíbles ó maravillosas que refiere, también 
hay quien le defiende de ello, supuesto que algunas se han 
hallado verdaderas por viajeros modernos; otras no pueden 
convencerse de falsas porque ya no se vean, después de 
tantos siglos y tanta variación de costumbres; y muchas que 
ya se sabe ser fabulosas, entonces se creían verdaderas ó 
verosímiles. 

Iluslrurtm esta obra con mas ó menos acierto, v corri-
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gicron las equivocaciones de los ejemplares Más., Once jo , 
edic. de Milan de Í 4 7 2 , llamada primera por Isaac Vosio 
y por Fabrício: Hermolao Bárbaro, patriarca de Aquileya, 
edic. de Basilea, acaso de 1492 á 1497: F r . Juan Camers, 
franciscano , en 1512: Pedro Juan Oliver valenciano, 1536, 
aunque sin originalidad, con errores y acusado de plagia
rio: nuestro Pinciano en 1543, cuyo rns. que estaba con
cluido muchos años ánles, sirvió á Oliver para su obra, hur
tándole las ideas y anticipando su edición esos siete años: 
el sabio toledano Pedro Chacon que floreció en el mismo 
siglo X V I : el Brócense en 1578: Pedro JuanNuñez , valen-
ciano y sabio escrifor de dicho siglo, que solo ilustró y en
mendó el proemio y los dos primeros capítulos del libro 
primero: el flamenco Escolo, que vivió mucho tiempo en 
Kspafia, ediciones de 1582, 1584 y otras: el suizo Joaquin 
Vadiano: Cristiano Vuslicio, ó U r l i s c o , citado por Esco
to, 1578: con cartas geográficas, el francés Elias Vineto, 
edics. de 1 547 y otras: Juan Reynoldo, ing l é s , con mapas : 
Guillermo Soono, de la misma nación: Isaac Vosio, 1651, 
y otras ediciones; pero también se le achaca haber lomado 
muchas de sus enmiendas de autores españoles: Jácome Pe-
rizonio, que escribía á princípios del siglo X V I I I : Jacobo 
Gronovio y su hijo Abraham: Enrique Esléfano, mucho an
tes que estos: Francisco Oudendorpio, según indica el se
gundo Gronovio; y en fin , nuestro 1). José Antonio Gonza
lez de Salas como luego se dirá. = Damos esta noticia, s e 
gún los historiadores de literatura (1) que seguimos, sitt 
puntual sujeción cronológica y solamente en epílogo, como 
todo lo demás que va relacionado v lo que aun resta de 
Mela en los mismos autores. 

EI>IUOMÍ£ HE MELA. A la de Milan por Cruceyo, en 

(1) l 'P . MUIIMIÍIIIOS, Historia literaria de España, libro XVUI, 
tom. I X , p¿gs. 15C á 287. 
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1472, 4 . ° , arriba indicada, ó ile 1470 según Abraham 
Gronovio, se siguieron: 

De Venecia. 1477, 8 . ° , \ en 4.° por ííernardo Piclor 
Y Elhardo Raldolt de Augusta , juníamenle con Pedro Los-
lein de Langnencen. 

Idem, por Francisco Renner de Ilailbrun. 1478 y 1482, 
en 4.° 

Idem, con el comentario de Coecbo. 1473 y 1482, 4-.0 
De Hermolao Bárbaro á Alejandro V I , sin lugar ni año 

de impresión; pero lomándolo de otro escritor, la hemos 
supuesto de Basilea y hacia los años 1492 á 97. 

De Paris. 1507, 4.° 
Viena. 1511 , 4.° 
Idem, la cilada de F r . Juan Gamers. 1512, aunque no 

se expresa en ella el lugar ni ano de impresión. 
Florencia. 1517, 8.° 
Venecia, por Haldo, 1518. 8 . ° , v 1521 en caracteres 

menores. 
Basilea, por Alejandro Paganino, con notas de Hermo

lao y Joaquin Vadiano, que se cree de dicho año 1521, 8.° 
Viena de Austria, 1518. 
Basilea, 1522. 
Par í s , 1530 y 1540. 
Basilea, 1542, 1555, 1557, fol. 
Par í s , con notas de Hermolao y Pedro Juan Oliver. 

1536, 8.° , y 1557, 4.° 
Leon, 1551, 8.° 
Par í s , con notas de Oliver. 1538. 
París, 1556, 4.° 
Basilea, con la obra de Solino, 1538, fol. 
Salamanca, con las correcciones del Pinciano, adicio

nes v retractaciones. 1543, 8.° 
París , con las advertencias de Vinelo. 1572, 4.* 
Burdeos, con idem. 1582, 4.° 
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Por Enrique Estéfano. 1577, 4.° 
Basilea, por Sebaslian Enrique de Pedro, eon carias 

geográficas muy mal hedías. 1564, 8.° 
Anluerpia, con las enmiendas del Pinciano, ñolas de 

Hermolao y Escoto, y paralelos de este, entre los lugares de 
Mela y de Heródoto. 1582, 4 .° 

París, con Ethico y una breve descripción de la tierra, 
por Enriqne Glareano. 1525, 12.° 

Helmst, con la revision de Escoto. 1635, 12 .° 
Leyden, con Solino y Ethico, 1646, 12 . ° 
La Haya, con notas y enmiendas de Vosio. 1658, 4 .° 

y se reimprimió en : 

Franecker. 1701, 8.° 
Leyden, con las notas de Jacobo Gronovio y censura de 

Vosio. 1685, 8.° 
Lóndres, con una respuesta de Vosio. 1686, 4 .° 
Leyden, con la de Jacobo Gronovio á Vosio. 1696, S." 
Idem, por Abrahan Gronovio, 1722 y 174-8, 8.° mayor. 

Esta contiene: un prefacio relativo á las ediciones de Meta; 
sus ilustradores y los escritores antiguos que le han citado, 
con las correcciones, interpretaciones y notas de Hermolao, 
Pedro Juan Oliver, el Pinciano, Chacon, Escoto, Vosio y 
Jacobo Gronovio; y una epístola de Pedro Juan Nuñez sobre 
la patria de Mela; sus notas y las de Jácome Perizonio. E l 
cuerpo de la obra reúne otros prefacios, dedicatorias y no
tas de los editores, correcciones, biografías, mapas y me
dallas; de todo lo cual dan individual noticia los PP. Mohe-
danos en la obra que queda indicada. 

Salamanca, por el Brócense, con enmiendas. 1598; y se 
reimprimió en Ginebra á solicitud de D. Gregorio Mayans, 
año 1765. 

La de Juan Reinoldo, inglés, ya citada 1711; y otra 
que se halla en las Observaciones criticas misceláneas, año 
1737. 
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T R A D U C C I O M í S . 

Por Luis Tríbaldos de Toledo, cronista mavor de las 
Indias, intitulada: " L a geografía de Pomponio que Iradajo 
a de lalin en castellano el licenciado L . T . de T . e l e , ilus-
« trándola con notas y nombres modernos de lugares, mon -
« l e s , rios etc., correspondientes hoy á los antiguos. Con 
« un índice muy copioso de los vocablos y cosas notables 
«que en ella se contienen. A D. Juan de Solorzano y Pe-
« reirá , caballero de la orden de Santiago , del Consejo de 
« S. M. en el Real de Castilla y de las Indias etc. E n Ma
tt drid por Diego Diaz de la Carrera, año 1642. A costa de 
« Pedro Lasso , mercader de libros." E r a Tribaldos natural 
« de Tébar, provincia de Cuenca , muy erudito en antigüe-
«dades, y autor de elegancia y pureza en la lengua latina, 
« muy eslimado en Europa por sus letras latinas, griegas y 
«hebreas como hijo del colegio trilingüe de Alcalá.". . . . 
" que entre los asuntos de mayores obras tradujo esta;" pero 
no tuvo tiempo de publicar su traducción, y acaso ni para 
repasarla, por haber fallecido á 19 de octubre 1634-, en Ma
drid, y á la edad de 76 años: en muchos lugares de ella 
vertió con bastante propiedad los pensamientos de Mela; 
pero no fué en todo tan feliz como pudiera si la hubiese he
cho por un ejemplar correcto. 

Don Jusepe Antonio de Salas publicó su ya indicada 
traducción intitulándola: "Compendio geográfico y histórico 
«del orbe antiguo, y descripción de el SITIO DE LA TIERRA, 
« escripia por Pomponio Mela, español antiguamente en la 
« República Romana, y ahora con nueva y varia ilustración 
« restituido á la suya española, de la librería de D. Jusepe 
« Antonio Gonzalez de Salas, caballero de la órden de Cala-
«travn, y Señor de la casa de los Gonzalez de Vadiella.— 
«En Madrid. Lo imprimió Diego Diaz de la Carrera. Año 
« M D C X H V . — A costa de Pedro Laso, mercader de libros." 
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—Un tomo en 4.° de 366 págs . , sin conlar los principios, 
que ocupan 40 hojas.—Reimpreso en idem, por Don x\nto-
nio de Sancha. Año M D C C L X X X : 8.° marq. con 542 pags., 
y otras X X X I I de portada, dedicatoria del autor, censura* 
de entonces, prólogo del editor, y el índice. 

Don José Antonio de Salas fué natural de Madrid, hom
bre de no vulgar erudición en las letras humanas, sumamente 
estudioso y aplicado Ã ilustrar las glorias literarias de E s 
paña: nnnió repentinamente de edad de 63 años , según 
dice D. Nicolás Antonio (t). Añade este, que no procederá 
con injusticia el que note de afectado su estilo latino y espa
ñol Salas decia del suyo, que era suave, apacible y 

deleitoso, y ciertamente le engañaba su amor propio, no co
nociendo la mucha afectación y dureza con que se explicaba 
en nuestra lengua, por el abuso que reinaba entonces entre 
los españoles, y Salas le llevó hasta el extremo, lo que es 
muy sensible en nu autor tan erudito y de tan vasta lectura. 
Dícenlo así después de impugnarle en ciertas aserciones; de 
censurar su inmoderado conato en ensalzar su obra depri
miendo el mérito de Tribaldos y aun el del mismo Mela; y 
de expresar su deseo de que algnn sabio español se aplicase 
á hacer otra traducción de Mela á nuestra lengua castellana 
en estilo mas puro, fluido y corriente que el de Tribaldos 
y Salas, valiéndose de las buenas y oportunas enmiendas, 
correcciones y notas que han hecho al texto de Mela los 
críticos modernos, después que escribieron aquellos dos tra
ductores etc. 

La traducción de Salas, de cuyas dos mencionadas edi
ciones tengo en mi librería ejemplares, contiene su dedica
toria al consejero de Castilla D. Pedro Pacheco Giron, cen
suras del canónigo Martin Vazquez Si ni fia y de D. F r a n -

(1) Fué su fallecimienlo en 14 de marzo 1651, según Baena, que 
da noticias de su ilustre linaje, su biografía y sus escritos.—Hijos 
ilustres de Madrid, tom. 3.° , págs. 327 á 331. 
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cisco de Quevedo Villegas, y el índice de tmtu la obra, v 
después lo siguiente. 

NOTICIAS. 

t. Motivos que hubo pava la impresión de. I'ompouio 
Mela en la lengua española. 

I I . Importancia, origen, novedades, progresos v adver
timientos de la geografía antigua. 

I I I . L a patria de Pomponio Mela, la edad en que flore
ció y las cualidades de su escrito. 

LIB no I . E l proemio: cap. 1.°, division del mundo cu 
cuatro partes: 2.", sumaria descripción del Asia: 3 .° , idem 
de Europa: 4.", idem del Africa. í>,0( descripción dela 
Mauritania; 6 .° , de la Numidia: 7.", de la Africa menor: 
8.", de la Circnaica: 9.° , del Egipto: 10, de la Arabia: 
1 ¡ , de la Siria: 12, de la Fenicia: 13, de la Cilicia: 14, de 
la Panfilia: lt>, de la Lic ia : ttí, de la Caria; 17, de la .Io
nia : 18, de la Solide: 19, de la Bilinia ; 20, de la Paflago-
uia: 21, de los Chalibes. 

LIBRO I I . Capítulo 1.° Descripción de la Scitia europea: 
2.°, de la Francia: 3 .° , de la Macedonia y de la Grecia: 
4.°, de la Italia: 5.°, dela Galia Narboncnse, ó la orilla de 
las Galias al mar interior: 6.", de las costas de España en 
el mar iulerior: 7.", de las islas del mar Mediterráneo. 

LIBRO HI . Capítulo 1.° Descripción de las cosías de E s 
paña al mar exterior: 2 .° , de la orilla de las Calías al mar 
exterior: 3 .° , de la Germânia: 4.0, de la Sarmalia : 5.°, de 
la Scitia asiática: 6.° , del mat- Caspio: 7 .° , de las islas de 
España y del Selcnlrion: 8.°. de la India : 9.", del seno pér
sico: 10, del seno arábigo: 11, de la Etiopia: 12, de la 
costa del mar Atlántico. 

L a edición de 1780 tiene además on prólogo (págs. í> 
á 32), en que después de una breve noticia de otras obras 
de Salas, y de extenderse sobre su Disertación de la tierra 

ii 41 
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(Icscabierla y cubierta (le las aguas, contenida en la NOTI
CIA I I , y que después publicó en lalin con título de Dwplici 

terra (opinion seguida de algunos, impugnada por otros, 
principalmenle porD. José Pellicer de Ossau y Tobar, y de
fendida por Salas con inmoderada porfía); añade el editor á 
la pág, 27, con referencia á la edición de MüCXLIV : " E l 
« autor (ó mejor dicho el traductor) puso las notas ó í íus-
« traciones á toda ella al fin de la traducción : á nosotros nos 
« ha parecido, para la comodidad del lector , invertir el ór-
« den, y poner á continuación de cada capítulo las Ilusira-

« dones pertenecientes á é l , y al pie de las páginas las no-
«tas que iban á las márgenes del libro, é igualmente colo-
<> car al principio, según correspondia , las iVofícias prévias > 

« que estaban puestas al fin del tomo."—Y si esto estu
viera dicho con mas exactitud, seria una puntual explica
ción del distinto órden guardado en ambas ediciones. Así 
en h una como en la otra están al principio las iVoíiciají 
previas, y no al fin en la primera como supone el editor 
Sancha. 

Antes de los PP. Mohedanos hicieron mención de la 
obra de Mela: Ant. L . Pinelo en su Epitome de Biblioteca, 

págs. 156 y 159; su continuador Barcia , tom. 3.° , colum
nas 1212, 1233 y sig.; Mayans Specimen Bibi . Hisp., pá
gina 12; y D . Nic. Ant. Bib. hisp. vetas, que en la edic. de 
Madrid es tom. I.0, cap. 11, pág. 65. Y úllimamenle el Se
ñor Mendez la cita también en su Tipogr. Españ . , edic. de 
1796, torn, i . " , pág. 63. 

PRÍNCIPE FILIBERTO : 
Nombramiento de capitán general de la mar, é instrucción 

â Juan Pedro de Arce para la disín&ucion del dinero consig
nado á las galeras de E s p a ñ a : 17 de febrero i 6 1 3 . = H a l l á -
base en Villafr. leg. de Papeles del 5.° m a r q u é s ; y hay co
pia en el Dep. hidr., tom. 10 de Mss. 
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PRÍNCIPE DE LA PAZ.—Véase DON JOSÉ MUÑOZ Y RAZO, 

y en ANÓNIMOS minis. 110, 113, 197 y 209. 

PRÍNCIPE HE SQUILACHE. -Véase Dos FRANCISCO DE 
BORJA. 

P R O C U R A D O R E S DE VERACRTIZ.-Véase FRANCISCO 

DE MONTE JO. 
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DON R A F A E L BARRERA Ô BARREDA DE FIGUEROA, natu
ral de Madrid , que vivía k fines de! siglo XVí: 

BATALLÓN. Libro en que se descubre el modo de ordenar 

un ejercito jior mar y tierra. — Huerta , B . mi l . esptm., 
pág. 114; y dicen I ) . Nie. Antonio, B. I I . nova, loin. 2 . ° , 
l>ág. 258.. y Baena , ffijos de Maàrxà , tom. 4-.u, pág. 275, 
que estaba ms. y guardado con estimación en la biblioteca 
del conde-duque de Olivares. 

DON R A F A E L GOMEZ ROUBAUD , caballero de la (irden de 
Santiago, comisario ordenador de marina etc. Nació en San 
Lúcar de Barrameda en 23 de julio de 1758. Sentó plaza de 
guardia marina en la Isla de Leon en 14 de enero de 1772. 
Promovido á alférez de fragata en 1775 siguió sus ascensos 
hasta teniente de navio en 1783 ; y en 1787 pasó á comisa
rio de provincia de marina. Hizo 16 campañas de mar en 
Europa y América. Desde 1788 á 1790 estovo destinado 
en !a contaduría principal de la isla de Leon, y luego se 
embarcó de comisario de revistas de la escuadra mandada 
por el Excmo. Sr. marqués del Socorro, y después de con
tador principal de ella; y ascendido á comisario de guerra 
en 1791 sirvió la contaduría principal de Ferrol; y por 
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nombramienlo de S. M. los minislerios de las provincias de 
marina de la Corana f Cabada, Aviles y Gijon; y en 1802 le 
confirió S. M. el ministerio principal de la Real hacienda de 
la escuadra del Océano que estuvo surta en Brest. En Í 7 9 8 
obtuvo el grado de comisario ordenador de marina. Desem
peñó después otros cargos que no liemos averiguado, y nos 
parece que pasó al ejército de intendente, y tuvo deslino en 
la Habana. Escribió: 

Anligüedad del cuerpo del ministerio de Mar ina ; sus ser
vicios, personas ilustres que ha dado á la nación ele , dis
puesto en instancia á S. M . por D. Rafael Gomez lioubaud, 
caballero de la órden de Santiago, comisario ordenador de 
marina, socio de mérito de la Real sociedad de San Liícar de 
Barrameda y benemérito de la de San Rafael médica de C á -
d i z . = ^ \ ñ a de Í 8 0 2 . Un folleto en 8.° de 94 págs.: al fin de 
la pág. 92 indica que se imprimió en Paris, pues dice: De 
/'ímp. de Por t lmann; rue neuve des Pctits-Champs, núm. 23; 
y concluye, después de la fé de erratas, con una nofapara 
disculpar los defectos de imprenta, (por ignorar el español 
el impresor y sus dependientes), y la falta de la n por no 
ser usada en Francia. 

L a obra empieza con una caria del intendente de marina, 
D. Juan Antonio Enriquez, fecha en Madrid á 26 de noviem
bre de 1800, en que dice al anlor que habiendo reconocido 
las noticias y documentos que le habia remitido, y cotejá-
dolos con los que él tenia recogidos para las Glorias m a r í 
timas de España que estaba trabajando, las hallaba muy 
conformes en sus fechas y asuntos : que convendría agregase 
un índice con extracto de mas de 500 ordenanzas, infor
mes, reglamentos, cédulas y reales órdenes que désde IB de 
enero de 1568 hasta el presente se han expedido á favor del 
ministerio de marina ; aunque se hacia cargo que en el des
tino que enlónces leniael aulorje seria difícil juntar tan pre
ciosos documcDlos. 
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Sigue mm breve introducción en que raanifiesla que las 
escasas noticias que se conservan de la antigüedad y lustre 
del cuerpo del ministerio de marina, le habia impelido á dar 
á la prensa la Instancia justificada que dirigió al rey en 25 de 
diciembre de 1800, para que viéndolos individuos de aquel 
cuerpo los hombres ilustres que habia dado al Estado, se 
estimulase su noble emulación para imitarlos y distinguirse 
en el servicio de su soberano. 

Refiere en la obra basta la pág. 41 los altos destinos y 

especiales servicios que han ocupado y desempeñado los i n 
dividuos del ministerio de 500 años á esta parte, compro
bándolo todo con varias reales órdenes desde 1597 hasta 
nuestros dias; y añadiendo otras noticias curiosas, como la 
serie de los intendentes que ha habido en la marina , un ex
tracto de las distinciones que han merecido á los reyes los 
individuos de este cuerpo, una relación de los ministros de 
hacienda que ha habido desde 1700 basta la época en que 
escribía, y otras semejantes; algunas diminutas ó ligera
mente expresadas, como mas propias de una insíancia, me
morial ó representación al rey que de un discurso histórico. 

PADRE R A F A E L PEREIBA, jesuita: 
Relación de los sucesos de las islas Filipinas en los años 

1C40 y 1641.-—Hallábase en Is. ms., cód. 21 , y hay copia 
en el tom. 12 de la Colecc. del Dep. hidr. 

FRAY R A F A E L y FRAY P E D R O RODRÍGUEZ MOHEDASO, 
lectores jubilados, y padres de provincia en la de Terceros de 
Andalucía, y académicos de la Real Academia de la Historia. 

Véase POMPONIO MELA. 

FRAY R A F A E L DE LA TORRE: 

Carla al marqués Justiniano de las razones que afecta 
Genova sobre el mar Lugusna , de 20 de junio de 1647. Ms. 
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fo!. eu Ia librería del rey. — E l continuador del Epi t . de la 
Zít6/ioí. de Pinelo, tom. 2.°, col. 1153 

PADRE DON RAIMUNDO AMUNAUMZ, abad del monasterio 
cisterciense de Marcilla, natural de la ciudad de Olite, obis
pado de Pamplona: entró en la religion año 1703, como or
ganista, sin principios de latinidad; pero no conlentándose 
con su humilde deslino, ansioso de saber, aplicóse á ella con 
aprovechamiento; ordenado de sacerdote, estudió letras hu
manas y sagradas; y por su mérito en ellas y su virtuosa vida, 
le presentó Felipe V para aquella ahadía, la cual gobernó 
con acierto durante cuatro años. Escribió sobre la creación 
y sistema del universo trece tomos en 4.°, obra mística en lo 
general, con título de Tablas: no imprimió mas que el pri
mer tomo, que lo dió á luz en Pamplona, año Í 7 4 B , que
dando con ludo lo demás en dicho monasterio, encuader
nado en 4.° Murió á 23 de febrero 1753. 

E l tomo 3.° intitulado: Tablas sisíemáíicas del ornamento 

celeste, de su órden y sus estados, explicadas y moralizadas, 

trata de la obra del cuarto dia en cinco tablas, expresando la 
constitución de los astros, su luz y número; principios as
trológicos, influjo de los planetas, de los signos del zodiaco 
y demás constelaciones, dificultades astrológicas, nulidad de 
sus pronósticos, y mas certeza sobre temporales en las ob
servaciones por barómetro. 

E l lomo 7.° con título de: Tablas sislemálicas del mundo 

filosófico, y órden del universo, explicadas y moralizadas, lo 
va declarando lodo en cinco tablas, y trata también del órden 
con que están colocados los astros y otros cuerpos elementa
les según los sistemas de Aristóteles, Desearles y Gasendo. 

Tomo 11 : Tablas ó mapas del ornamento del mundo, en 
que irata de las virtudes de los astros, planetas, conslela-
ciones etc. 

Otro tomo, que no se dice si está numerado, se intitula* 



tii8 

Tratado de la esfera que s ine de introducción ct la geografia, 

iueiuje muchos mapas de á folio, dibujados primorosamente 
con pluma.—Muñiz , B. Cisicrc. págs, 22 á 27. 

BEATO KAIMUNDO LULIO {Ò L C L I . O ) . NO hubo acaso á 
fines del siglo X I I I y principios del X I V hombre de mas fama 
enlre todas las naciones de Europa, ni mas digno de que sit 
nombre pasase á la posleridad. Su vida ha sido escrita por 
Carlos Bobilla, por Buenaventura Armengol, franciscano 
de las Islas Baleares, que refiere haber tomado sus noticias 
de Nicolás de ¡Molina y de Nicolás de Paz, que también la 
tíscrihieron en latin: Juan Segui, penitenciario de Mallor
ca ; Gaspar Escolano y Vicente Muí la escribieron en espu-
iioI; precedió á estos una relación qne dio de su vida el 
mismo Raitmindo al rey Felipe de Francia que se la pedia, 
de donde tomaron materiales para escribir su vida en fran
c é s , Lúeas Wadingio y N. Collelel. Nació en la ciudad de 
Palma , capital de las islas Baleares, en el año 1232 ó 1235. 
Su padre, también Raimundo, natural ú oriundo de C a t a 
luña, acompañó á I>. Jaime I de Aragon en la conquista de 
Mallorca, donde se estableció, ó ricamente heredado por el 
rey Conquistador, ó por compra de cuantiosos bienes; y 

llevando allí á su muger, estéril basta entonces, le dió por 
sucesor el Raimundo que los mallorquines veneran como 
santo. Fué page de aquel monarca y después mayordomo de 
su hijo el infante D. Jaime, que luego fué rey de Mallorca. 
I<¡n la corle de este príncipe dedicóse á las habilidades y 

conocimientos que se celebraban y apreciaban en un hombre 
de mundo. Aprendió la música y poesía , distingniéndose en
tre los cortesanos en el arte de trovar, y se dió con toda la 
vehemencia de su imaginación exaltada á los amores y deli
cias mundanas. A pesar de estar casado y con hijos, enamo
róse de una hermosa joven, que modesta y honrada resistia 
sos sugestiones. Cuentan los biógrafos de Lulio, que causada 
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ya de su persecución importuna y lastimada de los escánda
los á que daba causa, dio una cila al amante, en que después 
de hacerle ver cuan nial puesto tenia su cariño, por no ser 
otra cosa los seres humanos que vasos de miseria y corrup
ción, le enseñó en prueba una asquerosa llaga que tenia en 
uno de sus pechos; con lo cual vuelto en sí Lulio y horrori
zado de su conducta , se retiró á la soledad, renunciandoeu 
su niuger, hijos y pobres cuanto poseía. Peregrinó & Com
postela, y vuelto á Mallorca, fué á ocultarse en el monte 
Randa, vistiendo el hábito de Tercero de San Francisco. 

E n este retiro se encendió su espíritu en el deseo de la 
salvación de los hombres, de la exaltación de la fé católica 
y conversion de los infieles; pero conociendo su impotencia 
para tan extraodinario proyecto, á causa de su ignorancia 
en las letras humanas y divinas, únicas armas con que po
dia aspirar á tal fin, se dedicó inlensamcnle á la oración, 
rogando á Dios iluminase las tinieblas de su ignorancia con 
los rayos de su divina sabiduría. Autores piadosos dicen que 
recibió por medio sobrenatural esta gracia del cielo; que 
Dios le inspiró un grado de ciencia á quo otros apenas pue
den llegar con el mas ímprobo trabajo; pero lo probable es 
que dotado de una imaginación vehemente y un talento pers
picaz, y dedicándose al estudio con toda la intension de 
que era capaz su alma ardiente, llegó á conseguir el asom
broso saber de que dió tan brillantes testimonios á su siglo. 

Pasados nueve años , y habiendo aprendido el árabe con 
designio de evangelizar á los inlieles, fué á Mompeller y 
París, resuello á fundar escuelas políglotas orientales que 
diesen hombres idóneos para predicar en lodos los países. 
Con el mismo propósito marchó á liorna eu 1286; pero ha
llando que acababa de morir Honorio IV , se volvió á París, 
invitado por el canciller de la universidad, y principió á 
enseñar su Arte magna, aplicada á facilitar las operaciones 
del enlemlimienlo y el raciocinio. De París vino á Mompe-
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11er, donde alentado por la presencia del rey de Aragon y 
Mallorca, profesó públicamente su Ar l e , reducida bajo otra 
forma; y pasando después á Génova, se esforzó á propa
garle, traducido al árabe. Volvió á Roma para insistir sobre 
su proyecto de escuelas de lenguas orientales, y regresó á 
Genova sia haberlo conseguido. En 1292 se trasladó á T ú 
nez con todos los libros que babia escrito; y dedicado á 
arguir con los mabomelanos, se dice que juntó mas de 70 
discípulos, contándose entre ellos los mas sabios doctores 
de esta secta ; pero noticioso de ello el rey , le encarceló y 
condenó á muerte, aunque luego por mediación de uno de 
sus sacerdotes atenuó esla pena, conmutándola en echarlo 
de allí , apercibido de ejecución capital si volvia á poner el 
pie en aquella tierra. Vuelto á Génova, pasó luego á Nápo
les, donde continuó sus trabajos literarios, ocupado además 
en la enseñanza pública de su Introducción á las ciencias; y 
ya inslruido en la teórica árabe, aprendió allí al lado del 
célebre caialan Arnaldo de Vilanova, el secreto de la Iras -
mutación de los metales, haciéndose tan hábil químico como 
su maestro. Hizo después repelidas idas y venidas á Roma, 
Milan, Mompeller, Génova, Sicilia, Chipre, Armenia, Pa
lestina, Varis, Lyon, Mallorca, Bujía, Bona, Argel, y, por 
último, otra vez á Génova y á París, llevado siempre de su 
ardiente zelo apostólico, y del afán sobre fundación de es
cuelas de lenguas orientales. E n 1311 se presentó en el 
concilio general de Viena del Delfinado, pidiendo, entre 
otras cosas, se fundasen con el mismo objeto en toda la cris
tiandad colegios ó monasterios, y parece consiguió á lo 
menos que se estableciesen cátedras de esa asignatura en 
Roma, Mallorca y Francia. Estando aun en Viena, fué invi
tado por los reyes Eduardo de Inglaterra y Roberto Bruce de 
Escocia , (como también lo fué por Grecia y Nápoles), para 
que pasase á sus estados, porque lodos los soberanos que
rían ver y hablar al doctor iluminado, y de tanta celebridad 
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aun en la universidad de París. Estovo, pues, en Inglaterra 
18 meses (desde marzo de 1312 á octubre de 1313) em
pleado por el Rey Eduardo, según dicen, en hacer oro y vi
gilar la fabricación de la moneda, con éxito tan positivo, que 
el mismo Raimundo dejó dicho en su último testamento: 
converti in una vice, i n aurum, ad L . millia •pondo argenti 
v i v i , plumbi et slanni: " trasmuté una vez en oro cincuenta 
« mil libras de azogue, plomo y estaño." Habíale dado el rey 
habitación en la torre de Londres; y Lulio candoroso, no 
sospechando que era insidiosa cautefa, " se puso allí á hacer 
«oro con que suponen se fabricó moneda. Joan Cremer, 
o también químico, afirma el hecho, y Candem en sus Anl i -
«(¡üedades ecíesiásíicas dice precisamente , que las piezas de 
« oro nombradas nobles á la rosa, y fabricadas en tiempo de 
« Eduardo, son el producto de las operaciones químicas que 
«Raimundo Lulio hizo en la torre de Lóndres." E l pacto 
que habia hecho con Eduardo, (según el mismo Cremer), 
era " darle todas las riquezas que desease, bajo condición 
" de que iria en persona á hacer la guerra á los turcos: de 
« que los tesoros no se emplearían sino en los gastos que 
«ocasionase esta empresa, y de que sin consideración á 
« ninguna especie de orgullo humano, no se aplicaria nunca 
«este dinero á promover querellas entre los príncipes cris-
« tianos." Pero Eduardo se curaba poco de delicadezas, y 
dice Lulio en su libro de Experimenta: " que fingió querer 
a combatir contra los turcos, y combatió después contra el 
« rey de Francia. Me aprisionó; yo me escapé: ¡ guárdale de 
« ellos, hijo mio!" Fuese de Lóndres á Mesina, donde com
puso dicho libro de Experimenta. Al año siguiente regresó á 
Mallorca; y de aquí, sin que ruegos ni lágrimas bastasen á 
retraerle, partió impulsado de su inextinguible anhelo de 
convertir infieles. Su ruta según algunos fué á Alejandría 
y Jerusalen, volviendo de aquí á Túnez y Bujía; en cuya 
playa, apedreado y acuchillado , terminó sus afanes apos-
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tóJicos. Recogiéronlo unos navegantes genoveses, y ha
biendo llegado á la visla de Mallorca, murió el dia 29 de 
junio de 1313: depositóse el cadáver en la parroquial de 
Sania Eulal ia , y mas adelante fué trasladado á la iglesia 
del convento de San Francisco. Exhumado en 1611 para 
reconocer los indicios de su martirio, con asistencia del 
virey , los jurados de la ciudad , prelados de los conventos, 
varias personas notables, cuatro médicos y siete cirujanos; 
declararon estos, prescindiendo de las que tenia en el cuer
po, dos heridas de piedra y dos de espada en solo la cabe
za: " de lo cual se formó instrumento público que se guarda 
« cu los archivos de la ciudad." 

Sus escritos, viviendo aun, y mas después de su marti
rio, han sufrido contradicciones de algunos escritores, al 
paso que otros han elogiado su mérito literario y sus doc
trinas, dando á su autor honorífico lugar como sabio y 
jecundo teólogo, químico, médico y versificador, y como 
varón apostólico. 

Nicolás Eymericli dominicano, inquisidor en la provin
cia de Aragon, en aquel mismo siglo, dice en su Directo-
rito» fidci, que encontró en los libros de Raimundo mas de 
quinientas proposiciones que se separaban de la verdadera 
le y propendían á la heregía , de las cuales presentó un 
índice á Gregorio X I , el cual expidió una bula desde Avi -
ñon al metropolitano Tarraconense y sus sufragáneos, pro
hibiendo la lectura de los libros de Raimundo y condenando 
las proposiciones enunciadas por e! diclámen de varones 
sabios á quienes las habia mandado examinar. E n el mismo 
Eymerich pueden verse estas cartas apostólicas, cuya au
tenticidad puede apenas ponerse en duda. Este autor no solo 
llama á Lnlio hombre lego, iluso é imperito, sino predica
dor de falsa doctrina dictada por el diablo. Bernardo L u l -
zemburgense y Gabriel Pratcolo le han contado en el número 
de los hereges. Por el contrario, los escritores baleares y los 
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escritores franciscanos acusan de calumniador á Eymericli, 
pretendiendo que fingió la bula de Gregorio X I , y aña
den que fué condenado en su nombre en M C C C L X X X V I y 
arrojado de Aragon, y que acusado segunda vez á Bene
dicto X U I , que residia en Aviñon en MCCCXCV, por Antonio 
de Riera, y habiéndosele mandado comparecer, se comprobó 
después de un minucioso examen, que cuanto imputaba á ta 
doctrina de Raimundo era falso; porque no debían lomarse 
sus proposiciones en el sentido que él las babia considerado, 
sino en el recto y católico. En 1499 se vióotra vez la causa 
de Raimundo en Barcelona por la autoridad de Alemani 
Adamari, cardenal legado de S. S. Martino V cerca del Rey 
de Aragon Alooso V , y se sentenció en favor de los libros 
y buena fama del autor, declarándose nulos y de ningún 
valor todos los argumentos presentados en contrario. Do 
estos autos dicen que se conservaban instrumentos aulénli-
cos en la universidad de Mallorca. También declararon en 
su favor los PP. del concilio tridentino; pero no siendo 
estas materias de nuestro objeto, basta con lo dicho, pu-
diendo el que quiera enterarse en ellas mas á fondo consul
tar á los biógrafos de Lulio. 

E l Arte magna de Lulio ha sido tenida por muchos como 
una invención admirable; por oíros como una ingeniosa 
inutilidad que no puede producir ninguno de los abundantes 
frutos que suponen los Lulistas. Estos defienden su opinion 
diciendo, que las obras de su maestro, y en especial esta 
Arle, fué muchas veces aprobada, y permitida su enseñanza. 
En 1311 se permitió por la universidad de París; en 1369 
por el rey D. Pedro de Aragon, y en 1399 por su sucesor el 
rey D. Martin, por Alfonso V el Grande en 1 Í 4 9 , en 1503 
por D . Fernando el Católico, y por Felipe II en lo97. Esle 
último rey tenia particular afición á los escritos de Lulio y 
continuamente los leia. Fiados de esta no interrumpida 
aceptación, los sectarios de Lulio sostienen que los benefi-
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cios que produce su Arte son grandes y su mérito admirable 
y casi divino. De esta opinion son Pedro Daguino , Angel 
Policiano, que con su auxilio decía se atrevia á disputar 
sobre todas las cosas, Jacobo Faber, los tres bermanos 
Cauterios, Jacobo Frifio y muchos otros hombres sabios de 
todas las naciones que ban apoyado el mérito de Lulio con 
valor. E n España le han defendido y admirado Pedro C i 
ruelo, Jaime Januário, Francisco Marzal, Agustín Ñoñez 
Delgadillo, Pedro Gerónimo, Sanchez de Lizarazu y otros 
mas que nombra Vicente Mut en su Historia de las Saleares. 

A pesar del dictamen de tan claros varones, se sabe que 
fué abandonada y prohibida esta doctrina en la universidad 
de París. Las palabras con que Gerson habla de esta prohi
bición son un nuevo elogio de Lulio. L a facultad de teolo
gía de París , dice, pronunció un auto contra los que desea
ban introducir las nuevas doctrinas de Lulio llenas de subli
midad y verdad (allissima el veríssima) en muchas de sus 
parles; pero que en otras se separaba del modo de hablar 
de los doctores sacros, y de las reglas de doctrina estable
cidas por su tradición y usadas en las escuelas. Otros ene
migos de Lulio critican su oscuridad y sutileza. 

E s prodigioso el número de los libros que escribió, aun
que sobre ello hay mucha discordancia; pues ya se hace su
bir á 4,000, ya hay quien los reduce á 500 , á 486 y aun 
á 300, contándose entre ellos 19 tratados de jtfafemáíicas. 

E l adicionador del Epítome de Biblioteca de A . L . P i -
nelo, tom. 2 . ° , col. 982, dice solamente: 

" RAIMUNDO LULIO. Arte de astrologia, tratado de asiro-
«nomía, que acabó el ano 1298. Libro de losplanetas^ en 
«latin. De los milagros del cielo y del mundo, en tnallor-
« quin; y otros tratados de que hace mención Wadingio." 

Don Nicolás Antonio, Bib . hisp. velus, tom. 2 . ° , p á g i 
nas 122 á 141 ( números 70 á 186, comprende 321 trata
dos diferentes escritos por Lulio , v á mas 81. Qui sub no-
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•nine Litlíi tircumferuntur, con noticia lambicn de algunas 
versiones y comentarios, por autores extranjeros y espafió
les; de todos aquellos tratados hacen á nuestro propósito 
los siguientes: 

Traclatus de astronomia, escrito en Paris, MCCXCVUI. 
Comienza: Cúm phtres $int homines. 

Ars astrologia. Comienza: Cúm •piltres homines. 
í-iiíer de píanetis. 
Geometria nova. Comienza: Quoniam brevis inlentio. 
Geometria magna. Comienza: Quoniam multum est. 
De quadrangulalura et triangulatura circuit: llamado de 

otra manera, líber de circuíis. Comienza: Ad ímest igandum. 
Ars arithemetica. 
Arlem navigandi. 

Lúeas Wadingio deseaba que se hiciese una edición de 
todas las obras de Lulio. Con ánimo no contrario sino fa
vorable (dice) aconsejaria á los habitantes de las Islas B a 
leares y á todos los sectarios de este hombre admirable, que 
quisiesen poner fin á la controversia que ya hace Ires si
glos divide á los sabios sobre las opiniones de Raimundo, 
haciendo una colección de todas sus obras genuínas, deslrí-
buida melódicamente según sus diversas materias, é impresa 
con corrección y esmero; y poniendo comentarios ó breves 
escolios en que se expliquen sus pasages oscuros y se ad
vierta que se lean con cautela los que parezcan aventurados. 
Fíjense en toda la obra con claridad la diferencia de los l i 
bros; deséchense los espurios y apócrifos; dispónganse por 
órden los que evidentemente son de Lulio, y resérvense para 
un apéndice los dudosos. Así podrán admitirse sin escrúpulo 
y leerse sin escándalo, y se podrá proceder en la causa que 
se sigue con tanto conato y hasta ahora sin feliz éxito. Esto 
dice Lúeas Wadingio según D. Nicolás Antonio, á quien esta 
empresa le parecia superior á los esfuerzos de un particular 
por los grandes dispendios que ocasionaria la recolección de 
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tan gran número de obras , disperso por las bibliotecas , y la 
impresión de lanío volumen de difícil despacho. Sin embar
go, parece que un tal Ivon Salzinger, sacerdote, acomeíió 
esta empresa y recogió y publicó los trabajos de Lulio con 
este t í tulo: 

Bead Raímundi L n l i i , doctor is i l lumlnati f;í martins 
opera quinqué smculorum vlcissitudinibus Masa et integra sér

vala ex omnibus terrarum orbis fartibus iam collecla, recog-

nita amendis p ú r g a l a , et in unum corpas adúna l a . E n M a 
guncia MDCCXXÍ en la tipografía de Mayer. Ocupa esta 
colección 10 gruesos volúmenes. 

Está dedicada á Carlos Felipe, conde Palatino, á quien, 
según dice el editor, envió la condesa de Manrcsa un gran 
número de mss. que poseía de su ascendiente Raimundo. 

Códices de cadu una de las obras de Lulio existen mu
chos en nuestras bibliotecas, que no refiero por evitar enfa
dosa prolijidad. 

Toda la parte biográfica del presente artículo está to
mada de lo que han publicado el expresado I) . Nicolás An
tonio en el lugar arriba dicho; el cisterciense D. Antonio 
Raimundo Pascual en su Descubrimiento de la aguja «áulica 
impreso en 1789; las Gacetas de Madrid de 8, 10, 13, I S , 
1C y 20 de enero 1 8 i l , núms. 2273, 2275, 2278, 2280, 
2281 y 2285; yol doctor D. Jaime Salva, art. inserto en 
el periódico Revista de Madrid de 1.° de junio 18Í-2 , que nos 
parece prueba lo misino que el sabio articulista de la Gaceta, 
los hechos químicos negados por el oistercieose. — E l Beato 
Lulio ha merecido también algunas líneas al P. Mariana en 
la Historia de España , libro 15, cap. 4 . ° , aunque en ella el 
rígido jesuita habla mas como eco de la inquisición que 
como apologista del Doctor iluminado. — E l Diccionario geo

gráfico de Miñano, hablando (torn. 5.°, art. MALLORCA, p á 
gina 385 , col. 2) de los hombres eminentes que ha produ
cido esla isla, dice: " el celebérrimo Raimundo Lul io , lan 
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«poco conocido como calumniado." Y mas adelante {to
mo 6.° , art. PALMA, pág. 409, col. 2 ) , comprendiéndolo 
entre los naturales de la misma ciudad, pero equivocando 
dalas; "Raimundo Lul io . llamado doctor ilustrado, nació 
«en 1239, fue discípulo del célebre Amoldo do Villanueva, 
« se aplicó con nn trabajo infatigable al estudio de la filoso-
« fia de los árabes, de la química , de la medicina v de la 
«teología . Murió en Africa en 29 de marzo de 1315, le
ft niendo ya 80 anos de edad." 

Debieron al saber de Raimundo Lulio gran incremento 
las matemálicàs y navegación, y así lo han reconocido m u 
chos escritores. E l cisierciense D. Antonio Raimundo Pas
cual en su citada obra, '*fué el primero, dice, que degeu-
« brió el secreto de dirigirse al polo la aguja tocada en el 
« i m á n , y el uso de ella para la navegación," I : "fué el 
« primero que por observación filosófica conoció y escribió 
« qoe en la parte occidental de nuestro hemisferio hay con-
«[¡nenie de tierra opuesto al nuestro; y es muy verosímil 
«que Colon persuadido de so doctrina y firme en ella , pasó 
«constante á descubrir el Nuevo-lMundo." § . 11: " fué el 
« primero que escribió Avíe de navetjar, y con los descuhri-
« inientos propios dió el plan con que se lia adelantado el mé* 
n lodo de cruzar los mares con felicidad.*' § , H I : " A un 
«mallorquín (Gabriel de Valseca), criado en la escuela de 
« matemáticas LuÜaiia de Mallorca, se debe el mayor au-
« menlo de la navegación, con que se halló el nuevo camino 
« para las Indias orientales y se descubrieron las occidenta-
«les." § . IV : " fué el primero que abrió camino y puso fun-
«damentos para perfeccionárselas artes y ciencias." §. V. 

Finalmente, ya que haya sido oportuno traer aquí estos 
trozos , les agregarémos por vía de complemento lo que ex
pusimos con otro motivo 20 años h á , especialmente con
traído á los naufragios que ocasionaba la ignorancia de la 
ciencia de hidrografía. Diserlacion histórica sobre la parte 
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f/uc tuvieron loa españoles en las guerras de ultramar ó de las 
cruzadaí, ( § . 92, págs. 99 y sigs.J á saber: " para evitarlos 
« ó minorarlos en lo sucesivo , reduciendo á un sistema de 
« doctrina náutica las prácticas usadas, y las observaciones 
« hechas por los marinos de Levante y del Océano, combi-
« Dándolas con los principios de las ciencias exactas, espe-
« cialmente de la astronomía que tanto hablan cultivado los 
«árabes y rabinos españoles, escribió el portentoso R a i -
« mundo Lulio varios tratados cicnlíficos, y entre ellos uu 
« Arle de navegar, que citan D . Nicolás Antonio y otros es-
« critores. Si esta obra hubiera llegado á nuestros dias, pu
ff diéramos examinar y conocer el método con que trató 
«ciertos puntos fundamentales de la navegación, ó averi-
« ai* si acaso fué un mero recopilador de lo que dejaron 
«escrito los antiguos. Pero juzgando por la doctrina que 
« vertió en otras obras misceláneas y matemáticas , no po-
« demos dejar de admirar los sólidos principios en que fun-
« daba el estudio de la náutica. E n una de ellas publicada 
« en 1286 trató de los vientos y de las causas que los pro-
« ducen: en otra del año 1295 dió excelentes documentos 
«sobre la necesidad que tenia el marinero de considerar el 
« tiempo para navegar, los puertos á donde debía refugiarse, 
« y sobre la estrella y el imán , los rumbos y distancias que 
« andaba, y, finalmente, sobre cuanto correspondia á su pro-
« fesion. Dijo en su Geometr ía , que de ella dependia la náu-
«tica, y entre sus figuras se nota un astrolábio para conocer 
«las horas de la noche, que dice es de mucha utilidad para 
« los navegantes ; y en su Arte general ú l t ima , no solo puso 
« un compendio de ciertas instrucciones para que los mari -
« ñeros ejecutasen con arle lo que obraban por pura ruliiia 
« y experiencia, sino que trató expresamente de la nave-
«gacion (1), sentando que desciende y procede de la geo-

(i) "Ar$ generalis última, obra qne empezó en 1305 y acató 
«en 1308, part. 40, cap. H , art. 90 de Navigatione" 
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« metría y aritmética; y en comprobación de dio traza una 
«figura dividida en cuatro triángulos y constituida en án-
«gulos recios, agudos y obtusos, á semejanza de los cuar-
«lieres que hoy sirven tanto para la práctica de la navega-
«cion, declarando por medio de esla invención cuanto anda 
« una nave según el viento que sopla, y el rumbo que sigue 
« respecto á los cuatro vientos cardinales, de lo cual deduce! 
«el lugar ó paraje del mar en que se halla, á una hora ó 
¡i momento determinado; y trata además en aquella obra de 
«los vientos y de las señales para pronosticar su dirección-
« Si por esta muestra y otras semejantes que ofrecen los vo -
«luminosos escritos de Lulio, hemos de juzgar del mérito 
«de su tratado de náutica y de sus conocimientos en esta 
« materia con relación á su siglo, no podremos menos de 
« maravillarnos de su instrucción casi universal, de su i n -
«genio original y penetrante, y de su talento vasto y com-
« binador en descubrir las relaciones que tienen entre sí to
ft das las ciencias, y aplicarlas reciproca y oportunamente 
« para dar un impulso favorable á sus adelantamientos y fa-
«cililar los métodos de su eoseüanza (1)." 

E l Señor Torres Amat en sus Escritores catatanes, p á 
gina 34-8 , pretende prohijar también á nuestro Beato, di
ciendo: " L U L L (Fray Ramon), de la tercera órden de me-
«ñores , venerado como Beato en la isla de Mallorca. Aun-
« que hay quien le hace hijo de Mallorca , creo mas verosímil 
« que fué natural de Barcelona, de la antigua y noble familia 
«de los Lulls. Nació en 1235, aunque luego pasó á Ma-
o Horca, y el Bey D. Jaime le honró mucho nombrándole 
«gran Senescal. Entró después en la 3.* regla de frailes 
«menores de San Francisco. Al principio de su conversion 
« estuvo en Monserrate, según dice Serra en la B i s i . de di~ 

(i) "Nic . Ant. Bib. vet., t. 2, pág. 122 y sigs.=Pascual, Des-
« cubrimiento de la aijuja náutica, p;ig. 5, y § § . 1, 3 y 4 . = F r . Bart. 
«Fornes, Lib. apolog. contra Feijóo, dist. 3, cap. fi." 
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«c/to monosíerio, parte 2.a, cap. âO. Murió en Bujía, c iu-
a dad del reino de Túnez en i 3 l o , apedreado por la fe <le 
« Jcsn-Cristo etc." 

Véase DON ANTONIO RAIMUNDO PASCUAL. 

DON RAIMUNDO SANZ, mariscal de campo y coronel del 
R e d cuerpo de artillería en el reinado de Carlos I I I . E s 
cribió : 

Diccionario mtiilar, imp. en Barcelona ano 1749. en 8." 
según Huerta, B . mil. española, pág. 1 Í 4 . Saías en su memo
rial histórico de la artilleria, pág. 196 que dice; este Diccio
nario, traducido del francés, lo publicó el Sr. Sanz en M a 
drid en 1794-, 8.°, y 450 págs . , acaso vió alguna edición de 
aquel año, y creyó que era la primera , ignorando que Huerta 
lo citaba ya en 1760. 

Principios militares en que se explican las operaciones Je la 
(fuerra subterránea y ó el modo de dirigir, fabricar y usar las 
minas y contra-minas en el ataque y defensa de las flazas: dis
puestos para la insírwccion de la ilustre juventud del Real cuer
po de artilleria. Barcelona 1776, en 4.°, con muchas láminas. 
Escribió esta obra de orden del rey, hallándose en Cádiz de 
comandante del 2.° batallón y comisario provincial de art i 
lleria, para incluirla en el curso matemático de las academias 
de este cuerpo, establecidas en la misma plaza y en Barce
lona. Añade Salas entre otras razones (pág . 195) que tuvo 
muchas el Sr. Sanz en preferir para ia enseñanza de los ca-
dcles de su arma, la explicación de ios trabajos materiales y 
sucesivos de minas y contra'minas, al prurito de reducirlo todo 
á puras abstracciones y cálculos desmentidos las mas veces por 
¡a experiencia. Su obra sirvió de base á lo que escribió Don 
Francisco Javier Rovira relativamente á la guerra subterrá
nea, en el tomo 6.° de sus obras para la instrucción de los 
guardias marinas, 

« E n aquel tiempo (dice también) estaba á cargo de los 
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«arlilleros la conslruccion de las minas, y este coronel 
« ejerció el empleo de minador durante 16 años; hallándose 
«en tal calidad en la conquista de Sicilia el año 1734, y en 
«las guerras desde 1743 hasta 1748." (pág. 194). 

DON RAMON BLANCO , capitán de fragata • 
Defensa en favor del capitán de navio D. Rafael ftíaeslre, 

á los cargos que le resultan en el combale de 14 de febrero 
de 1797 sobre cfl6o San Fíceníc—Cáüiz. 1799, fol. 

DON RAMON FOLGUEBAS.—Véase DON JUAN AZNAR. 

DON RAMON GIL DE LA GUADUA. 
Véase en ANÓNIMOS núm. 162. 

DON RAMON PIGNATELLI, natural y canónigo de Zara
goza, caballero de la Orden de Carlos I I I , hijo de 1). An
tonio y de Doña María Francisca de Moncayo, condes de 
Fuentes. Hizo sus esludios en Roma y en la universidad 
de su patria, que le graduó de doctor en Jurisprudencia 
eclesiástica en 1755. De sus honoríficas comisiones y de 
las sociedades y academias de que fué individuo, hace el 
Sr. Latassa extensa mención. Murió en Zaragoza á 30 de 
junio de 1793. Escribió entre otras obras: 

Discurso en que se ponderan las ventajas de la navegación 
del rio Ebro, satisfaciendo á las objeciones y reparos que pro
pusieron el año 1738 los ingenieros ordinarios D. Bernardo 
Lana y D. Sebastian Rodulfe t en el plan que levantaron de 
orden del Rey Felipe V. 

Planes y diseños sobre los adelantamientos del canal impe' 
rial de Aragon, con explicaciones, instrucciones y etc. 

Respuesta á las dificultades y objeciones expuestas por los 
herederos de diversos términos de la ciudad de Zaragoza, á 
que domina el canal imperial. 
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Solución á otras dificultades jicrlenecientes al mismo canal 
imperial. 

Relación completa del canal imperial en iodo su curso, 
desde los términos de Fontellas en Navarra, hasta tos de U 
Zaida. 

Navegación y plan comprensivo de la comunicación dtl 
mar Océano con el canal imperial de dragon, hecho de órden 
del Rey , y presentado á 5. M. en 1786. 

• Proyecto de navegación del canal imperial, aprobado por 
S. Ai.—Zaragoza, en la imprenta lieal, en 4.° 

Método y órden de la navegación del canal imperial. Z a 
ragoza 1789, fol. 

Kcri/ícacion del Real canal de Tauste; y oíros papeles 
relativos á los dos referidos canales y fábricas de la Real 
casa de Misericordia de Zaragoza. 

Lalassa, Bib. n. de Escrit. Arag., tom. 5.°, págs. 51G 
á 519. 

DON HAIMON BK SALAS, capitán de artillería: 
Prontuario de arüllcria para cl semeio de campaña. Bar

celona. Imp. de la viuda de Uoca; año 1828. 4 . °—Torres -
Ainat, Escritores catalanes, pág. 573. 

Memorial histórico de la Arlilleria española.—Madrid y 
noviembre de 1831.—Imprenta que fué de García, calle 
de Jacometrezo, un tomo en 4.° de 298 págs. sin con
tarlas ocho de portada, dedicatoria al rey eu claro, pró
logo ó íudice; y se divide en diez capítulos que contienen: 
1.° Motivos de la oportunidad de esta obra; inspirar eo los 
españoles el justo aprecio de lo que han sido y lo que pue
den ser: 2.° L a pólvora y la arlilleria se conocieron y usaron 
en España antes que en ninguna oíra paríc de Europa; que 
principia explicando el significado de la voz arlilleria, y si
gue dando noticia de la invención de la pólvora, cuando se 
conoció y usó en España, cuando en Inglaterra y Francia , y 
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de donde vino su conocimiento, etc. 3.° Personal; que com
prende noticias sobre la antigua organización de los artille
ros , variaciones desde mediados del siglo X V I I , y gefes su
periores de esta arma desde principios del X V , é individuos 
de la contabilidad en los últimos noventa años: 4.° Material; 
noticias de las invenciones de artillería, calibres, montages, 
fábricas, fusiles, minas, etc. 5.° Jnsfrwccion; cuál era en lo 
antiguo; escuelas en España é Italia; colegio de Segovia y 
sus vicisitudes, ordenanzas y reglamentos: 6.° jEscrifom c 
inventores: 7.° Sania Bárbara, Campanas; patronato de esta 
santa, y derecho de apropiación de las campanas y demás 
metales en plazas conquistadas: 8.° Exenciones y ¡mvilegios: 
9.° Coníra exenciones y contra 'privilegios: 10. Daois y Velar-
de; apología y biografia de estos oficiales, su combate y 
muerte en 2 de mayo de 1 8 0 8 . = Y concluye con tres apén
dices impugnando at gefe de arlillcria francesa Oussaussoy 
acerca de las pruebas de artillería hechas en Sevilla año 
1781; nota biográfica y elogio del fundidor español D . Ma
nuel Pede-Arros; y vida militar de D. Joaquín de la Pe-
zuela, sub-inspector de artillería en Lima y después virey del 
Perú, con noticia de los sucesos ocurridos allí hasta el año 
d e l 8 2 í . 

DON RAMON TAMAYO, capitán de fragata retirado: 
Elogio póstumo del Excmo, Sr. D. Juan Maria de Villa

vicencio, capitán y director general de la armada. Madrid. 
Imprenta de D. Miguel de Burgos: en 4.° 

Elogio del Excmo. Sr. D.Domingo de Grandallana.= 
Madrid. 1815: en 4.° 

I U C H A I I T E AQMNES, general inglés , hijo del general 

Juan Aquines. 
Confesión que le lomó D. Beltran de Castro, general de la 

armada del Sur, á 10 de julio en 1594, en ía mar, à seis le-
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guas del piterlo de Pinas; en la cual declara Uicliarle lodos los 
sucesos de su vida, y eu especial los de su navegación desde 
22 de junio 1593, que salió de PHmoulh con lies navios, 
hasta 30 de igual mes de 94 , en que fué apresado por Don 
Beltran en la bahía de Atacaraa, donde estaba con solo un 
navio que era la Capitana, por haber tenido que incendiar 
uno ántes de entrar en el estrecho de Magallanes, en la isla 
de Santa Ana, en altura de 22 grados al Sur de la equinoccial 
por habérsele muerto mucha gente, y separádosele cl olro 
en un recio temporal eu altura de 37 grados. —Hallábase en 
Suv., leg. 17 de Papeles diversos, un testimonio original, 
de que hay copia en el Dep. hidr., tom. 26 de Mss. 

DON R O B E R T O MUNAIZ Y MILLANA, tradujo y publicó: 
Tabla de logaritmos para los números y los senos, con las 

explicaciones y principales usos para la aslronomia, la gnomo' 
nica, la geografía, la fisica, arle milUar, arquitectura, agri
mensura, esladística y rentas por el Señor Lalande. Alad rid: 
imprenta de D. Eusébio Aguado: 1830: en 8.° " E d i c i ó n 
« copiada exactísimamenle de la última estereotípica hecha 
« en París por Mr. Didot." —Divídese: en Prólogo del autor, 
en que expresa el motivo y el esmero de su edición estereo
típica; la razón de no haber puesto mos que seis guarismos 
en los logaritmos, y cuatro en los números, ó sea de 1 á 
10000: explicación del uso de los logaritmos: uso de ellos 
en la astronomía: cuadranles solares: uso de los logaritmos 
para la navegación y la geografía: idem en Ia geometria, 
agrimensura, etc.: idem en la estadística: intereses com
puestos: para rentas vitalicias y sobre anualidades. T a 
blas: de mortalidad, de diferentes medidas, de peso especi
fico comparado con ol del agua destilada y de declinaciones 
del sol. Todo en 30 páginas; y en seguida, los logaritmos 
de los tuí-meros desde 1 hasta 10000, y , por supuesto, !o-
garit. 0.00000 hasta 4.00000, que ocupan páginas 1 á 112. 
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Y por úHimo f hasta la 203, logaritmos para los senos y tan
gentes, de minuto en minuto para todos los grados del cuarto 
de circulo. 

DON RODRIGO BASÜRTO , admitido en el colegio mayor 
tie San Bartolomé á 17 de julio 1495 : fué maestro en artes, 
y oljluvo la cátedra de astronomía en la universidad de Sa
lamanca. De esle autor dice Rczabal: 

Dejó escrito un tratado De fabricationc unhis labukv ge-
ncrqli ad omnes parles terras, el usu ejus ad facilem astrolabli 
CQmpositionem. 

Addiclio ad tractatum astrolabii. De esta obra no da r a 
zón D . Nicolás Antonio ni Leon Pinelo en su Biblioleca; 
pero el marqués de Alventos reGere que la vio impresa en 
la librería del Sr. Velasco , sin año ni lugar de impresión, 
aunque por la forma parecia de Venecia. Empezaba así: 
Utile ac necessarium additamentum Rodcrici á Basitrto adka-
lendarium Joannis Montis de Regio Gcrmani, de confiemuViS 
horologiis aul instrumcnlis in eo contends. De natura loci et 
temporis. Salmanticw 1494. — Escritores de tos seis colegios 
mayores, pág. 34. 

RODBíGO DE CABREHA: 
Uso de la ballestilla, impreso en castellano, sin ex

presarse dónde ni cuándo. —Pinelo, Epitome de Bib., pá
gina 149: su adicionador Barcia, tom. 2 . ° , col. 1 Í 4 9 : 
D. Nic. Anl . , B . h. nova, tom. 2 .° , pág. 262; y Huerta, 
i?, mil. españ., pág. i 14.—Este añade á dicho título , y al 
parecer como aclaración de él: Bcglas de náutica. D. Nic. 
Ant. , entendiéndolo ó fijándose mejor dice: Instrumentwn 
nauticum esl. 

RODRIGO DE COLMENARES, lugarleniente de Diego de 

Nicuesa en Urabá: 
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Memorial presentado al Hey por los anos de 1516 sobre el 
desgraciado suceso de Diego de yicuesa, y de los que con él 
fueron á poblar en la provincia de Urabá. 

Refiérese en esíe memorial como los halló ColmeDares 
naufragados en aquellas costas , yendo en su socorro con dos 
navios cargados de bastimentos desde la isla de Santo Do
mingo, y otros sucesos acaecidos á Colmenares posterior
mente. —Hallábase en Sev., leg. 6.° de los de Paironalo 
Real; y está publicado en nuestra Colecc. de viages, tom. 3.° 
págs. 386 á 393. 

RODRIGO DÍAZ, maestre del navio Santa Clara; proce
dente de Cartagena de Indias. 

Ilelacion que dio en febrero de 1596 de los aperci/íimicn-
íos hechos en Cartagena y Habana, para resistir á una a r 
mada inglesa de 25 navios, avistada sobre Cabo-Vela.— 
Hallábase en Sev,, leg. 7.° de Papeles de la antigua gober
nación de Nueva-España y el Perú. 

RODRIGO DOSHA DELGADO , nació en Itadajoz á 21 de 
julio 1533, de la misma familia que otro Pedro de Osma, 
uno de los conquistadores del Perú: fué canónigo de aque
lla catedral, y maestro de teología en Salamanca donde o y ó 
las lecciones del padre Soto, según el mismo refiere. Tenia 
profundos conocimientos en las lenguas bíblicas, hebrea, 
caldaica.y siriaca, y poseía no menos la latina y griega, y 
las vulgares de Europa en que se habia familiarizado en sus 
continuos viages. Su erudición cu las letras humanas y el 
estudio que hizo delas divinas, llevó su reputación hasta 
Felipe 11 que le honró con el titulo de su cronógrafo. E l cé 
lebre Arias Montano le respetaba y oia. Escribió muchas 
obras de las cuales pertenecen á nuestro propósito los s i 
guientes tratados que dejó inéditos, aunque habia impetrada 
la real licencia para publicarlos: 
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De comiíitoti mathcmatka libri 111. 
De ariíftmefica Íi6ri / / / . 
De perspecítra. 
De spíiccrts. 
De computo ccclesiastico. 
De pondcribus cí potpjifm. 
Be monelis el mensuris. 
De gcomeiria cum -parergis cí comeis. 
Annotationes in Euclidem, Archimedem el alios. 
Cuyas obras e logió F r . Alonso Chacon en su ffibVwfvca 

universal, y por él consta que la de Perspectiva se dividia en 
lib. 1 1 ; lade Splxccrh en I I I ; lade Compufo ecdcúati. se re
ducía á I ; la Geometria se componía de V I ; Parergon malhe-
maticorum estaba en X ; Conlcorum en I V ; Música en VU; 
Ponderibus, poíeítíüs, et machims en I I I ; y Monelis et men
suris en I I . 

Murió nuestro autor antes del año 1607, y fué sepul
tado en dicha catedral de Badajoz.=D. Níc. Ant. H. h. no
va, lom. 2 . ° , págs. 265 y sig. — E l adicionador del Epitome 
de bibliot. de A. L . Pinelo, hace una muy breve indicación 
de las expresadas y otras obras, en el tomo 2 .° , columna 
993, y 3.° 1580. 

RODRIGO DE ESPINOSA.—Véase GASPAR MANZANO. 

DON RODRIGO FERNANDEZ DE SANTAELLA, natural de la 
ciudad de Carmona: fué maestro de arles y teología en el 
colegio español de Bolonia: brilló en Roma como orador sa
grado bajo los pontificados de Sixto IV é Inocencio V I H ; A 
su regreso á Andalucía, con el carácter de protonotario 
apostólico, fué nombrado canónigo de la metropolitana de 
Sevilla y arcediano de Reina: fundó en esta ciudad el cole
gio de Santa María de Jesús unido á la universidad: fué con
fesor de los Reyes Católicos y arzobispo de Zaragoza; y pa-
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rece que falleció'en el año JÍ5UÍ). Escribió varias obras, 
siendo una de ellas: 

Cosmografia iniroducloria en el libro de, Marco Paulo Ve
ndo de ¡as cosas maravillosas de las partea orientales, y tra 
tado de Mícer Pogio, florentino; miji. en Sevilla por Juan 
Varela, 1518, en 4 . ° ; del cual puede ser 2." edición el inti
tulado: Libro del famoso Marco Polo, veneciano, de las cosas 
«laraui/íosas que vtdo en las •partes orientales; conviene saber, 
en las Indias, Armenia, Arabia, Persia y Tartaria: é del po
derio del Gran-Can y otros Reyes. Con otro tratado de Micer 
Pogio, florentino, c trata de las mesmas tierras é islas. Así la 
portada, en medio tie una lámina abierta en madera; y al 
fin del libro, folio 32, dice: '* In presente obra del famoso 
«Marco Polo, veneciano, que fué traducida fielmente de 
«lengua veneciana en castellano por el reverendo Señor 
«maestre Rodrigo, arcediano de Reina y canónigo en la 
«iglesia de Sevilla, fué impresa y corregida de nuevo en la 
« muy constante y leal cibdad de Logroño , en casa de Mi-
« guel de Eguia á trece de junio de mil é quinientos y X X é 
«nueve." Un tomo en fol., de 32 hojas, sin contar las de 
portada, dedicatoria , introducción , y tabla de los capítulos. 
Ambas ediciones son póstumas, como se vé porias dalas 
cronológicas. L a 2.a ó de 1529, que es la que hemos visto, 
contiene (probablemente tomada de la edición de Í 5 1 8 ) , la 
dedicatoria al señor D. Alfonso de Silva, conde de Cifuen
tes, alférez mayor de Castilla y asisíeníc de Sevilla; donde 
después de hablar del viage de Marco Polo ( ó Paulo) noble 
veneciano, y de que este había reconocido en los países 
orientales muchos mas de los que visitaron los antigaos, 
dice que el original de esta relación, apenas llegaba á ma
nos de gente de otra lengua, cuando luego se trasladaba á 
ella. Porque de la veneciana en que su autor la escribió , y 
de la cual la tradujo Santaella, habíala vertido al latin para 
darla á conocer á lodos los Hiéralos, Vr. Pepino de Boloüa, 
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varón muy sabio, y religioso, de la orden de Sanio D o 
mingo; después de esle un mercader barcelonés, en lengua 
catalana: luego en portugués un escudero de la reina Doña 
Leonor, llamado Valentin Fernandez Aleman; y Snnlaella, 
llevado de igual zelo, se animó también á escribirla en cas
tellano para utilidad de los de nuestra nación.—Sigue la In
troducción ó sea prólogo, bajo el epígrafe de Cosmogra
fía introduclorta. Maestre Rodrigo al lector; cuyo objeto es 
dar á este una breve y sumaria noticia de las parles del 
mundo y lugares de que habla la Sagrada Escritura, y eran 
conocidos en Europa, Africa y Asia; "porque muchos vul-
« gares (dice), é aun hombres de mas suerte , piensan que 
«Anli l la , ó estas islas nuevamente bailadas, por manda-
«do de nuestros muy católicos Rey D. Fernando é Reina 
« Doña Isabel, son en las Indias, son engañados por el nom-
« bre que les pusieron de índias. E porque en la Española se 
«halla oro, algunos ban osado decir que es 7arsis é Ophin 
« é Celhin, donde en tiempo de Salomon se traia oro á J e -
« rusalen : " errores que propagados entre la gente sencilla 
podrian debilitar la fé tan debida á la historia sagrada; y á 
fin de desvanecerlos, procura investigar el origen del nom
bre de India; distingue las divisiones y extension eon que 
se conocía en los tiempos antiguos, y especifica los objetos 
de su comercio y tráfico, para concluir que Asia y Társis, 
Ofu' y Cclin son regiones orientales, al contrario de lais ía 
española Antilla, que es en occidente, y por eso muy dife
rente en lugar y condición. Después del libro de Marco Polo, 
y para confirmación ó mayor prueba de las cosas que este 
refiere difíciles de creer, por no vistas ni leídas en Europa, 
añade desde el folio 2 5 , y traducido del latin, el Tratado de 
Pogio Florentino, secretario del papa Eugenio I V . — U n 
cierto Nicolás , veneciano, fué de regreso de la India á pos
trarse al mismo sumo pontífice (en Florencia, donde se ha
llaba por segunda vez) para reconciliarse con la iglesia, por-
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que yendo cerca de Egiplo por el mar Rojo, hubo de rene
gar por salvar las vidas, mas de su muger é hijos que no la 
suya. Por las cosas singulares que contaba, y juzgando que 
había llegado á donde ninguno de los antiguos llegara , ex
ceptuados un capitán de la flota de Alejandro, y en tiempo 
de Tiberio César un ciudadano romano, que por borrasca y 
pasado del Ganges se extravió hasta mas allá de la isla T a 
probana; llevó Pogio á su casa al veneciano para informarse 
bien y formar la relación de todo, que publicó en su libro l í 
De la variedad y mudanza de la forfuna. Hallándose, pues, 
Nicolás de mercader en Damasco, y sabiendo el árabe, par, 
tió de allí incorporado en una numerosa caravana, y atrave
sando los desiertos de Arabia, llegó al rio Eufrates, viendo 
y observando cosas prodigiosas y singulares, hasta una ciu
dad dividida por el mismo r io , llamada Baldachia, que de-
cian ser parle de la antigua Babilonia. Sigue su descripción 
por la Persia hasta la ciudad comerciante de Calabatia, 
donde hizo alguna mansion, y aprendió la lengua del pais: 
continuó después su camino, vestido como los persas: fué 
por mar, con un mes de navegación, á Comííoiía; veinte dias 
después á otras dos ciudades, nombradas Pacamuria y Hetí, 
y apartándose del mar 300 millas, l legó á la gran Berenga-
lia, que tenia 60 de circuito; y ocho jornadas mas adelante, 
á otra ciudad que no nombra, desde la cual pasó por tierra 
en 20 dias á una que era puerto de mar, atravesando v a 
rias otras, y cnlre ellas la de Malpuria, mas allá de la se
gunda embocadura del Indo, en la provincia Mahabaria y 
tierra donde está el cuerpo del apóstol Santo Tomás, en 
una magnílica iglesia, dándole mucho cu i tó los hereges nes-
torianos. Mas adelante está la ciudad de Caila, cuyas singu
lares producciones describe prolijamente; así como lo hace 
de una noble isla llamada Saillana, de tres mil millas al der
redor, donde habia muchas piedras preciosas y árboles muy 
especiales, y en medio de un lago estaba una ciudad real, 
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que tenia tres millas de circuito, y sus señores eran del l i 
nage de los bracmanes. De allí pasó á la famosa isla de 7'a-
probana donde estuvo un año , y navegando quince dias 
desde esta, llego con tempestad á la entrada del rio Tcnase-
rín. Partiendo de aquí aportó al Ganges, después de muchas 
jornadas por tierra y mar, y navegando rio arriba quince 
dias, l legó á la ciudad de Cernomcn, observando que en al
gunos parages tenia el rio 15 millas de ancho. Subió aun 
por él durante tres meses, dejando atrãs cuatro famosas ciu
dades; pasó por una muy opulenta llamada Marada r y d i 
rigiéndose desde ella á los montes orientales, volvió â los 13 
dias á Cermon y de aquí á Abufetania. Un mes después llegó 
por mar á la entrada del rio iVtcan» y subiéndolo seis dias, 
entró en la ciudad del mismo nombre. Caminando desde 
aquí 17 dias por montes desiertos; y 15 por llanuras, entró 
en un rio mayor que el Ganges, llamado Clava; y navegando 
por él un mes, l legó á la ciudad de Ava que tenia 15 millas 
de cerco, en la provincia denominada Mar ciño; y mas ade
lante á otra .mas principal que llamaban Calayo, de la cua\ 
era señor el Gran-Can., que quiere decir Emperador*.A 15 
jornadas de esta ciudad habia otra, nuevamente edificada por 
é i , que se Humaba Nanlay, y era la mas populosa de todas; 
notándose en aquella y esta que las casas, palacios y otras 
obras, eran semejantes á las de Italia. Partido de Ava por un 
rio no grande, llegó en 17 jornadas al puerto y muy grande 
ciudad de Zeylona: desde allí entró en un rio, y en 10 dias 
subió á la populosa ciudad de Paconia, donde estuvo 4- me
ses. Trata de dos islas llamadas Z-aua mayor y Lava menor, 
sitas en la India é cuasi en el postrer fm del inundo, aparta
das de tierra firme cuanto se puede navegar en un mes, y 
distantes una de otra cien millas, en las cuales se detuvo 
9 meses con su muger é hijos, que siempre los llevó consigo. 
Andando 15 dias mas allá de estas dos islas bacia Oriente, 
llegó á otras dos que llamaban Sanday y Banday, y avante 
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de ellas hay un gran mar, de donde los vientos contrarios 
reinantes le obligaron á volver para Occidente. Llegó en un 
mes á la ciudad de Ciampa, y en otro á la de Coloen en la 
provincia Melibaria. De allí pasó á Cochin, ciudad situada á 
la orilla del rio de su nombre, y subiendo por él llegó á Ca-
longuria; pasó por las de Paluria y ¿Valiancora á Colichuchia, 
ciudad marítima muy concurrida de mercaderes de la India; 
y de aquí, en 15 dias á Cambaita, situada también cerca del 
mar y hacia Occidente: volvió á CoUckuchia, y fué en dos 
meses á la isla Secutera, distante cien millas de tierra firme 
al Occidente; y á 5 millas de ella en la misma dirección hay 
dos islas apartadas cien millas una de otra. De aquí se 
trasladó por mar en cinco dias á la ciudad de Adcna ; en siete 
al puerto de Harbará en Etiopia; y en un mes al de Gaionda 
en el mar Bermejo: siguió por él su navegación, y á los dos 
meses desembarcó cerca del monte S ina; de donde cami
nando por el desierto llegó á Carras, ciudad de Egipto, con 
su muger, cuatro hijos y cuatro siervos. Aquí se le murieron 
de peste estos, la muger y dos de los hijos; y, por último, 
después de tan larga y peligrosa perègrinacion, aportó h 
Venecia su patria. —limitados á la parte geográfica hemos 
extractado solo el itinerario de este viage singular, omi
tiendo cuanto extensamente describe de las producciones, 
costumbres, gobierno y policía de cada pais; cuyas noticias 
dan bástanle en que ejercitarse la credulidad, pues ó son 
prodigios ó fábulas, ó cuentos de una imaginación desva
riada, que hace dudar de todo ello. 

L H sociedad de geografía de París empezó á publicar sus 
Memorias en 1824 con el v'iagc de Marco Polo; y de su i n 
troducción extractaremos algunas noticias de este viagero, 
y de sus escritos, ediciones y traducciones. = E l comercio, 
que era el origen y fundamento de la prosperidad de los ve
necianos, habia atraído á Constantinopla hacia el año 1250 
á Nicolás y Mateo Polo. Ambos pasaron en 1256 á la corte 
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del Kan de los lá i iaros , quo, ocnpaban entóneos las orillas 
del Wnlga ; pero la guerra que sobrevino end e eslos pne-
hlos nómades ó errantes, obligó á los dos hermanos á aban
donar precipitadamente los estados de Bark», donde se ha
bían detenido, v pasaron á Boceara , hacia el Sueste del mnr 
Caspio. Su comerciólos detuvo tres años en este pais; estu
diaron la lengua y las costumbres do los tártaros, y luego se 
decidieron á trasladarse cerca de Cublay-kan cma sobcni-
nía se extendía á la mayor parle del Asia. Su partida de Ve-
necia solo había precedido algunos meses al nacimiento de 
Marco Polo; y cuando regresaron á su patria, después de 20 
años de ausencia, este jóven veneciano que había perdido á 
su madre desde la cuna, conoció á su padre y lio por la pri
mera vez. Los dos viajeros debían volver al Asia; y Marco 
Polo, inflamada su imaginación por las relaciones que ellos 
hadan, sin amedrentarle los peligros , y aspirando á la fama 
y á la gloria , se empeñó en acompañarlos. Este penoso viaje 
duró lies años , y hasta fines de 1274 no llegaron á Cíe-
men/tt, donde entónces se hallaba Cublay-kan. Marco Polo 
entró ai servicio de este monarca : la finura de sus modales y 
la actividad de su genio, le habían conciliado un favor que 
justificó después por su celo y fidelidad: la edad desarro
llaba su experiencia: los intereses del imperio ó los grandes 
viajes ocuparon los mejores años de su vida, y cuando vol
vió .i Europa en 1295, después de haber visitado y recono
cido las islas y costas del mar de las Indias, atrajo toda la 
atención de los occidentales sobre aquellas regiones, no ob
servadas ánles de él por ningún europeo. Declarada algunos 
meses después de su regreso la guerra entre Venecia y Gé
nova, gozó muy poco del reposo que podia esperar; porque 
habiendo entrado en el Adriático una escuadra genovesa al 
mando de Lamba Doria , amenazando hasta la entrada de las 
lagunas de su enemigo, y armada por Venecia con pronti
tud olra de 90 galeras, quedó esta destruida en la batalla de 
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Curzola; y Marco Polo, que mandaba una galera y estaba en 
primera l ínea , cayó gravemente herido , así como su gene
ral Andrea Dándolo, y fué llevado á Genova como prisionero 
de guerra. Pero esta desgracia, que duró cuatro años , echó 
el sello á su celebridad: admirábanle los genoveses , y reco
sían ávidamente sus relaciones sobre continentes hasta en-
ttínces desconocidos; y como aun no había redactado nin
guna, hizo venir de Venecia todos los materiales que para 
ello tenia, y escribir á su vista la historia de sus viages por 
un ciudadano de Pisa, compañero en su cautividad. Esta 
obra se propagó al instante, multiplicándose Jas copias, los 
compendios y las traducciones que por todas partes circula
ron. Las ediciones fueron muchas; pero no todas á vista ó 
con presencia de los manuscritos originales. L a primera no 
salió hasta dos siglos después de ellos; y en este largo in
tervalo las copias sufrieron gran número de alteraciones, 
las cuales pasando á las ediciones que salieron en diferentes 
paises f hicieron dudosa la elección entre ellas , y aunque el 
uso de la imprenta hizo abandonar la lectura de los mss., 
los sabios reconocieron la necesidad de consultarlos para 
restaurar el texto primitivo. Aun esto no carecía de alguna 
dificultad, porque se atribuían á Marco Polo ciertas relacio
nes de sus viajes, aumentadas ó corregidas según los r e 
cuerdos que hacia ó le presentaban sus apuntamientos. La 
relación mas extensa y con todos los caracteres de autenti
cidad y mas instructiva, ha parecido á la Sociedad un ms. 
que había inédito en la biblioteca Real de París; cuya ver
sion comparó con las de otros mss. de aquellos archivos, y 
con las ediciones en muchas lenguas, como la italiana de 
Uamusio, la traducción española impresa en Zaragoza en 
1601, la francesa de 1556, !a que publicó Bergeron en su 
Colección de viajes, y ia inglesa de Marsden de 1818, enr i 
quecida con muy preciosas observaciones; y con el examen 
de las sabias disertaciones del cardenal Zurla, supliendo así 
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la falla Je los ejemplares que no pudo tener á la vista, co
noció la Sociedad que el ms. veneciano de la biblioteca So-
ranzo , y el de Florencia nominado de Millione, estaban con
formes coalas oirás ediciones mucho mas abreviadas que el 
ya citado de la biblioteca Heal de París , cuyo lenguago re
cuerda el que se hablaba en Francia en et siglo X I V . La So
ciedad añade por fin , que se había suscitado una discusión 
sobre la lengua en que el autor escribió sus relaciones, pol
la oscuridad consiguiente á ser entonces general la lengua 
latina en los escritos, y á la diversidad de las traducciones 
que se hicieron en la misma época; pero que el sabio editor 
moderno francés, habiendo examinado bien esta cuestión, 
opina que Marco Polo escribió la relación en su propia len
gua. 5= Y si aquella sabia corporación hubiese visto, ó si
quiera tenido nolicia por nuestros bibliógrafos de las dos 
ediciones de nuestro Sanlaella, de 1515 en Sevilla, y 1529 
en Logroño , se habría cerciorado de que no cabe disputa 
sobre Ja lengua en que Marco Polo describió su viaje, que 
fué la suya propia, como arriba dejamos dicho. 

Aunque algunos autores han dudado de ía veracidad de 
las relaciones de Marco Polo, Robertson prueba sn exacti
tud en la nota 46, pág. 323, de Ihch. sur Y hide; y añade 
que las personas mas instruidas, y entre ollas Cristóbal Co
lon , así como los sabios que estaban en relación con é l , les 
dieron entero crédito y confianza, sirviendo á Colon de base 
ó fundamento principal en las expeculaciones y teorías que 
le guiaron al descubrimiento del Nuevo-Mundo.—Véanse 
nuestras observaciones en la Colecc, de viajes, tom. I . " , pá
ginas 8 y 10 de la Introducción, y la ñola 2.fl al primer 
viaje, págs. 1 y 2; si bien nos parece añadir ahora, que ex
tendiéndose las descripciones de Pomponio Mela, como queda 
visto en su artículo, no solo por todo el Mediterráneo y paí
ses septentrionales, sino desde la India hasla terminar, v i 
niendo por Mediodía y Occidente, en el promontorio ó cabo 
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do la cosia de- Africa á la entrada del estrecho de Gibraltar, 
y habiendo salido por lo menos en Í 5 7 2 la primera edición 
de su obra, probablemente tendría ya conocimiento de ella 
Colon, y pudo también contribuir á su afán de descubri-
mienlos. 

. Hacen mención de las ediciones de Santaclla, A. L . Pi-
nelo, -Epitome de bibl., pág. 4, su adici'onaiior Barcia, lo
mo i.0, coi. 19; y I ) , Nic. Ant., B. h. nova, tom. 2.°, pá
ginas 261) y sigs. con noticias biográficas. 

Véase Dos MARTIN ABARCA DE BOLEA. 

HODHIGO MISNDEZ DE SILVA , natural de la villa de C e 
lorico, provincia de Beira en Portugal, cronista regio; dio 
íi Juz muchas obras correspondientes á su oficio, y entre 
ellas: 

" jPoMacitm general de España; hoc est de urbibus, prae-
« cipuis(]ue omnium ejus provinciarum oppídís." Impreso en 

Madrid por Diego Diaz de ia Carrera, 1645, en folio.—Don 
Nicolás Antonio, I i , h. nova, edic. de Madrid, tom. 2 . \ 
pág. 269.—Reimpr. en 1G75 con la Genealogía Real de E s 
paña , que había publicado sola en 1639. 

La averiguación del censo ó noticia de la población de 
España la habían encargado el Sr. D. Felipe I I á A m 
brosio de Morales, y el Sr. D. Felipe III á Juan Bautista 
Labaña, ambas veces sin efecto; y se dice que Méndez-
Silva empleó diez años en escribir dicha obra. Según él , y 
con referencia al Viaje del licenciado Cevallos, la población 
era de nueve millones de almas hacia el año 1616, que con
tribuían al rey con 30 millones de ducados. Expresa el nú
mero de pueblos que había en España, rentas, arzobispa
dos, obispados , milicia, ó tropas de infantería y caballería, 
órdenes religiosas, frutas y de donde vinieron, santos, etc.; 
discurriendo en todo con tan poca crítica y tanta patraña, 
que en lenguaje de Vargas-Ponce, es una esponja general 
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de preocupaciones. Como no había un censo siquiera aprqxi-
niado de población , es muy arbitrario cuanto escribe sobre 
ella, tomándolo de autores que algunos habian vivido Uiu-r 
chos años antes, y cuando la monarquía, que iba decayendo 
de la prosperidad que habia tenido en el siglo anterior, 
acababa de perder el condado del Rosellon con parte del de 
la Cerdania, que unidos con Cataluña se reputaba lodo una 
provincia, compuesta de 17 veguerías y 8 subveguerías, que 
eran como partidos ó corregimientos, con bailes ó alcal
des subordinados á ellos en cada pueblo, siendo aquellos, por 
las leyes del principado, sus jueces ordinarios, para la ad
ministración de justicia en lo civil y criminal en cada ve
guería. 

RODRIGO SAENZ I>E SANTAYANA Y ESPINOSA : 
L a esfera de Juan de Sacro hosco, nueva y fielmente ira* 

elucida de lalin en romance, por Ti. S. de S. y E . , con una 
exposición del mismo, dirigida al Scrmo. y Excmo. Prin
cipe I ) . Juan de Austria, hijo del invictísimo César Car
los V.—Impreso en Valladolid por Adrian Ghemart. A costa 
de Pedro de Corcuera. M D L X V I I I . — U n lomo en 4 .° 

Dice el corrector, con fecba en Madrid á 3 de marzo 
de! mismo año 68, que habia corregido con el original otro 
ejemplar de la misma eslampa é impresión, que lo firmó, 
y que luego se perdió ; por lo cual fué menester repetir en 
este el examen, y habiéndolo hecho, confirma lo que en
tóneos dijo, aunque las mas de las figuras estaban fallas-y 
diminutas, cuyo defecto era de tolerar, atendiendo á.que 
no se perdiese lo mucho que habia costado la impresión. La 
licencia del rey fué dada en el bosque de Segovia {Valsa-
bin, ahora Yalsain) á 21 de octubre 1565. Ai reverso está 
eslampada una esfera celeste, expresando dicho año 1565, 
y an j ó v e n , que con un compás en una mano y un libro en 
la otra, mide los grados en uno de los círculos máximos. 
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v se añade elate me 25 annos, que sin duda se contraeria 
al traductor ó editor de la obra. Siguen , un sonelo de Don 
Luis Salado de Otálora en loor del autor, versos latinos y 
griegos, otro soneto castellano del presbítero D. Andrés 
Gomez, y un epigrama latino del licenciado Baltasar L e o 
nardo. L a dedicatoria á D. Juan de Austria se reduce á ma
nifestar como el conocimiento de la astronomía da idea de 
la omnipotencia de Dios en la creación de los asiros, en sus 
movimientos y en su influjo en los cuerpos terrestres. Con
cluye con unos versos latinos de Rodrigo de Espinosa al 
mismo príncipe, otro soneto de dicho Olálora, y una a d 
vertencia del autor al fio lector. Y al comenzar Santayana 
su obra, dice que su traducción es literal; y como ya lie
mos dado noticia del original, y de su division , en el artí
culo de F r . Luis de Miranda , solo agregaremos, que al fin 
de cada capítulo añade Santayana una exposición ó comen
tario de bastante extension, para facilitar la inteligencia 
de las teóricas ó doclrinas de Sacrobosco. 

Hacen mención de la traducción de Santayana, A. L . 
P i n d ó , Epit . de Btb., pág. 140; su continuador Barcia, 
tom. 2 . ° , col. 963; y D. N. Ant. Tí. h. nova, tom. 2.0y 
p á g ; 2 7 1 . 

RODRIGO DK VARGAS: 
Caria que escribió al general Pero Menendez Marquez, 

con fecha en el 'puerto de Monte-Christi á 8 de noviembre 
1576, dándole cuenta del suceso de algunas naos de su con
serva , que separadas por «na tormenta, lograron entrar en 
el mismo puerto. =ITallábase en copia en Sev. 

Discurso sobre los galeones agalerados de nueva invención 
que fabricó el adelantado Pero Melendez para la guarda de 
las Indias, sus dimensiones, las faltas que tenian para el in
tento que se hicieron, y propuesta de un nuevo modo de cons
truir los que se hiciesen en lo sucesivo. = lisiaba original en 
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Sev,, leg. de Papeles de gobierno y hacienda; y de esle y de 
lacaria anterior hay copia en el Dep. hidr., Ion). 22 de Mss. 

RODRIGO DE VARGAS MACHUCA PALOMARES, visitador: 
Certificación que dio en 23 de mayo 1635, de haber sa

lido de Cádiz en la Hiailflna del mismo día las flotas de Nue
va-España y Tierra-firme , de los generales D. Juan de Vega 
Bazan y Roque Centeno , en conserva de los galeones del cargo 
de D. Carlos Ibarra, todos en número de 37 v e l a s . E s t a b a 
eu Sev., leg. 37 de Car/as de Sevilla, Cádiz etc. 

R O D R I G O VAZQL-KZ : 
Discurso sobre los inconvenientes de algunos capitulas del 

asiento de fabricar navios en Vizcaya, hecho por D. Lope de 
Avellaneda. Ms. en la librería del R e y . — E l continuador de 
la Bib. de. Pinelo, lom. 2 . ° , col. 1152, l . " 

DON RODRIGO XIMENRZ arzobispo de Toledo, natural de 
Puente de Rada, pueblo de una de las hermandades de Alava, 
y entónces perteneciente á Navarra, según Mariana IJist, de 
España, lib. 11, cap. 21: E l Sr. Fraggia en el Dicción, Geo-
gráf. hist, de España, que publicaba la Academia de la His
toria, tom. 2 . ° , págs. 2C3 y sig. , lo cree hijo de Puente la 
Reina, confundiendo sin duda los dos pueblos por la semejan, 
za de los nombres.—Habiendo fallecido el infante J). F e r 
nando en el año 1211, fué el arzobispo D . Rodrigo con la rei
na Doña Berenguela acompañando el cadáver desde Madrid al, 
famoso monasterio de las Huelgas: pasó ' * á Roma por man-
« dado de su Rey para alcanzar indulgencia y cruzada para 
«todos los que conforme á la costumbre de aquellos tiem-
« p o s , tomada la señal de la cruz, acudiesen á sus expen-
«sas á ia guerra sagrada" contra los moros de España, 
(Mariana, lib. citado., cap. 23): hallóse al lado del rey 
D. Alonso de Castilla en la memorable batalla y victoria de 
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las Navas <le Tolosa á 10 de julio 1212 (caí). 2 i ) : asistió 
en 1215 at conrilio Lateranense ( l i l i . 12 ( cap. 4): en 1230 
el rey D. Alonso le dio, en premio de sus servicios á la 
corona, la villa de Cáscala { l i b . dicho, cap. 15): dispuló-
sele por los prelados aragoneses la primacía de su silla, y 
aun se atrevió á excomulgarlo el de Tarragona; pero el 
Papa Gregorio I X sentenció á favor de Toledo: murió Don 
Rodrigo en 1245 ó 1247, hallándose en Francia en el c o n 
cilio Lugdunense ; y traido su cuerpo á España, fué sepul
tado junto al altar mayor en el monasterio cislerciense de 
Huerta, ahora despoblado, en el confín de Aragon, ponién
dole un epitafio en mal latin, que el P. Mariana traduce de 
eslc modo: NAVARRA ME ENGENDRA: CASTILLA SIE CRIA: an 
Esr.uiíLA PARÍS: TOLEDO MI SILLA : EN HUERTA MI ENTIERRO : TÚ 
AL CIELO ALMA GUIA, ( l ib . 13 , cap. 5 ) .—Escr ib ió varias 
obras, ciladas por I) . Nicolás Antonio en su fí. k. vet, 
tom. 2 . ° , págs. 49 á 58; y en la biblioteca de San Acacio 
de Sevilla existia un libro ms. y de letra del mismo D. R o 
drigo intitulado Historia de los Hoyes de España, (en el cual 
llega hasta la toma de Córdoba), y continuado por otro 
autor hasta el año 1430; cuyo libro, poseyéndolo el mar
qués de Tarifa, pasó con toda su librería á la Cartuja de 
dicha ciudad de Sevilla en i.0 de enero 1628, y después 
hubo de ir á parar á San Acacio, donde se tomaron por lo 
concerniente á marina las noticias siguientes. 

1. * Habiendo salido muy mal el Rey Ciro de su expe
dición contra Anciro Rey de los godos, quiso el Prínci
pe Irscs vengar el descalabro de su padre, juntó mas de 
700,000 hombres (acaso con algunos ceros menos) y mas 
de 200 naves de batir, l legó á avistar al ejército godo, y 
echó á correr en retirada, — Cap. 17, foi. 19. 

2. a Año 755 de la era española, el 715 de J . C , 
5.° del reinado de D. Rodrigo, y 1.° del imperio de Teodó
sio, en el mes arábigo Ramadan, pasaron 4 naves h e r b é -
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riscas con 100 caballos y 4-0 peones, y su general Tarif, y 
aportaron á Algecira , ó Tarifa , que tomó el nombre de e?te 
caudillo. — Cap. 183, ful. 72. 

3.a Año 75G de la era española, 718 del Seíior, y 
1.° del imperio Je Leon, lucieron los moros segunda entra
da en España en el mes arábigo Hagcl, pasando el conde 
D. Ulan 12,000 hombres de Africa en naves mercantes, 
disimuladamente, y con los úllimos el general Tarif, y se 
juntaron todos en el monte llamado Gallarif, ahora Gibral
tar.—Cap. y fol. dicho, — En esta noticia y la 2." hav a l 
gunas discrepancias con el texto del P. Mariana, Hist, tie 
España, lib. 6 , cap, 22. 

4-." Año 757 de lacra española, el 719 del Señor, 
7.r' del reinado de l ) , Kodngo, y 2 ° del imperto de Leon, 
el Rey de los africanos THuza, envió por tercera ve/ a! conde 
D. Ulan con gran hueste y su general Tarif; comenzaron á 
destruir la provincia Belica, y vencieron al Key D. Rodri
go.—Cap. 184, fol. 72 v. 

5.a Año del Señor 1341 , y el 30 del reinado de Don 
Alonso X I '* el Rey Ben-Amari juntó lodos los moros, y 
«comenzaron á pasar la mar el Rey Allioaccn, el de Túnez 
« y el de Vigía (ó Bujía) desde mayo basta octubre, y pa
ce saron basta 80,000 de á caballo y mucha gente de á pie; 
«desembarcaron en Gibraltar, y el Rey Alhoacen cercó á 
«Tarifa y combatióla. E l sábado 8 de abril de dicho año 
«(sábado cayó en 7 , y si fué día 8 , era domingo) peleó el 
«almirante U. Alonso Jufre con la Hola de los morus, que 
«era muy grande, y estaba sobre Tarifa; y hubo talante 
«de morir allí, porque le dijeron que hahia dicho el Rey, 
«f[uc hahia recibido de los moros donas, porque pasasen á 
«esta parte. Knvióselo á decir su moger, y por eso hubo 
« miedo al Rey, y quiso morir al l í , y efectivamente murió, 
«y allí se perdieron 27 galeas y 8 naos de Castilla." — 
Cap. 251. 
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6.a Dicho año 1341 " e l almirante de Castilla que era 
«Micer Egido Bocanegra, é el almirante de Portugal, que 
« guardaban la mar, lomaron de los moros siete galeas é un 
« l e ñ o , cargadas de trigo , que traían á Algecira , del Rey 
« Alboacen, del puerto de Cebta, y mataron 1,500 moros. 
« — A los 32 años del reinado del Rey D. Alonso, que fué 
« en el del Señor de 1343 , los almirantes de Castilla y Por-
« lugal con 52 galeas y 30 naves, vencieron toda la flota de 
« los moros, que eran 96 galeas y l eños , sin las zabras. 
« Echaron á pique las 27 galeas y tomaron 2 1 , y las otras 
«fustas se huyeron, con mas de 20,000 moros muertos. 
«Este año cercó cl Rey D. Alonso á Algecira en sábado á 
« 3 de agosto (el sábado cayó á 2 ) , y mandó á los almiran-
« les que estuviesen cerca de su real para socorrer los unos 
« á los otros, y lenieudo ía flota del Rey cercada á Alge-
«c ira , en que habia 50 galeas de genoveses y castellanos, 
« y 10 galeas de Aragon , é 40 naves de CastiNa, hubo una 
« gran tormenla, y dieron á la costa 3 galeas y 2 naves y 
«bajeles pequeños cerca de la villa, y salieron ios moros 
« de la plaza y se apoderaron de los víveres que tenían."— 
Dicho cap. 251. 

. . 7 . a . " E l lúnes 6 de agosto del año del Señor 1369 
« volvieron á ganar los moros á Algecira, y en setiem— 
«bre siguiente desbarató el capitán Micer Leon la flota 
« d e los moros que salian de dicha villa para traerá ella 
« s u s mugeres." " En noviembre de 1370 desharaló la 
f flola de Castilla á la de Portugal/' — Capítulos 252 
« y 253. 

8.a " E n el año 7.° del reinado del Rey D. Enrique, 
« que fué en 1375, entró el almirante de España en el mar, 
« y venció la flota de Inglaterra. E n este año envió al Rey 
« d e Francia por mensajeros al obispo de Leon D. Alonso 
« de Barrasa , y á Pero Fernandez de Velasco en dos galeas 
«por l á m a r , y salieron los ingleses por los tomar, mas 
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«ellos defendiéronse, y captivaron al señor de Esparra v 
« trajéronle preso al Rey."—Cap. 253. 

9.a " E n miércoles 17 de julio de 1581 fué desbara-
« lada la flota de Portugal en el dia de Santa Justa y Itu-
«tina (pero estas santas son en 19) por la flota de Castilla, 
«y duró la pelea desde misas basta nona. Eran de Castilla 
« 17 galeas y de Portugal 23 > y buyeron las 3 , y lomaron 
«las 20 con su compaña, y trujéronlas á Sevilla y á su al-
« mirante el ronde de Barcelos, y á su capitán Gonzalo 
« Ternero y á otros caballeros y escuderos. Meliéronios en 
«las atarazanas, y colgaron sns pendones en la iglesia ma
tt yor de Santa María, é su estandarte cabeza ajuso (ayu-
«so ) . E r a enlónces almirante D. Fernando Sanche de To-
«var , que hizo esta batalla con los chamorros."—Capi
tulo 254. 

10. " E n el mes de mayo de 1397 pelearon 5 galeas 
«de Castilla con 7 de Portugal, que iraian bastimentos y 
* venían de Genova con armas, oro y plata para Porlu-
« g a l , y vencieron las 5 de Castilla á las 7 de Portugal. 
«Se huyeron las dos de ellas, y encalló una, y lomaron 
«las 4 con cuanto traían, y mataron á todos los chamoi-
«ros , y echáronlos en la mar, que eran hasta 400. Tru-
«jeron las 4 galeas, con cuanto traian á líarrameda, y el 
«Rey mandó hacer de ellas lo que fué su merced."—Ca
pitulo 255. 

11. " E n viernes 26 de agosto de 1407 la flota de Cas^ 
« t i l l a , compuesta de 13 galeas, que estaba guardando el 
« estrecho, porque no pasasen los moros de allende en ayu-
«da del Rey de Granada, acometieron á 23 galeas de 
o moros, que pasaban caballos y moros de la otra parte, y 
«venciéronlos . Quemaron las 9 de ellas, trojeron á Sevi-
« Ua 7 con toda la gente , y huyeron las otras. Llegaron á 
«Sev i l l a , con los moros que tomaron y sus pendones, las 
« galeas en 7 de setiembre , á hora de tercia, y vidolas el 
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« Infanle D. Fernando y todos ios capitanes de la (ierra y 
« guerra que estaban con él en Sevilla y hicieron muy gran 
«placer."—Cap. 256. 

RODRIGO XUAKEZ, salamanlino y jurisconsulto. 
Vivió en tiempo de los Reyes Católicos, y el Rey F e r -

n.indo le hizo regidor de su patria. Aunque profundamente 
instruido en el derecho, jamás quiso pasar del grado de ba
chiller, excusándose con que lenia á mas honor ser uno de 
los mas notables en su grado que el último de los licenciados 
ó doctores. Ejerció la abogacía en Valladolid con tan gran
de reputación, que su fama le consiguió el nomliramienlo 
de oidor de su cliancillena, Diego de Coban ultias dice, que 
fué el primer letrado de su tiempo, Var. I l l , cap. Vt n, 6. 
Remigio de Gofii en su obra De imnunil. Ecclesianm fallen-
tía X V I I , n. 6, le llama varón doctísimo. Mcnochio en el l i
bro I I de Arbilrariis, caso C C C I I l , le dá el título de autor ce
lebérrimo. E l elocuente jurisconsulto Gaspar de Baeza en su 
tratado de Inope debitare creditori addicendo, cap. 1, n. 57 , 
cila á Rodrigo Xuarcz diciendo que floreció entre nuestros 
mayores con la reputación justamente adquirida de hombre 
erudito; y mas adelante afiade excusándole de la ignorancia 
en la antigüedad de que podia tachársele: "Debe disimu
larse esta falta á un sujeto que por tantos otros conceptos es 
ilustre, Vivió en un siglo infeliz en que aun no se aprecia
ban en España los buenos esludios. ¡Ojalá que lodos los pa
tronos de la antigua ignorancia compensasen con tan exce
lentes dotes su falta de conocimiento en las buenas letras! 
¡Cuánta erudición no vulgar se descubre en é l ! ¡Cuánta 
afluencia, cuánta gravedad! (Cuán á próposito era para la 
enseñanza ! ¡ Cuán mirado en sus definiciones !" 

Escribió mucho de su facultad de leyes, y entre ello: 
"Deluso del mar y mercaderías que se llevan por él. 

«Impreso con sus Consejos, 1 0 1 4 , y en el Trafatlo de 
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tf mercaderías, lo78; y «parle 1593, 8.0" = EÍ adiciona-
dor del Epitome del A. h. Pinelo, tom. 2.° , col. 1110: 
Huerla , llib. mil. española, pág. 115, io da impreso en 
1598, 8 .° ; y según I). Nic. Ant. , l i , h. nova, iota. 2.u, 
págs. 271 y sig., los Coiwjos se imprimieron en Medina 
del Campo. Í O Ü 5 , folio, y en Madrid 1599, fo!. y sus lie-
pelitionibus en Valladolid por Diego Valdés, 1590, y en 
Francfort en la oficina de Nicolás l íasseo, 1594, y o l ía vez 
en 1G14, en folio. 

L i C R S C i A D O RODRIGO ZAMORAKO, pilólo mayor, cos
mógrafo y caledrálico de cosmografía en la cusa de la con
tratación de Sevilla, y astrólogo matemático y cosmógrafo 
de Fe l ipe l i : nació por los añus de 1542: fué pilólo mayor 
de la casa de contratación y tuvo unida á dicho empleo la 
lectura de la cátedra de cosmografía por gracia particular, 
siendo persona de gran sabiduría y entereza, según Veilia en 
el Norte de la conlralac. lib. 2 , cap. 11, § , 11. Cuando 
Céspedes fué comisionado para la enmienda de los padrones 
é instrumentos de navegación, llevó cédulas reales para que 
le ayudasen Tobar, Zamorano y 1). Domingo de Villaroel; 
pero de ellos solo Zamorano asistió con su persona y pape
ies (Cesp. dedic. de la hidrog). Como muestra de sus cono
cimientos nos dejó Zamorano: 

Los seis primeros libros de la geometria de Evcliúcs tradu
cidos al castellano. Sevilla por Alonso de Barrera 1576, 4.° 

Esta obra esludió profundamente Zamorano, embebién
dose en su espírifu antes de aplicarse á la teórica del pilo
taje, en que suplió con tan buenos principios la falla de la 
práctica marinera. 

Cosmografía: compendio del Arle de navegar, dirigido al 
muy ilustre señor licenciado Diego Gasea de Salazar, presi
dente del Consejo de Indios. Imp. en Sevilla por Alonso de lu 
Barrera, 1581 , 4.°—Allí por Andrés Pescioni, 1582, 4.°, 
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y 1588 por Juan Leon, en 4 . ° ; cuyas tres ediciones he r e 
conocido, y tengo la 3.a de ellas. — D. Nic. Antonio, B , h. 
nova, tom. 2 . ° , pág. 272 y sig., hace mención de otras 
dos ediciones de 1586 y 1591, 4.° — E l adicíonador del 
Epüomc de Bib. de Pinclo, lom. 2 . ° , col. 1163, citando 
las ediciones de 86, 88, 91 y 98, añade: "es tá ms. en 4.° 
«en la librería del Rey ; y «n Epitome de é l , también 
« ms. 4.° en portugués está en la librería del marqués de 
« Villena." 

Este tratado, paramente elemental, está escrito con suma 
claridad y concision, sin las prolijas é inútiles discusiones 
de los tratados (jue hasta entónces se habían escrito, y de
bió ser muy útil para la enseñanza de la cátedra qua el 
aulor regenlaba con tanto crédito. Adoptado y seguido por 
machos años en las escuelas de Castilla, lo publicó tra 
ducido al inglés en 1510, el célebre Eduardo Wright, al 
fin de la segunda edición que hizo de su obra, para que 
fuese mejor entendida de los principiantes con aquel auxi
lio, en tiempo que ya empezabii la Inglaterra á cultivar 
con empeño la navegación; lo cual califica el mérito de Za
morano. 

Cronologia y repertorio de la razón de los tiempos, el mas 
copioso que hasta hoy se ha visto. Dirigido al marqués de 
Priego. Impr. en Sevilla por Andrés Pescioni, 1585, 4 . ° , y 
por Rodrigo de Cabrera, 1594, que tiene el retrató del 
aulor, y otra edición en 1621.—Alterado por la corrección 
Gregoriana el orden de contar los tiempos, no solo para la 
gente vulgar, sino para los cronógrafos y astrónomos, le 
encargaron algunas personas que escribiese esta obra. 

Carta de marear. Sevilla, 1579 y 1588, 4.° 
Según Huerta, /?. mil. Españ. , pág . 115, las ediciones 

que se citan de 1586 y 1591, pertenecen, no al Compendio, 
sino a l : 

Arte de navegar, pues al Compendio le da el año 1588. 
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Memorial en que por haber 'pretendido algunos que se le 
quitase el oficio de piloto mayor, y se proveyese en persona que 
hubiese navegado y tuviese experiencia de la mar, pedia á 
S. M, mandase proucerfo por oposición ¡/ riguroso examen j u -
n'íiícamcníe.^Hallábase original sin fecha, en Sev., leg. 2.° 
de Papeles diversos de la secretaria del Perú; y hay copia en 
el Dep. hidr., íom. 27 de Mss. 

Por el retrato que acompaña á la edición del Compendio 
de 1582, lenia enlónces el autor la edad de 39 años , y se
gún Veilia (Norte de la contralac^ lib. 2, cap. 11, § . 11), 
murió en 1612. 

Véase U L D E M C O ZAMOBEKSE. 

DON ROQUE BARCIA, vecino de la isla Cristina. 
Escribió contra la pesca con las parejas del l íou: 
Pequeña memoria de grandes desaciertos sobre la pesca. 

Madrid, imprenta de D. Ensebio Alvarez, año 1822, 4.° y 
20 págs. 

R O Q U E GARRBIBO: 
•Relación, escrita en Goa á 3 de marzo 1630, de la victo

ria que alcanzaron los portugueses, y completa derrota del 
ejércilo y armada del Rey de Achem en el cerco de Malaca, 
año 1620.—Impr. en Lisboa en portugués en 1631, y exfc* 
tia en Is . , cód. núm. 2 . 

R O Q U E CENTENO.—Véase JUAN DE VEGA RAZAN. 

FRAY ROQUE DE L \ CRUZ.—Véase MARQUÉS DÉ ALEN-

C r C E H . 

R U F O FESTO AVIENO, español, según io afirman eruditos 
escritores. Así lo dan también á entender las alabanzas que 
hace en su descripción del orbe, y el odio con que mira ú la 
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nación vecina de los Galos ( i ) . Sus exactas descripciones de 
España, de sus montes , gentes, rios Y ciudades , en que ma
nifiesta particular conocimiento de su suelo, indican que la 
tenia toda recorrida y examinada; y la prolija relación de 

'laníos nombres y de tantas circunstancias, que no le era 
desagradable su relato. A! hablar principalmente de Cádiz 
con el nombre de Tarlcsso, que era el antiguo de esta c iu
dad, se detiene á celebrar su nombre, potencia y explendor 
antiguo.: refiere el Dicumviralo de Juba, y habla de las fa
mosas columnas de Hércules, por lo cual se ha creído gene-
ralmenle fuese natural de esta ciudad, cuya opinion admite 
el señor Cambiaso en su Diccionario geográfico y biblio
gráfico de Cádiz. 

Sobre el tiempo en que floreció hay sus opiniones: algu
nos piensan que vivió en el segundo siglo ; oíros sin el mayor 
fundamento dijeron que en tiempo de Diocleciano, y de este 
diclámen fueron Vassco y el P. Juan de Mariana; pero San 
Gerónimo no debe dejarnos duda en este punto, pues en sus 
comenlarios de la epístola de Paulina á Tito, celebran 
Avieno como su contemporáneo. Otras conjeturas confir
man el dicho de San Gerónimo. Avieno, con otros persona
jes del tiempo del emperador Teodósio el Grande, es con
tado entre los interlocutores de los Saíunidcs de Aurelio 
Teodósio Macrobio, y á este escritor, que floreció en el siglo 
del Gran Teodósio, aparecen dirigidas las fábulas que han 
llegado hasta nueslros dias con el nombre de Avieno.— 
Como nacido en Cádiz, ó á lo menos como domicialiado en su 
costa marítima, que tantos siglos hacia se hallaba en perpe
tua comunicación y comercio con los cartagineses, se ins-

(1) Tellus Europa columnis 
próxima rmgnanimos alit cequo cespile Iberos 

Y mas abajo: 
GallorumrjHC truces popuü per inhóspita terne 

vilam ¡)"itaiit etc. 
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trnyó á fondo en la Hleralora púnica . y SR valió de sná obras 
originales para escribir sus libros; siguiendo, en la que se 
titula flora m a r i i m a , no el Périplo de Haunou que pudo 
leer Iradüüido al griego, ni de bis obras de Juba también 
trasladadas ya á esle idioma, sino de los Alíale,» de Hamil-
con y de otros escritores púnicos, que aun no eran rnnoridos 
en las lenguas sabias de Europa. 

Escribió Avieno: 

Descriptio orbi* ierra en versos exámetros, poema en que 
trasladó al lalin á Dionisio Afro, no alándose á la letra como 
hizo después Prisciano el Gramático, sino mas bien parafra
seando sus ideas, y como dice Barlhio siguiéndose â si pro
pio mas bitn que ó su autor. 

.4raií Phmiomcna, traducido en versos exámetros. En 
esta obra se hace una descripción de los astros v los pronós
ticos (le las tempestades. Aralo, llamado Solense de la ciudad 
de Sola, de donde dicen era natural, fué muy amado de An-
tigono Gonatas, rey de Macedonia. Muchos famosos escri
tores tradujeron sus fenómenos. E l primero fué Marco Tulio 
Cicerón, que los trasladó á la lengua latina; y como de su 
traducción quedasen solo fragmentos, lomó á su cargo el 
completarla, supliendo los versos que fallaban el erudito 
Hugo Grocio. Después de Cicerón, se ocupó en esla tarea Cé
sar Germánico, no el hijo de Druso á quien adoptó Tiberio, 
sino, segan Jano Rutgers, César Domiciano, el cual sabemos 
por Quintiliano y Marcial que luvo también el nombre de 
Germánico. Entre los modernos tradujeron á Aralo en verso» 
latinos, el inglés Nicolás Alano y otros, cuyo catálogo puede 
verse en el cap. 3'2 de Scientiis mathematicis de Gerardo 
Vosio, y en I) . Nicolás Antonio, Bibl; vet. tom. 1, pág. 210. 
Mas el que mejor le declaró fué Avieno, 

Ü/cfafrásis de Araio en versos exámetros latinos, 
según Escaligero, "sobre Manido, fol. 51, impreso con 
«sus obras, v Q. Sereno, 1588 en b.0, y con log comenla-
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« dores de Arato, 1499 , foi., en griego , 1599 , 4.H, y con 
« los antecedentes, 1569, fol., y en los Astrónomos antiguos, 
« 1589, 8 .° , y con el título de Esfera, y el nombre de Sexto 
« Rafo. Estaba en la librería del conde de Villa-umbrosa, 
«ms."—A[>. de la Bibi. dePinelo, tom. 2.*, col. 937 y sig. 

También compuso Avieno de su propio ingenio, ó por 
mejor decir, comenzó á componer en versos jámbicos una 
obra con el t í tulo: 

De hora marítima, dirigida á Probo , que habiéndole pe
dido noticia tan solo del Ponto Táurico, recibió esfa des
cripción de todas las costas marítimas desde el Océano por 
todas las regiones de Europa basta el Ponto Táurico; pero 
solo nos ha quedado de ella un fragmento que contiene la del 
estrecho de Gibraltar basta la cosía de Marsella en las d a 
lias, comprendiendo muchos lugares y situaciones de pue
blos en España, cuya existencia ignoraríamos sin este frag
mento. Esta obra la escribió su autor después de la de 
De scrip tio orbin, según él mismo confiesa en el verso 7 i y 
siguientes. 

Las principales ediciones que se han hecho de las obras 
de Avieno son: De la interpretación de Arato con el .texto 
original griego. De la cosía marítima y descripción del orbt, 
hizo Tomás Blavis de Alejandría una en 4-.° en 1488 de que; 
vio D . Nicolás Antonio un ejemplar en la Biblioteca V a t i 
cana.—Otra se hizo en Venecia en 1599, conteniendo solo 
la interpretación ó paráfrasis de Arato. Morelio publicó en 
París año Í 5 5 9 en 4.° una edición con el título de AraUso-
rum Syntagmat en que además de la interpretación de 
Avieno dio la de Cicerón y Germánico: se repitió en la ofi
cina santandreana en 1589. Raphelengio dió después á luz en 
1600, en la oficina Planliniana cuanto queda de Arato, y de 
Cicerón, Germánico y Avieno respecto del mismo; todo con 
eruditas notas de Hugo Grocio. De la Descripción del orbe, de 
Avieno, la primera impresión que se encuentra es la que se 
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hizo en Venecia en Ío0'2 en folio. De la misma descripción 
juntamenle con la cosía marítima y las fábulas que se atr i 
buyen á nuestro autor, se hizo olra en Amberes on 1632 
en 4-.° De la interpretación de Aralo hay una en folio hecha 
en Venecia en loOO: que enmendó Morelio en la que hizo 
en París, que ya hemos citado. Todas estas ediciones esta
ban en Roma en la Biblioteca Burberina. 

Don Nicolás Antonio, B. fiisp. t'fftis, tom. I .0, páginas 
207 á 209 y otras, da mayor noticia de este autor y de sus 
obras poéticas, como lo hace también D. Nicolás Cambiaso 
en su Dicción, geogr. y bibliogr. de Cádiz , 'tóm. 2 . ° , páginas 
180 á 182. 

RUI FALEKO; portugués y astrónomo; caballero de la 
Orden de Santiago, por merced del Emperador Carlos V. 

Dos carias esevitas ai /icy , á 22 de marzo i&23, sobre la 
importancia de conservar y proteger la Especería, y sobre otros 
^uí i íos .^Eslaban originales en Sev., leg. \ ." dé Cartas de 
Sevilla, Cádiz etc., y hay copia en el Dep. hidr., tom. 16 
de Mss. 

Véanse sobre Rui Falero los documentos relativos al 
viaje de Magallanes,; publicados en el tom. 4-.° de nuestra 
Calece, de viajes y descubrimientos, págs. 110, 113, 116, 
121, 130, 1 53 y 1S6 ; y ántes , las noticias que dimos en el 
prólogo, págs. 2 ! , 33 y sigs. hasta 53. 

RUÍ LOPEZ DE VILI.AI.OBOS¡—Véase GARCIA DB ESCA
LANTE ALVARADO. • ;': 

RUIZ FERSANDEZ : 
Caria con. fecha en Lhbva á 26 de abril (no dice el año) 

á Antonio Diaz de Sevilla, noliciándole la agresión de 13 na
vios franceses en la isla de Cuerpo-Sanio.—Véase GOMEZ 
YAEZ. 

1 3-&f?.- < 



S A L V A D O R AIMHVINHS ISLA , médico : 
Fábrica universal y admirable de la composición dtí 

mundo mayor, adonde se trata desde Dios hasta nada, y del 
menor, que es el hombre. Enséñase eti él todo lo que hay en 
el mayor, trayendo su origen desde Dios como principio, 1/ 
volviendo á él mismo como á último fin, en quien resplandece 
su divina unidad y la de todas las cosas. Dirigido al rey Doa 
Felipe el IV de España, nuestro señor. Año 1621. Con pri
vilegio en Madrid, por Diego Flamenco. Un tomo en 4 . ° = 
J). Nicolás Antonio hace ligera mención de esta obra en su 
fí. h. noüo , tom. 2 .° , pág. 274. Lo mismo hace el adicio-
nador del Epítome de Bib. de Pinelo; pero cita además otra 
edición de 1624, también en 4.° 

DON S A L V A D O R MELENDEZ. 
Siendo teniente de navio le confirió el virey de Nueva-

Fspaña, con el mando del bergantín Activo, el reconoci-
mienlo (que involuntariamente habia dejado de hacer el co
mandante de la corbeta Descubierta), de la costa que corre 
desde Acapulco á Sonsonale, y del golfo de Fonseca ó Amá-
pala. Salió al efecto de San Blás en 13 de febrero de 1794, 
llegó el 10 á Acapulco, y en 5 de marzo emprendió su na
vegación: levantó los 

Planos de los puertos Escondido, de Sacrificios, Agua* 
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tulco, Tehmntepeque y Somonate; de donde pasó al 'del 
Viejo i y con una pequeña embarcación del país reconoció 
el golfo de Amápala. Regresó en 3 de octubre á Acapulco, 
y sus trabajos merecieron la real aprobación, s^ñímorías 
del Dep. hid)'., tomo 1.°, Memoria 2.', págs. X X V I I I y sigs. 

DON S A L V A D O R XIMBNEZ CORONADO.—-Véase DON V I 
C E N T E REGUERO Y VIVKS. 

DON SANCHO DE ARCIÍ: 
Cario al rey, fecha en Cartagena de Indias á 1*0 de fe

brero 1587, dando cuenta de su viaje con dos galeras desda 
su salida de San Lúcar. eíc.=IIallál)ase en Sev., lejr. do 
Papeles tocantes á las galeras de Tierra-firme; y hay copia 
en el Dep. hidr., tomo 27 de Mss. 

SANCHO w; ARCIIINIEGA, vecino de la villa de Porluga-
lete, que en 1568 fué de general al socorro de los 1,500 
infantes que se enviaron á la Florida con el capitán Juan de 
Garibay : 

Relación de los sucesos de la isla de Sanio Domingo, 
año 1567. = Estal)a en Sev., leg. de lielacioncs y descrip
ciones; y hay copia en el Dep. hidr., tom. 21 de Mss. 

DON SANCHO DE LEIVA : 
Información que hizo en la villa de Renteria, á 3 de j u 

lio 1550, sobre las naos armadas que habian salido de. los 
puertos franceses septentrionales, y las que se aprestaban con 
dirección á Cabo-verde, Brasil y Malagueta, á piratear con
tra los navios españoles. —Hallábase original en Sev., le
gajo 7.u de descripciones. 

ZJiscwrso sobre las ventajas que resultarían de fortificar la 
plaza de Oran , para la conservación de Mazalquivir y su 
puerto; proponiendo los medios convenientes al efecto. Año 
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1576. — Un lomo en foi. ins . , que exislia en C. A . ; v hay 

copia en el Dep. hidr., lom. 29 de Mss. 

^ . DON SANCHO BE LONDOSO,' maestre de campo, general 

delHercto de Lombardia: 
jDiscwrso sobre fa forma de reducir la disciplina militar 

al mejor y antujuo estado. Bruselas, 1587 y 1589. M a 
drid 1593, en 4.° 

Compendio del arte militar. Ms. en 4 .° que exislia en la 
Biblioteca olivariense. 

La Itiblioteca Ilélgica Ms. de Antonio Sanderohace men
ción de una obra intitulada: ^ríe militar hecha por el vale-
roso y sabio caballero D. Sancho de Londoño, maestre de 
Campo del tercio de Lombardia, á ruego del Jllmo. y E x c e 
lentísimo Señor duque de Alba, generalisimo y gobernador de 
los estados de Flándes, hecho en la villa de hiera á ocho de 
abril de M D L X V Í I Í años: en folio: y tiene añadido un tra
tado con el título de Comentario hecho por el ilustre y sabio 
caballero D. Sancho de Londoño.-— T). Nicolás Antonio, Jf . h. 
nova, tom. 2 . ° , págs. 276 y sigs.— Huerta, en su í i . mili
tar-españ., pág. 116, y Lucuze en sus Principios de fortifica-
çipri, y catálogo que sigue al. pró logo , solamente hacen 
mención del Discurso sobre la disciplina mililar. 

Véase VBANCISCO DE VALDÉS. 

SANCHO PARDO Osouio, gobernador de la Habana : 
Caria ai Presidente del Consejo Real de las Indias, fecha 

en la Habana 24 de mayo 1 572, noticiándole el suceso de la 
armada del adelantado Pedro Menendez de Aviles en las cos
tas de la Florida. = Hallábase original en Sev., leg. I.0 de 
descripciones y poblaciones. 

Carta con fecha en Puerto-rico 22 cíe mayo 1595 , noti
ciando el suceso de la flota que venia à España, por el tem
poral que le sobrevino después d$ desembocado el canal de 
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Bahama.—Estaba en Is . , còd. núiiu 7, j hay copia en el 
Dep. hidr., lom. 14 de Mss. 

DOCTOR SANCHO DE SALAYA (Ó CELAYA), maeslro en 
teología y cosmógrafo muy instruido en el arte de navegar 
y en la esfera. Fué uno de los jueces nombrados por Casti
lla para decidir con los de Portugal en las juntas de Badajoz 
año 1524,1a cuestión sóbrela pertenencia del'Maluco; y 
cómo tal firmó los Pareceres que tenemos publicados en la 
Colección de viajes, lom. 4.°, págs. 333 á 368. Tanibien es
cribió: 

Reportório de los tiempos. 1538, 8.° , según D . Nicolás 
Antonio, fíib. hisp. nova, tom. 2 . ° , pag. 276. — E l adicio-
nador dela/Jif). dePinelo, lom.2.0col . 993, cita una edi
ción de 1636, pero no la de 1538. 

SANCHO DE VIEDMA , general de armada. 
Véase O F I C I A L E S TUS LA CONTRATACIÓN DIS SEVILLA. 

SAN-JUAN DE ANTON, maestre y dueño del navio 
Nuestra Señora de la Concepción: 

üeiacton que dió en Panamá á 16 de marzo 1579, al 
oidor de aquella audiencia D. Alonso Criado de Castilla, so
bre el robo que le hizo el inglés Francisco Droit, del tesoro 
que conducía de Lima para el Rey y particulares; con noti
cias de la derrota que llevaba el cosario. = Estaba original 
en Sev., leg. de Papeles locantes al mismo cosario; y hay co
pia en el Dep. hidr., tom. 26 de Mss. 

DON SANTIAGO DE ALVARAPO Y PEÑA, tradujo: 
Viaje al polo austral ó del Sur y al rededor del mundo, 

hecho en los navios del Rey, resolución y aventura, en lo¡ 
años 1772 á 1775, por el capilart Santiago Cook, coman
dante del primero; m el que se inserta la relación del capitán 
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Fourneaiix y la de los $cñorc& Fonttr: traducido del inglés. 
Madrid imprenta de 1). Tomás Jordan. Ano 1832.—8 to
mos en 12.° 

Dociou SANTIAGO DE VEHA: 
Carla escrita al Rey , con fecha de Manila 26 de j u 

nio 1588, íivisariíío la llegada del cosario Tomás Candieh á 
una de las hlas de los Pintados distante 80 leguas S. de la de 
J.uzon; presa que hizo del galeón Santa Ana en la costa de. 
California ; su navegación para aquellas islas; resistencia qu* 
le hicieron en la de Panae e/c.=:Estaba original en Sevilla 
ii!£. de Papeles de las islas de Poniente, años 1570 á 1578. 

DON SANTIAGO AGUSTÍN DE ZCLOAGA: nació en la 
ciudad de San Sebaslian de Guipt'izcoa bácia el año 171Í>: 
á los raUuve anos de edad salió de allí para la carrera de 
líiar, en (¡ne sus padres y parientes babian empleado su 
vida , de tenientes de fragata basta capilanes: navegó de te
niente de navio en el nombrado Fénix , cuando trasportó ni 
Sr. 1). Carlos III de Nápoles á Kspaña en 1760: en 1773 
obtuvo la graduación de capitán de fragata : fué maestro de 
maniobras en la Academia de guardias marinas de Cádiz, 
donde murió en el año 1780. En ol diccionario histórico 
geográfico de España, que publicaba la Academia de la Histo
ria, tom. 2 . ° , pág. 343, art. SAN SEBASTIAN, y, casi copiado 
en el de Mi ñau o, tom. 0 .° , pág. 71, se da muy ligera y 
aun inexacta noticia de este oficial, (juien escribió: 

Cartilla marítima, que contiene ct nombre de los palos y 
vergus de un navio, el uso de fas jarcias y cabos de labor, 
con el largo y grueso que cada uno tiene. L a obligación del 
oficial de mar, las voces que emplean los marineros en las 
faenas, y nombres de las partes y ligazones mas principales 
de un nació. Nueva edición aumentada de lo que corresponde 
al detall de un n a v i o . C á d i z , en la imprenta de Guardias-
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marinas, año Í 7 7 7 , en 8.° — Pero osla edición i'tic prece
dida de otras; la primera en Sevilla, no sabemos en que 
año, si bien 'pudo ser por l ó m e n o s en 17(i5 , en el cual 
salió otra en el Puerto de Santa María, imprenta de F r a n 
cisco Vicente Muñoz, también en 8." 

Tratado instructivo y práctico de maniobras navales. Cá
diz. 1 7 6 6 .—L o compuso para uso de los guardias-marinas, 
y en su prólogo es donde hallamos la noticia de la edición 
de su Cartilla marítima en Sevilla. 

De ambas obras, así como de su autor, hicimos alguna 
mención en el discurso para prólogo del Oiccíoiiario nion-
timo español, impreso en 1831, págs. X V I , X L H y X L H I . 

DON S E B A S T I A N DE ARANCIVIA : 
Carta, con fecha 18 de octubre 1595, á Juan de Ibarra, 

non un discurso sobre la necesidad de tener en ía Habana 
algunos navios para guarda de las islas de Barlovento.^Es
taba original en Sev., leg. de Junio de armadas; y hay 
uopia en el Dep. hidr. torn, 23 de Mss. 

S E B A S T I A N BKNALCÁZAR, adelantado en ultramar: 
Caria ai rey , fecha en la ciudad de Cali , provincia de 

Popayan, á 20 de setiembre 1542, con la noticia de haber 
poblado el adelantado Pascual de Audagoya la costa del mar 
del Sur entre el rio de San Juan y Panamá. Estnha en Sev., 
leg. 7 de Cartas de Indias, y hay copia en el Dep. hidr., 
tom. 13 de Mss. 

Véase sobre fíemlcázar y Audagoya el lomo 3.° de nues
tra Colección de viajes, págs. 457 á 459. 

S E B A S T I A N CABOTO, Ó GAUOTO, inglés , hijo de un 
mercader veneciano que residia en Bristol. E n 1497 hizo 
de órden de Enrique V H un viaje por el Océano septentrio
nal con el objeto, fundado en las ideas de Colon, de destu-
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brir el Galayo ó la China; y descubieiia la Terranova ó de 
los Bacalaos sin haber hallado el paso que buscaba, aunque 
prosiguió hasta 20 grados mas al S. O . , la falla de víveres 
le obligó á regresar á Inglaterra, de cuyo viaje escribió una 
Relación que se imprimió en inglés, según A . L . Pinelo en 
su Epitome de Bibliol., pág. 4 5 , y leira S del índice ó ca
tálogo; y también se imprimió en ilaliano en 1583 según 
el continuador de Pinelo, tomo 1.°, col. 377, quien dice 
asimismo en el tom. 3 . ° , col. 1344: " SEBASTIAN GABOTO : 
«itfapa universal, que vió impresa Abrahan Orlelio." 

No tenemos averiguado con precision cuando vino á ser
vir á España; pero consta, que en 15)2 y por real cédula 
dada en Logroño á 20 de octubre, fué nombrado capitán de 
mar con el salario de 50,000 mrs. al año: piloto mayor y 
examinador depi lólos , por fallecimiento de Juan Diaz Solis, 
y con el mismo sueldo que esle gozaba, por otra expedida en 
Valladolid a 5 de febrero 1518: individuo de la junta con
gregada sobre la pertemíncia del Maluco, firmando con 
F r . Tomás Duran y Juan Vespucío el Parecer que dieron 
en Badajoz á 15 de abril 1524; y por otra real cédula, 
fecha en Madrid á 4 de marzo 1525, se le dió el mando de 
una armada de tres naos, que se construyeron en Sevilla, 
para i r , según se había obligado, á descubrir las islas del 
Maluco , las de Társis , Ofir, Gipango y el Galayo, pasando 
por el estrecho de Magallanes: por otra real caria , dada 
en Toledo à 25 de octubre del propio año , se señalaron á 
su muger Catalina Mcdrano los 50,000 mrs. que él tenia 
por gratificación ; y salió con dicha armada de Sanlúcar á 
3 de abril 1520: requerido en la navegación por los capi
tanes, maestres y pilólos á que siguiese la ruta al eslrecho 
de Magallanes, cometió con ellos muchas atrocidades, y 
llevó la armada al rio llamado entonces de Solis, apellido 
de so primer descubridor, y luego üto de la Plata, por la 
que en él halló el mismo Caboto: desembarcó alli por fe-
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brero de 1527: se internó 80 leguas por tierra y á [úe; 
liizo conquistas y repartimientos; y después, á fuertes ins
tancias de la poca gente que había quedado, tuvo que vol
ver á España, llegando á Sevilla por agosto de 1530 con 
solas dos naos, pobres y vacías de frutos, de rescates y de 
los robos que habia hecho, importantes mas de cien mil 
ducados; por cuyos excesos, habiéndosele formado causa, 
le condenó el Consejo, con fecha en Medina del Campo 
de 1 d e febrero 1532, á dos años de destierro en Oran. 

Después de este conlraliempo, aunque tampoco sepa
mos en qué año, hubo de restituirse á Inglaterra, donde 
hacia tiempo que residia en 15S2, cuando se confirió á 
Alonso de Chaves la cátedra de Cosmografía que él regen
taba en Sevilla. 

E n nuestra Colección de viajes, torn. 3 ° , § § 37 y 39, 
págs. 40 á 4 3 , dimos ya algunas de las noticias que aquí 
dejamos expresadas: otras, que no tuvimos tiempo de reco
pilar, cuando reconociamos por los años 1792 el archivo 
de Indias de Sevilla, las debemos al Sr. D. Juan Agustin 
Cean Bermudez: el Parecer sobre la cuestión del Maluco, 
es el núm. X X X V del torn. 4.° de di.'ha Colecciónt pági 
nas 339 á 341 ; y sobre el viaje de Caboto de 1526 á 1530, 
pueden verse los documentos publicados en el tom. &.0, pá
ginas 440 á 459, números X X V I I á X X X I I . 

Acaso uno de los actos violentos que cometiera en e! 
mismo viaje y por los cuales fué procesado , seria el que 
resulta del: 

Requerimiento que hizo en el puerto de San Vicente del 
Bras i l , á su vuelta del Rio.de la Plata para España en mar' 
%o de 1530 , á Francisco de Rojas, capitán de la nao Trini
dad de su armada, á quien habiéndole dejado en el puerto 
de Patos como esclavo de un indio, le halló Ubre en el dicho 
de San Vicente, y quiso Gaboto que se embarcase en la nao 
Santa María del Espinar, que él montaba. — Estaba con la 
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respuesta de Hojas en Scv. , por testimonio originai, en el 
leg. 5.° de Pleitos del Consejo, y hay copia en el Dep. hi
drográfico, tom. 16, ó 27 de Mss. 

FRAY SEBASTIAN-DIONISIO COLERA DE AVJNENT, na
tural del lugar de Manises, cerca de Valencia, carmelita 
calzado, de quien dan mas noticias los bibliógrafos de aquel 
reino, y entre o íros , de los escritos siguientes: 

Juicio nuevo de los canos cómelas que se han admirado 
desde 15 de febrero Ífi81 sobre el horizonte de Valencia. 
Imp. allí por Mateo Penen , 1081, ful. ="Ximeno , Escrito
res del reino de Valencia, torn. 2 . ° , pág. 89. 

Titeori-Praclicnm Astrologicum. Ms. = Xinieno, idem. 
Suma aslrônonw-lúgica. Projpôvcse lo mejor y mas selecto 

de toda la astronomia y astrologia, asi expeculaliva como 
práctica, recogido de los mejores y mas graves autores, así 
antiguos como modernos, que de esta materia han escrito, y 
especialmenle ajustado á la racional y física astrologia gálica 
del célebre Juan Bautista ¿¿orino, resfauracíor de la astrolo
gia. Trasladóla de su original Emmanuel Llorens, discípulo 
del autor, quien la comenzó á 13 de junio 1690.—Ms. 
en i - . * , dividido en dos parles, de las cuales la primera traía 
dé la astronomía, y la segunda de la astrologia. = Fustèr. 
Jtib. valcnc., tom. I .0 , pág. 277. 

SEBASTIAN CONDIKA , natural de la ciudad de Mesina, 
capitán de infantería y piloto de la armada real de Espana: 

¡Abro náutico, el cual trata en figura y derrotero de todo 
el mar Mediterráneo , y un poco del Océano, como es de Gibral
tar á las fíerlingas y de Ceuta á Calés; el modo del hacer de 
la luna y como se ha de gobernar por ella en plea y baja mar; 
el de conocer los vientos en la bn'ijula desde el estrecho afuera, 
y cómalos llaman los españoles y los italianos; modo de car
tear y de mandar el timón en una y otra ¿rtigua.^Ms. en 
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folio de 77 fojas, y según caria del autor, fecha en Paler
mo 1." de enero 1651, compuso este libro de órden del 
Sr. D. Juan.de Austria el H , que se hallaba de vircy y capi
tán general de Sicilia. 

DON SEBASTIAN FERNANDEZ DI¡ EIAGUIRRE, (Ó IMZAGUIR-
BE), ayuda de cámara del archiduque Alberto de Austria, 
según 1). Nicolás Antonio. 

¿i&ro de aritmética, con un tratado de /as cuatro forman 
de escuadronar. Bruselas. 1608, en 4.0=Uuerta, Bih. mil, 
Españ. , pág. 116. 

CAPITÁN S E B A S T I A N FERNANDEZ DE GAMBOA : 
Memorias militares sobre el manejo de la artillería y co-

nocimienlo de metales. Madrid 1671 : en folio. = Salas, Me
morial kistór. de artillería, püg. 174; y con anlerioridad á 
Salas, Iiabia hecho igual mención Rios en su Discurso sobre 
los autores é inventores de artillería (nota, pág. 86 y sig.), 
opinando que Gamboa y otros escritores que expresa de esta 
facultad, no eran de los que debían contarse entre los varo
nes ilustres, por no haber sido inventores, ó carecer de ori
ginalidad en sus obras. 

Vocafm/ano mantimo y explicación de los mas priitcipa-
les vocablos de que usa la gente de mar en su egercicio de ei 
arte de marear. Mandado imprimir por la Universidad de 
mareantes desta ciudad de Sevilla para estudio de los niños 
de el real Seminario de ella. Imp. en Sevilla, por los here
deros de Tomás Lopez de Haro. Año 1696 en 8.% con 100 
págs.— Reimpreso all í , muy corregido y añadido, dedicado 
á San Telmo. Imprenta dicha, año 1722: en 8.° con 88 págs. 
de letra muy molida. E n la primera edición ofrecía el autor 
otro tratado sobre el modo de cortar las velas y la jarcia 
para aparejar el navio, reduciéndolo todo á cuenta para los 
curiosos marineros y para que los niños del seminario salgan 
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perfectos- hombres de mar. = Aunque en ambas ediciones 
está omitido el nombre del autor, no hemos dudado que lo 
fuçse- Fernandez Gamboa, porque, como ya dijimos en el 
prólogo para el Diccionario moni imo español {pág. VII ) , exis
tia manuscrito en la biblioteca real uu Vocabulario escrito 
por el mismo Gamboa; el cual confrontado con la edición 
de 1696, solo se diferencia en que en esta están las voces y 
definiciones por preguntas y respuestas , como mas á apro-
pósito para la enseñanza de los niños, que era su principal 
objeto1, y en haber subrogado voces ya mas corrientes á 
algunas anticuadas que tenia el Ms. Este está dedicado al 
sargento mayor D. Juan Perez Caro, inventor y primer di
rector de la real fábrica del Seminario de San Telmo. 

DON S E B A S T I A N FERNANDEZ DE MEDRAHO , maestre de 
campo, natural de la villa de Mora, arzobispado de Toledo, 

, según Baena en Hijos de Madrid, art. de D. José Pedra-
j a s , yerno del D, Sebastian, torn. 3.", pág. 67 á 69; otros 
le hacen de Calahorra. Escribió: 

Los seis 'primeros libros X I y X I I de los Elementos de 
Euclides con nuevas demos Ir aciones. Amberes. 1728, en 8.° , 
fig. V . = La Serna, Catàl., tom. 2.° pág. 165. 

E l Arquitecto perfecto en el arte militar. Amberes , Ver-
dussen. 1735, en 8.°, fig. V . = La Serna, CatáL, tom. 2.*, 
pág. 193. 

T>e este general y de sus escritos dan también alguna ra
zón : Bios en su citado Discurso sobre ios autores é inventora 
de artillería, pág. 87, opinando lo mismo que de Fernandez 
Gamboa: Asso, Dtsquhitio de libros raros, pág. 96; y L u -
cuze en el catálogo que signe al prólogo en sus Principios 
de fortificación. Pero haciéndolo mas circunstanciada y de
tenidamente el señor Salas, Memorial histórico de la artille
ría española, págs. 180 á 182, parece debido copiar aquí 
todo el artículo. 
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"MEDRANO (D. Sebastian Fernandez de). Fué maes!re 
«de campo, y director de la Academia real y militar del 
«ejército de los Paises-bajos de Flándes por los años 
«de 1691, bajo el reinado de Carlos I I , en cuyo tiempo 
« publicó una obra titulada: E l perfecto bombardero y próc-
«tico artificial. Bruselas: 1691. Antes de esta habia publi-
«cado otras varias, A saber: Rudimentos geométricos y m i -
«Utares que tratan de la geometría práctica, formación de 
« escuadrones > principios de fortificación y uso de los relojes 
« de sol: un tomo en 4.° E l práctico aríi//ero, que enseña el 
«uso de la artillería: un tomo en 8.° Bruselas, 1680. los 
«elementos de Euclides: primera traducción en castellano. 
« E l Ingeniero: dos tomos en 8.° con láminas; compren-
« diendo en el 1.0 la arquitectura militar ó fortificación m ó -
nderna, yen el 2.° la geometría práctica, trigonometría, y 
« uso del compás de proporción, etc. L a geografia ô descrij)-
« cion del mundo, que contiene un Compendio del arte de na-
Hvegctr. L a misma Geografia, en verso lo mas principal. 

" D e estas obras hace el mismo mención en el prólogo 
« del Perfecto bombardero y •práctico artificial. Después de 
«esta publicó el Perfecto artificial bombardero y artillero. 
« Ambéres , 1708. Esta obra mereció gran aceptación, por 
« lo que,fué reimpresa en Ambéres el año 1723, y traducida 
«al francés y vuelta á reimprimir en París en 1743. 

11 E l Ingeniero, que habiá antes publicado en castellano, 
« l o reimprimió el mismo autor en francés, á lo cual dio 
« motivo lo siguiente. A la Academia militar, cuyo director 
« e r a , asistían veinte oficiales de los tercios de infantería; 
« y en los exámenes se daba al mas esperto una medalla de 
«oro con el busto del rey. L a mayor parte de estos aium-
« nos eran walones 6 italianos, y se quejarod de que no lle-
« vaban nunca el premio y sí los españoles, dando por ra-
« zon el que estos lenian los libros en su lengua, y ellos no. 
« L a traducción se hizo para quitarles este preteslo. 
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'•Publicó también hacia este tiempo un libro titulado 
« Descripción del gran rio é imperio de las amazonas ameri-
«canas , y tratado de lo que los exlranjeros poseen en el 
« Nuevo-mundo, con las máximas y ardides de que se valen 
«para inlroducirse en él, etc. 

¡ " E n 1708, que fué el mismo año en que did á luz el 
« Perfecto arti/iciaí, publicó otra obra en bruselas titulada 
« E l Arquitecto perfecto en el arte militar : un tomo en 8.° de 
«unas 500 págs. con 36 láminas de buen grabado. Es sin 
a duda uno de los mejores de fortificación en aquel tiempo. 
« Está dividida en cinco libros, el primero contiene la for-
« tificacion regular é irregular moderna; el segundo, la es-
« peculacion sobre cada una de sus partes: el tercero, la ía-
« brica de cuarteles, almacenes á prueba de bomba , y de 
« toda suerte de murallas, tanto en tierra firme como en el 
« agua: el cuarto, la defensa y ataque de una plaza según 
« el nuevo modo de guerrear : el quinto» la geometría, t r i -
«gonometría» y regla de proporción. Está dedicada al du-
w que de Medinaceli. 

• "Para la publicación de todas estas obras se gastó Me-
« drano de su patrimonio mas de cuatro mil escudos, sin ha
ft ber pretendido ni querido admitir auxilio alguno; pero a! 
« fin le recibió del rey, que quiso recompensarle por me-
« dio de D. Crispin Gonzalez Botello , de la secretaría dft 
«Estado. E l continuo estudio le hizo gastar tanto la vista, 
« que se quedó del todo ciego , y aun así corrigió alguna de 
« s u s obras. 

" E s muy de estrañar que hablando D. Vicente de los 
« R i o s de ü . Sebastian Fernandez de Medrano, cuya vasta 
«instrucción acabo de indicar, le confunda con los demás 
«autores , de quienes dice que no merecen ser colocados en-
« tre los varones ilustres, ni son acreedores á que la Acade-
« mía perpetúe su memoria. Si hubiesen sido comtemporá-
« neos se podría atribuir á personalidad; pero no siéndolo, 
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« debe suponerse que el señor de Ríos no lavo conoc-imienfo 
«dfi todas las obras de Modrano." 

La Geografía mencionada por el S i \ Salas parece se im
primió en 1701, 8.°, y en castellano; en cuyo 4.° libro epi
logó la relación de un Viaje de Siam; la del viaje del emba
jador moscovita Even Isbrant bástala China, años 1692, 9,3 
y 94; y la HisUfrkt del imperio del Mogol, Publicó además 
en 1693, 12.° , un Rmhncn de los viajes al Norte, impresos 
por Bernard, en francés, yen la biblioteca del rev estaba la 
iradaccion del original, Ms. en 4 . ° : todo, según el conti
nuador del Epítome de Biblloli de A. L . Pinelo, tom. I.0, 
cols. 80, 113, 114 y 364; y tom. 2 .° , col. 615. = E1 mismo 
continuador pone en otros artículos de nuestro Medrano: 
" Coria geográfica de una nueva descripción del gran rio y 
« imperio de las Amazonas, delineada por D. José de Men-
«doza Sandoval, dedicada al conde de F n e n s a l i d a l o 
mo 2.° , coi. 687—" Elementos de Ewclides. 1689, 8.°, cas-
leünmv." dicho lora. 2 . ° , col. 932; (y de aquí se deduce 
«pie no seria primera edición ia de 1728 citada por í,aserna) 
— " E n el Ubro 3.° de su Geografia Irala del globo , para el 
«conocimiento de la altura de la navegación, y modo A?. 
« nadar. 1707, 8.°, castellano." Lbid., col. 1172; (pero si en 
efecto se imprimió esta Geografía en 1707, sería otra edi
ción distinta de la de 1701, ó el continuador Barcia equivocó 
este ó el otro año) — "Breve descripción del mundo , 1680. 
«8 .° , que en Epítome volvió á imprimir, 1688, 1689 con el 
« título referido, y Guia geográfica en 12 .° , con un tralado 
«al fin de lo que poseen los príncipes del mundo. Geogra-
« fía, ó moderna descripción del mundo, con mapas, añadidas 
a algunas relaciones y mapas de los países orientales, 1701, 
-.8."—Desde fot. 248 á 304, trae las Indias Occidentales, 
« y es la misma obra aumenlada y reconocida que imprimió 
«el año 1686 referida. Castellano." Tomo 3.°, col. 1341. 

J)el Arquitecto perfecto en el arte militar, hay en la Aca-
H 45 
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ileinia española un ejemplar impreso en Bruselas en casa de 
Kíimbcrto Marcliant, «ño 1700; de donde se deduce, que 
sftrinn 2.a y 3.a por lo menos las ediciones de 1708 y 173.;) 
citadas por los señores Salas y Laserna. E s un tomo en 8.° 
de 464 págs. , sin los principios ni la tabla final. L a Dedi~ 
caíoria al duque de-Mcdiuaceli, firmada en Bruselas á 1.° 
de julio de 1700, nada notable contiene : siguen «nos ver
sos latinos de Crisóstomo de Monpleinchant, conctonaíor Re
gis , en elogio del autor, cceco oculantüsimo; y-luego el Pro
logo en que habla de l¡is obras que había publicado, con lo 
demás que refiere el señor Salas como queda visto. 

líay también en la biblioteca de la Academia española 
otro ejemplar del Perfecto arlificlal bombardero y artillero, de 
i;i edición do 1723, citada por el mismo Sr. Salas, imp, en 
Ambéres por Cornélio y la Viuda de Henrico Verdussen: 
mi 8 ° , con 9 láminas—En Ja Dedicatoria al conde de Mon
terey, con fecha en Bruselas á 10 de setiembre 1699, dice 
que cuando su Mecenas era gobernador de los estados de 
Flándes, no solo puso por obra el fortificar todas las plazas, 
sino el fomentar estos esludios y favorecer á los aplicados, y 
entonces á propuesta suya, le otorgó á 61 S. M. que estable
ciese la nueva y real academia de que era director, habiendo 
salido de su enseñanza y escritos tantos sugetos idóneos en 
la arquitectura militar, que se habían provisto de ellos no 
solo aquellas fronteras, sino las de los príncipes de la Liga, 
cuando en tiempos anteriores babia que mendigarlos de es
tos.—Sigue un soneto de un discípulo y amigo del autor; y 
después el Prólogo , en el cual repite lo que ha dicho, así en 
la precedente Dedicatoria, como en el otro prólogo del j ir -
quilecto, con mas ó menos conato de hacer público su zelo 
y su laboriosidad. 

. SEBASTIAN GUTIRRRKZ, mercader: 
Parecer que dió en Méjico sobre la importancia y venta-
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jas que of retía el ileacuh'imienlo y conquista de ta Cnlifor-
nía.—-Hallábase en Sev., en un libro fol. de l í i fojas, 
leg. 4.° de Papeles recogidos de casa del secretario / ¡ r i z a ; y 
hay copia en el Dep. hidr., tom. 19 de Mss. 

Dos S E B A S T I A N DE LABAYRU Y AZAGUA , teuienle de 
fragata y maestro principal de las esencias del cuerpo de 
brigadas de artillería de marina: 

Tratado de ia artillería, armas, pertrechos, í i imiiriojies, 
metales, arlific'm de fuego, y armamenio de bájele* corres
pondientes al servicio de la armada, que para instrucción de 
los individuos del cuerpo de brigadas de artillería de marina 
ha formado bajo la orden del Señor D, Joaquin Ma
nuel de Villena , caballero de la órden de San Juan , gefe de 
escuadra de la real armada y comisario general de la misma 
artilleria. Imp. en Sevilla por J). Diego de San Uonian y Co
dina, en 1796, 8.c=Hacen ligera mención de esla obra: 
Kios en su Discurso sobre los autores é inventores de artille
r ía , pág. 87 , y Salas, ¡Memorial histórico de ella, pág. 170. 
E l Sr. Rovira se refiere á la misma oh ra en algunos lu 
gares de su Tratado de esta facultad. 

SEBASTIAN LEZCANO Y BUROM : 
Traza que. dá como se pueda hacer navegable el rio de 

Madrid desde la villa del Real de manzanares hasta entrar 
en lo que se navegaba de Tajo, que hay 25 leguas de camino 
poco mas órnenos, con barcos de 400 arrobas deporte; y 
otros para la chamiza, de mas porte. —Hallábase y lo reco
nocí en la Biblioteca alta del Escorial , esl. y , orden 1, 
núm. l í i . 

DOCTOR DON SEBASTIAN DE MIÑANO , presbítero, indi
viduo de la real Academia de la bislona , y de la sociedad 
de geografía de París. Escribió: 
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Diccionario (jeográfico-esladíslico de España y Porlugat, 
dedicado al rey nuestro Señor.—Madrid. Imprenla de P i e -
rart-PeraU«a, plazuela del Cordon, núm. 1.—Diez lomos 
en 4 . ° : los 5 primeros ea 18-26; 6.°, 7 .° y 8.° en 1827; 
9." y 10,9en 1828; y en 1829 el Suplemento, que es otro 
tomo de 528 págs . , á mas de 12 hojas al principio, e m 
pleadas en portada, una Advertencia, labia de longiludes y 
latitudes lomada de las obras del Sr. Anl í l lon , y erratas de 
la introducción en el lomo 1.° E n este Suplemento se dice 
imprenla de Moreno, aunque en la misma plaza y número. 

A todos los diez fomos principales les antecede una A d 
vertencia del autor sobre el número de pueblos que conlie-
nen, páginas y oirás indicaciones. Mas en el tomo 1.° son 
las entradas mas extensas y de mayor interés 6 ilustración ; 
porque después dela dedicatoria, modesta y reducida á una 
hoja, sigue eí prOiogo en seis, donde confesando el autor 
sn desconfianza para emprender esta obra, manifiesta los 
eslablecimienlos, y personas notables qne le habían auxi
liado con noticias y documenlos concernienles al inlenlo, 
y pide al fin se le comuniquen todas las observaciones de 
errores ó equivocaciones que se advirtiesen en el discurso 
de su publicación, ele. Pone luego, en tres páginas» la 
explicación de las abreviaturas que usa en ella. Y concluye 
con la INTRODUCCIÓN, en JLXVII páginas, que contiene las 
definiciones de las voces conf ínente , is la, península, isímw, 
y demás de la geografía, y en IV capítulos trata latamente 
de la atmósfera, temperatura, vientos y metéoros, lluvias 
del mar, de la tierra; de las fuerzas e lec tro-magnét icas , 
de los vegetales y de los animales. 

S E B A S T I A N RODIUGUKZ DELGADO , maestre y piloto de 
la mar del Sur. 

Memorial pidiendo al reij, por si y los demás de su clase, 
les enviase persona diestra que lea instruyese en el arfe de 
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corregir las agujas é instrumentos náuticos, y que supiera 
construirlos; y se declarase á quien darían las noticias de islas, 
escollos y oíros puntos que hallasen de nuevo descubrimiento. 
= Eslaba en Sev., leg. 7.° de Buen gobierno de Indias, sin 
año; y hay copia en el Dep. hidr., tom. 27 de Manuscritos. 

S E B A S T I A N DE RUESTA , cosmógrafo : 
Carta ndwíica del mar, con las costas è islas de las ludias 

Occidentales. Ms. castellano. E l conlimiador del Epítome da 
Bib. (lePinelo, tom. 2 . ° , col. J087; y Huerta, ftib. núl. 
española, pág. 118.—D.Pedro Ñoñez de Guzman, mar
qués de Montealegre, conde de Villaumbrosa, siendo asis
tente de Sevilla, la enmendó, y estaba en su librería, se
gún Pardo en su Catálogo. 

" Hoy no están en uso (decia Veitia, Norte de la Con-
«tratación, lib. 2 , cap. 11, núm. 20) en loque mira ul 
«punto de marcar los inslrnmenlos ni sellar la carta, por-
« que comunmente se usa en la navegación de los que el 
« cosmógrafo de la casa bace ó enmienda, y de la caria que 
«imprimió Sebastian de Ruesta, que habiendo precedido 
«rigurosa y compelida censura, fué aprobada ó impresa; 
«y aunque esta ocupación, demás del sueldo que liem;, 
« suele ser de algunos aprovechamiemos por razón de los 
« instrumentos y cartas que vende , es cosa muy moderada ; 
« y por cebar las agujas con la piedra imán de la casa, no 
« h a de llevar derechos ni otra cosa alguna." 

E l Sr. Cean Rermudez, en Ms. de iVoficms exactas de 
los primeros argfonawlas, pilólos y cosmógrafos de Indias, su 
fecha en Sevilla 18 de oclubre Í80! i , dice, pág. 63: "Se
tt hastian de Ruesta, cosmógrafo. Por Real cédula dada cu 
«Madrid á 30 de junio de 1052 se le nombró cosmógrafo 
« d e !a contratación de Sevilla y fabricador de instrumen-
« tos de navegación por muerte de Juan de Herrera Agui-
«lar con el sueldo que este gozaba.—Por otra , locha en el 
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« Buen-Ueliro á 3 de julio de 1367, se mandó pagarle su 
« sueldo en Real hacienda, por no haber fondos en la con-
« tratación, en atención á sus méritos, y á haber grabado 
« en planchas de cobre la carta de marear, á fin de hacerla 
H común, evitando la necesidad de buscar cartas de nave-
« gacion los pilotos en los extranjeros. Para ayoda de abrir 
« estas carias láminas se le dieron J ,200 pesos. —Por otra, 
«dada en el Buen-Reliro á 3 de julio de 1657, se señaló 
«la mitad de su sueldo á su mujer Doña Isabel Correa en 
«caso de quedar viuda. — Fué también arquitecto, y trazó 
a y construyó la iglesia de los clérigos menores de Sevi-
« l ia ."—Era difunto en Í67-Í-." 

SEBASTIÁN VIZCAÍNO: 
Relación del viaje y descubrimiento de las islas llama

das RICAS DE OBO Y PLATA, que dice están hacia el Japón. 
Año 1611. Ms. foi. en la librería de Barcia. = Lo dice este 
como continuador de la Jiib, de Pinelo, tom. 2 , co\. 6 3 3 . = 
Y en la B . M . , est. J , cód. 27 , en foi,, existia copia de 
dicha Relación, desde el fol. 83 al 119, Hay otras copias 
en el Dep. hidr., tom. 19 de Mss, 

S E C R E T A R I O SAMAXO: 
Consulta á S, M . , con fecha en Madrid á 22 de enero 

(sin decir el año) sobre el apresto de la armada y flota, y 
otros asuntos sobre cosarios, == Estaba en Sev., leg. 6.ü de 
Jhun gobierno de Indias, por copia simple. 

Carla con fecha 17 de octubre (sin año) sobre la jornada 
í/ue S. M . mandaba hiciese Pedro de Santiago á Jas cosías dr 
fíretaña y Normandia, y la orden que habia de observar 
acerca de los armamentos que se hadan en aquellas "partes 
para el Brasil y Malagueta. 

[nslriiccion dada á Pedro de Santiago para dicha jornada 
à las costas de Francia. 
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= Es la instrucción y dicha caria existían en copia en 

Sev., leg. 9.° de Buen gobierno de Indias. 

S E X T O - J U L I O FRONTINO, cónsul romano. . 
Véase DIEGO GUILLEN DE AVILA. 

SIMON DE ALCAZABA, portugués, cosmógrafo, v con-
tino del palacio de Carlos V : vino á España en el año 1522, 
según Herrera, Década I I I de las de Indias, lib. 4 , cap. 13, 
pág. 133; y en 1524 fué elegido con los otros cosmógra
fos y pilotos nombrados para la junta de españoles y por
tugueses sobre la cuestión del Maluco de que ya liemos ha
blado en otros artículos, y consta de los documentos 
publicados en el lomo i . " de la Colección de viajes y descu
brimientos de los españoles; pero no llegó â intervenir en 
este negocio, por haberle recusado los dipnlados de Portu
gal, como aparece á págs. 329, 330 y 344. Por lo cual, 
así como por no saberse si escribió alguna cosa de mérito, 
puede decirse que no lo hay para concederle artículo en 
nuestra Biblioteca ; mas sin embargo , ciertas particulari
dades no del todo indiferentes á la historia de los Z>cscuí)ri-
mientos, nos impelen á dispensar la excepción: 

" C i n c o meses hacia solamente (dice el Sr. Cean 
«Bermudez en el Ms. ánles citado pág. 30 y sigs.), que 
«habia salido de Galicia la armada del comendador Loaisa 
« á la Especería, cuando el Emperador por real cédula fe
et cha en Toledo á 9 de diciembre de 1525, nombró á Simo» 
« de Alcazaba por capitán general de otra armada que pro-
« yeclaba enviar también al Oriente. Se avisó este nombra-
« miento en el mismo dia á todas las justicias del reino 
« para que ayudasen á Alcazaba en el apresto de las naos; 
« y consta que solamente la ciudad de la Coruua , como mas 
«interesada que ninguna otra en el establecimiento de la 
« Especería , por haberse fijado en ella el tribunal de esle 
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« r a m o , fu¿ In ijue en 1527 remilió leslimonio á S. M. <.'e 
« lo s arbitrios que había lomado para socorrerla nueva 
«empresa. Pudieron fabricarse en aqnel astillero cuatro 
« n a o s , que se proveyeron de artillería y municiones I r a i -
« tías de Portugalele, con las que salió Alcazaba de la Co-
« ruña. Llegó con ellas á Cádiz , donde se le juntaron otras 
« cinco que fueron de Sevilla. Estando para darse á la vela 
«es ta armada de nueve naos, recibió Alcazaba una real 
«cédula , fecha en Madrid á .9 de octubre de 1528, m a n -
« dándole que entregase la armada á D. Gonzalo de Mal-
«donado, obispo de Ciudad-Rodrigo, que habia estadoán-
« tes encargado de su aviamiento para ir á Italia. Por otra 
« real cédula , el obispo la entregó al arzobispo de Bari, 
« quien mandó dar la artillería y municiones á Rodrigo de 
«Portundo, capitán general de la armada de Italia, y las 
•< naos á Sancho de la Pedreza , otro general de armada, de 
« l a cañ era de las ludias. Las naos fueron por Málaga y 
a Barcelona á Genova, á la coronación del Emperador, que 
« s e celebró en Bolonia el año 3 530, Mas de seis anduvo 
« Alcazaba por la corte en stis solicitudes, y en el de 1531 
« por cédula fecha en Brisecas á 9 de marzo, lógró que los 
«cien mil mrs. que gozaba.por conlino de la real casa, de 
«cuyo empleo se habia retirado, se le pagasen en la con-
« tratación de Sevilla. También consiguió un gobierno en la 
« costa del mar del Sur. en una provincia que llamaban de 
« L e o n , y el inapdo de dos naos llamadas la Madre de Dios 
« y San Pedro, con mas de 200 personas de tropa para 
* poblarla. Salió con ellas de Sanlúcar de Barrameda el 
« dia 20 de setiembre de 1534, y llegó á la boca del estre-
« dio de Magallanes el dia í 7 de enero de 1535. Retroce-
« dió el 9 de febrero por estar contrarios los vientos, y el 
« dia de San Matías llegó á la bahía del cabo de Santo Do-
c mingo, y entró por un rio, que corre por entre dos gran-
f< des montañas. Puso Aluzaba á esta embocadura el nom-
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« bt'tí de Puerto de los Leones, y on él se hizo jurar gober-
« nudor por los caj)ilanes, alferéccs y cabos que allí mismo 
«nombró. Armados todos y pertrechados, saltaron en 
« lierra y comenzaron á caminar en busca de aventuras v 
« descubrimientos, llevando por ddanle uno de los pilotos, 
« que iba cargado con la aguja y el astrolábio, para saber 
«la rula que habían de seguir. Iba Alcazaba á la rclaguar-
« día con âO hombres armados de rodelas y templones; mas 
« á pocos dias hubo de retrocedei' á las naos por estar en-
« ferrno, y con él el anciano Rodrigo Ríarlinez y otros 30 
« soldados flacos, cojos y estropeados. E n veinte y dos dias 
« que la tropa anduvo á pie mas de cien leguas por despo. 
« blados, hambrienta y exhausta , no encontró objelo ni per-
«sona alguna con que saciar su hambre, su codicia y c u -
« riosidad; de manera, que no manteniéndose sino con las 
•t raices de las plantas, porque el poco alimento que llevaron 
« á esta expedición confiados en el que haliarian de sobra , 
« se lo comia el teniente del gobernador y sus confidentes, 
« hubo de alborotarse la gente, y volvió desordenadamente 
« en busca de las naos, y en esta vuelta faltaron mas de 50 
« hombres, unos extraviados y olios desfallecidos de ham-
« bre. Los primeros que llegaron al puerto fueron los ca-
« bos del capitán Juan Arias; los que entrando, como fu-
« riosos leones, por la noche, en la nao Capitana , mataron 
« á puñaladas á Simon de Alcazaba, á un criado suyo y al 
« piloto mayor, que dormían. Las muertes y desastres que 
« siguieron á estas, también constan en el citado extracto 
« (de las primeras expediciones al Maluco), y el fin y pos-
« lie desgraciado de esta expedición, que á no constar ori-
« ginalmente de los papeles del archivo general de Indias, 
« se tendría por una novela." 

SIMON ESTÁCIO DE OLIVERA : 
Asiento que hizo para sacar del fondo dela mar la artille-
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r í a , oro , plata y otras cosas que se perdieron en ta ¡Iota. Imp. 

fo i .—El continuador del Epilome de Bib. <le Pinelo lom. 2 . ° , 

col. 1155. 

SIMON ESTAGIO DE SILVEIRA : 
Relación de las cosas del Marañant en portugués, imp. 

1624. = Pinelo Epitome de Bib. p;íg. 9 5 ; su continuador 
Barcia en dicho tom. 2.°, col. 685 , y D. Nic. Antonio, # ¡6 . 
/lisp, nova, tom. 2 . ° , pág. 287.—Hay en el Dep. liidi\, lo
mo 9 de Mss., uno que acaso será copia de dicha Relación. 

Don SIMON FIÍIUIEH, capitán de navio é ingeniero h i 

dráulico: 
Memoria sobre el estado del puerto y bahía de Santander• 

—Santander: imprenta de Martinez. Su fecha 29 de setiem
bre 1841. Con 32 págs. en 4.° 

Divídese, después de un instructivo preámbulo, en E s 
tado actual del puerto y causas de su decadencia: conse
cuencias de estas causas: limpia del puerto: rio Cuban, l la
mado también Miera: otras mejoras para el puerto: cálculos 
y presupuestos.—V al fin, en documentos separados: Cá l 
culo del volumen ó cantidad que debe extraerse para la lim
pieza del puerto e l e , que sube á varas cúbicas 17.584,598: 
presupuesto aproximado del coste de la limpia que se propo
ne , ascendente á 1.760,000 rs. por máquinas, 14.289,280 
por los trabajos en 16 a ñ o s . = 1 6 . 0 4 9 , 2 8 0 . 

SIMON LOPEZ: 
Ejercicio militar de arúlleria. Cádiz, 1705 .=Kios , I n 

vent, de artill.y págs. 86 y 87; y Salas, Memorial de arti-
llcrik, pág. 180. 

SIMON DE O r . i V E i i i A , porlugués: 
Arte de Navegação , Lisboa, 1606, en 4 .° 
A pi'sar del concepto que gozaba Juan Bautista Laba-
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ña, no hallaron los pilólos portugueses cnanto necesitaban 
para el uso de su facnllad. Así parece de los varios tratados 
<]ue ínraediataraenfe le sucedieron , como fué el de Simon K i -
veira, impreso en 1606, quien, según dice en su Dediculoria 
al obispo de Leiria , vi rey de lus reinos de Portugal, no ha
llaba autor que sobre el arte de navegar hubiese escrito en 
forma, y lamentándose de lo poco que se procura esta arle, 
no habiendo quien trate de ella como si fuese cosa inneco-

saria 
Dice que en su tratado no solo no falla cosa algmia por 

lo respectivo al arle de navegar, sino que se bullan muchas 
curiosidades para todas las ciencias matemáticas; y en el 
proemio, que eran tales los adelanlamienlos que hahia re
cibido la navegación, que para llegar á su perfección pa
recía faltarle muy poco. Que trataron de esta materia ¡hi
tes de él algunos astrónomos, aunque sin orden, pues que 
ninguno de ellos la ha reducido á método que se pudiese en
señar y aprender, y aunque la redujesen importaba poco 
pues lodos escribieron en latin , salvo un Pedro Nuñcz, cos
mógrafo mayor del rey D. Juan el I I I , el cual tradujo del 
latin en portugués, habrá 69 años, el tratado de la esfera 
(es decir, en 1537) y le acrecentó alguna cosa de navega
ción. Divide la obra en 4 libros: en el 1.0 traía de los círcu
los de la esfera arlificial como el fundamento de los conoci
mientos de la astronomía náutica. En el 2 .° , apunta los ofi
cios de dichos círculos. E n el 3.° enseña el modo de fabricar 
ó construir no solo los dos mas famosos y necesarios itistru-
inenlos deque se ha de usar en la navegación, que son el 
astrolábio y la aguja de marear, sino también otros , los me
jores y mas exaclos qne hasta enlónces se habían hallado. 
Kn el 4 .° esplica lo que toca al uso de dichos instrumentos 
y preceptos de navegar. Cita los autores anliguos y moder
nos de que se valió para tejer su obra, y son Aristóteles, 
Tolomeo , Oracio, Gcinalriíio, Monterrejio, Alfragano, Al-
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balegnio, Saciobosco, de los antiguos; y de los modernos, 
Magino, Tico Brahe, Pedro Nuñez, Labaña y el P. Francisco 
de Costa Jesuíta. 

E n el lib. 3.° donde (rata de la fábrica de los inslrtmien-
tos para que si se perdiesen por algún acaso, pueda reme
diar esta fulla el navegante, describe el astrolábio, la aguja 
y sus usos etc., y tratando del nordestear y noroestear, des
cribe la fábrica de un instrumento inventado para ello por 
Pedro Nuñez, y otro por Juan Bautista Labaña. Desaprueba 
(p. 113) el uso de la ballestilla para la observación de las 
estrellas, y sustituye el uso de un cuadrante que describe. 
Tratando de la navegación del S . - O . manifiesta de que im
portancia seria su descubrimiento (pág. 144), y los inconve
nientes que traerían en la práctica de la mar los métodos de 
Maurolyco, de que trató en sus diálogos y trae Gemma F r i -
sio en el cap. 18 y 19 del uso del globo astronómico, y que 
menos se erraría por la eslima que por ellos, aunque en la 
teórica sean de mucha certeza: y en cuanto al de la variación 
de la aguja, dice, que si fuese constante y conocida con 
regularidad, podria saberse; pero que no siendo cosa tan 
exacta como era menester, se abstiene de tratar de esta ma
teria; adoptando una estima cuidadosa y tomar la altura del 
sol para no errar el punto para donde se navega. 

Hacen mención de esta obra de Oliveira ; Barbosa, Bib. 
Lusit, torn. 3.°, pág. 719; el continuador del Epítome de liib, 
de Pinelo, tom. 2.", col. 1172; y D, Nic. Ant. , Bih. hisp. 
nova, lora. 2 .° , pág. 288. 

SIMON PEREZ DE TORRES: 
"Discurso de su viaje desde Sevilla al Perú y otras t ier-

« ras de las Indias Occidentales; y desde Acapulco á Fil ípi-
« n a s , Amboino, China, Cochin, Goa, Cambaya, Casbin, 
« Alepo y otras partes , basta volver á Nápoles; con un r e -
« sumen al fin, de las monedas de las tierras y provincias 
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«que anduvo. Ms. 4 .° , está en la librería de U. Gerónimo 
« Pardo."=Barcia, continuador del Epitome de liibUol. de 
Pinelo, lom. i.0, col. 46; y en la penúllima hoja no foliada 
del mismo tomo, col. 4.a, art. de I ) . MANUEL DIÍ GROVA CAR-
VALLIDO , dice que este publicó impreso el viaje de Simon de 
Torres. 

SIMON SANEAno: 
Parecer, con fecha en Sevilla á 23 de julio 1618, sobre 

la derrota que debian llevar los Nodales en su viaje á los es
trechos de Magallanes y Lc-maire. — Sc adhiere al diclámen 
del doctor Arias Loyola. = Estaba original en Sev.; y hay 
copia en el Dep. hidr., tom. 20 de Mss. 

SIMON DE SILVA: 
ñelacion de lo que se gastaba en Lima todas las veces que 

sallan los navios con la plata para Panamá; con un discurso 
sobre la guerra de Chile, y la capitulación que hizo Alvaro de 
Mendaña para la jornada á las islas de Salomon, y otros pun
tos respectivos á su población y pacificación, y de la goberna
ción dr Santa Marta, listaba original en Sev. leg. 1 .u de Pa
peies diversos sin fecha. 

DOCTOR SIMON DE TOVAR, médico , vecino de la ciudad 
de Sevilla: 

Escamen y censura del modo de averiguar las alturas de 
las tierras, por la aliara de la estrella del Norte, tomada con 
la ballestilla: dedicado á Pedro Gutierrez Flores, presidente 
de la casa de la Contratación. Imp. en Sevilla por Rodrigo 
de Cabrera. lo95, en 4.° 

Habiendo mandado Felipe II á Pedro Ambrosio de Onde-
riz , su cosmógrafo mayor, que fuese á Sevilla para infor
marse del orden que podría establecerse para la corrección 
de los yerros que habia en las cartas de marear, y del abu-
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so que se hacía de los oiros instrumentos en la navegación 
de las Indias, quiso el doctor Tovar encargarse de lo que le 
pareció tener mas necesidad de enmienda, que era el modo 
de usar la ballestilla para observar las latitudes en la mar, 
tan depravado que nadie podría persuadirse de ello, sino el 
que entendiera las demostraciones que él daba en este t r a 
tado ; estando seguro de que todos los hombres doctos en las 
matemáticas aprobarían cuanto aquí demuestra contra los 
yerros y engaños que había en las reglas adoptadas, y reco
nocerían la verdad de las suyas. Así se explica en la dedica
toria. 

Esta obra se pasó por mandado del Consejo de Castilla 
á examen y censura del célebre arquitecto Juan de Herrera, 
que lo evacuó con fecha en Madrid á 6 de setiembre 1594, 
diciendo "ser obra muy provechosa para la navegación por 
« ios grandes errores que en este particular basta ahora han 
« usado y usan los navegantes, los cuales aprovechándose 
« de la doctrina de este libro, hecho con tanta verdad y de
ft mostración matemática, procederán en lomar sus alturas 
« con certidumbre." E n consecuencia de este informe se ex
pidió por el rey la licencia para la impresión en el real sitio 
de San Lorenzo á 17 del propio mes, y estaba ya concluida 
en 7 de junio de 1595 , en cuya fecha firmó la Z'asa el escri
bano de cámara Miguel de Ondarza Zavala. 

Contiene 22 capítulos en castellano que ocupan 76 fo
lios, y dos en latin, que llama Lemunas sobre la estrella po
lar , y llegan hasta el fol. 91. 

Hacen mención de dicha obra : Pinelo , Epítome de ttib. 
pág. 149;su continuador Barcia , tom. 2 .° , 1149; Huerta, 
Bib. mil. española, pág. 118; y D. Nic. Ani . B . h. nova, 
tom. 2 .° , pág. 288. 

DON SINIBALOO MAS.—Véase en Anónimos Certámen 
Mat emático-váu tico, 



DON T A D E O LOPE Y AGUILAR : 
Curso de matemáticas. Impreso en Madrid, en la im

prenta Ileal: año 179G: 3 lomos en 4.° 
lil lomo 1.° contiene la aritmética universal: el 2.° la 

geometría plana y sólida, la trigonometría plana y esférica, 
la aplicación del álgebra á la geometr ía , y el cálculo de las 
probabilidades, con doce láminas; y el 3.°, también con 
algunas láminas, las labias de los logaritmos de los n ú m e 
ros desde 1 basta 107500; las de los logaritmos para los 
senos y tangentes de segundo en segundo en los cuatro 
primeros grados, y de 10 en 10 segundos en todos los gra
dos del cuadrante ; la de los logaritmos logísticos é hiperbó
licos; las centesimales, ó de los logaritmos de los senos, 
cosenos y tangentes de minuto en minuto , ó de diezmücsima 
en diezmilésima para los 100 grados del cuadrante según 
la nueva division ; y las de los senos naturales y sus loga
ritmos por cada milésima del cuadrante. 

T E O D O R O REMBRAKS: 
libro de los grados, con el lucero de ta navegación. 

1G68. 8.° casíellauo. = E] continuador del Epítome de Bib, 
de Pinelo, torn. 2 . ° , col. 1091. 
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T H . TnF.nr.oi.T).— Véase Dos GERONIMO DE LA ESCO-
SI;R A . 

TIBURCIO SPANOQUI: 
Apuntamienlos para la fábrica de hs fuertes que se h a -

h'ian de levantar en el eslrecho de Magallanes, con dos dise
ños para ellos y para las casas de los pobladores. = Estaba 
original en Sev. , legajo de Cartas, consultas, ele. ; y hay 
copia en e! Dep. hidr., tom. 20 de Mss. 

DON T I M O T E O O-SCANLAN , capitán de navio é inge
niero hidráulico: 

Carúlla práctica de construcción naval, dispuesta en for
ma de vocabulario. — Madrid, 1829: en 4 .° 

/diccionario marííimo español. Madrid, 1831; un tomo 
en i.0 

Eslando D. Timoteo O-Seanlan de capitán del puerto de 
Snlou, solicitó real permiso y privilegio exclusivo para 
imprimir un Vocabulario man fimo trilingüe que tenia con
cluido, y se reducía á una nomenclatura ó índice de las vo
ces náuticas españolas con sus correspondencias en francés y 
en inglés , pero sin ilustrarse ó definirse. Este trabajo preli
minar de gran auxilio á la empresa de un Diccionario, como 
fruto del estudio de un ingeniero hidráulico que hahia nave
gado y poseía bien los dos idiomas extranjeros, quiso el go
bierno que se completase y perfeccionase, para lo cual le 
mandó venir á Madrid. La dirección hidrográfica le facilitó 
todos los diccionarios castellanos que poseía manuscritos, v 
hasta 9 extranjeros impresos. Con estos auxilios redactó con 
incesante laboriosidad este Diccionario, comprendiendo en 
él además de las voces técnicas de la mullica, maniobra, ar
tillería, construcción y táctica, las de las arles de la pesca 
y las propias de la conlralacion y comercio marítimo, aun 
con mas extension de lo que se liabia prevenido. Se impri-
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mió precedido de nuestro discurso sobre la utilidad de los 
Diccionarios facultativos en que dimos noticia de este ofi
cial y de los varios Diccionarios con que se auxilió para me
jor redactar su obra. 

E L MAESTRE DON TIRSO ISIDORO : 
E l maeslre de P ía ia , ó reglas y fundamentos con que los 

maestres deben ejecutar su ministerio. Con las tablas para el 
ajuste y •paga de los ¡leles y haverias. Año 1729, Sevilla. 
Por Francisco Sanchez Reciente. Auo 1730; un tomilo 
en 8.° 

TOMAS DE ALZÓLA, maestre de la nao Sania Ana: 
Declaración que hizo en Acapulco á 8 de enero 1 588, por 

haberle robado los ingleses y estropeado la nao , sobre Cali for' 
nías, viniendo de Filipinas el dia 15 de diciembre anterior.— 
Estaba original en Sev. , leg. 14 de Papeles diversos; y hay 
copia en el Dep. Indr., tom. 26 de Mss. 

TOMAS BABRAHÁ, caballero mallés : 
Tratado de fortificación. Ms. en fol. que estaba en la 

biblioteca del marqués del Carpio , segnn Huerta , Bib. mil. 
españ., pág. 119, y Amat, Escrit. catal. pág. 91. 

Tratado de toda la arlilleria, en valenciano ó catalán, 
con estampas. Ms. visto por D. Tomás Tamayo, según Do» 
Nic. Ant. Jíib. hisp, nova, tom. 2 . ° , pag. 364. Acaso lo que 
parece dos obras no será mas que una. 

TOMÁS RERNAHDO DE Qumós,—Véase GONZALO MONTR 
JircrwíAUDO. 

PADRE TOMÁS CERDA , jesuíta. Nació en Tarragona ¡\ 
22 de diciembre 1715 : vistió la sotana en 3 de abril 1732-. 
estudió matemáticas en Marsella: profesábalas en el cole-

n 4Ü 
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gio de nobles de Barcelona, cuando publicó su obra i n ü -
lulada: 

Lecciones de matemáticas, ó elementos generales de ar i t 
mética y álgebra. Barcelona. 1758: dos tomos en 8.°: de 
cuyo tratado se bizo mención honorífica en el Journal ¿fran-
ger, aout 1760 (Diario de Pan's), que concluía diciendo: 
44 Todo anuncia en España una fermentación , que no tar-
« dará en producir en las ciencias exactas y en la filosofía 
« natural, una revolución ventajosa á sus progresos." 

También diò á luz, como lo había prometido en la obra 
anterior: 

lecciones de geometria y trig omine tría, en un tomo. B a r 
celona, y no sabemos en que año. 

Lecciones de arlilleria. Madrid Í 7 G 4 , según un autor, ó 
en Barcelona según otro, aunque parece mas verosímil que 
se imprimiese en Madrid, si como se dice fué con motivo de 
Ja apertura de la clase en Segovia. Un lomo en 4-.0 

tl Dejó también acabadas las siguientes: Secciones có'ní-
« c « s , un tomo: Cálculo diferencial ê' integral , dos tomos: 
«Mecánica, uno: Optica, otro . . . . Publicó también en 
« España: Prolusiones 'philosophicae, que dan á conocer 
«su vasta erudición: dejó en Madrid, ms. y á punto de 
«imprimir, un curso completo de Matemáticas, con dos 
«tomos de Geometría sublime, y de Mecánica ."^Torres -
Amat, Escrit. catal. pág. 177, copiado en la mejor parte 
de Scmpére, Escrit. del reinado de Cárlos / / / , tom. 2.° , pá
gina 172.—Salas en su Memorial de la artiileria españ. 
pág. 169, da casi las mismas noticias; y hablando de las 
lecciones de artillería, dice que "esta obra es puramente 
«especulativa y teórica, y de la clase de aquellas de que 
« u n artillero apenas puede sacar otra utilidad que conocer 
« las muchas matemáticas y no poca metafísica que sabia el 
« autor ele." Añade al fin, que el P, Cerda fué compren-
« dido en la expulsion de los jesuilas. 
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MAESTRO FRAY TOMÁS DLIÍ ÁN 6 DuaÀ.^valenciano, re
ligioso dominico, catedrálico de nialcmálicas en la univer
sidad de Valencia, por nombramienlo de la ciudad á 2 de 
junio 1503; escribió la obra intitulada: 

Prttclar'miinum maf/icmaficarum opus in quo continrnttur 
pmpícacissimi waí/tcmaíici Thome lifavarâhú Arhmctica el 
fijiirtlem geometria nec non el sapiíntissimi Pisani Carlmúrítsis 
perspectiva qui ctmherihit cum acmhuimh íoamn's de Aüa mb 
eaihin perspectiva quntionibus ancx'is una cum. fignrh omm'-
bns unictáqve operi requisítis, aecuralissime emmdatam pr-r 
rcvfremhtm fralrem Thomam Durà, d'wi Dominici pain's or-
rfíííís proBdicatorum observantissimum , arísmciiccv , gcomc-
friai sideralisque scieulice professore, ac in sacris littcr'n pre-
sentatum. Al fin: "Expl i c i t Malhemalicatnm opns in quo 
« conlineníur Tliuniae Bravardini Arillimélica Geomelriaque 
« neq non perspectiva Pissani Carturiensls una cum ques-
« lionibus.—Impresura Valentia; per loanem loire, et eocpen-
«sis IJicrouim Amigueti, xviiij oetobris anni M. 1), lercij." 
en folio. = A s í lo dice Fusler, JUbHotcca valenciana, tom. 1 
pág. 40. 

Y parece indudable que dicho religioso sea" el^ mismo 
F r . Tomás Duran, que aunque era predicador del rey de 
Portugal ( según el ¡Us. de D. J . A. Gean Bermudez, p á g i 
na 3o), fué nombrado por real cédula expedida en Burgos 
á 21 de marzo 1524, con otros dos astrónomos, (res pilo
tos y tres magistrados, para decidir con igual número de 
diputados de aquel monarca, en las juntas de Badajoz, la 
cuestión sobre limites y pertenencia del Maluco ; y que como 
tal astrónomo firmó, con Sebastian Cabolo y Juan Vcspu-
cio, el Parecer que dieron en 15 de abril del mismo año , y 
el otro, presentado en 31 de mayo siguiente , eon I ) . Her
nando Colon, Dr. Zalaya, Pero Ruiz de Villegas, maestro 
Alcaraz y Juan Sebastian del Cano; cuyos documentos , así 
como los demás arlas de aquellas juntas , están publicados 
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en mi Colección de Viajes y Descubrimientos, lom. 4.°, pá
ginas 326 á 327 , 339 á 341, 343 á 355 , y extracto de 
D. J . B. Muñoz, páginas 355 á 369. 

DON TOMÁS GONZALEZ, canónigo de Plasencia, y cate
drático de retórica de la universidad de Salamanca , fué co
misionado á arreglar el archivo de Simancas que estaba en 
el mas lamentable estado , y con su aplicación redujo en po
cos años á un orden admirable. Falleció en Madrid el sábado 
Ití de marzo de 1833, ;i la edad de 53 a ñ o s , siendo minis
tro del tribunal de la Iluta. Hombre probo, incansable en 
el trabajo, gran literato y apreciado de cuantos le trataban 
y conociau. Al arreglar el archivo encontró muchas no-
licias interesantes para ilustrar nuestra historia, las cuales 
comunicaba á sus amigos, y entre ellas: 

Noticia del ingenio del capitán de war Blasco de Garay, 
rusayado en íiarcelona año i 543, á presencia del emperador 
/Virios Y, para hacer andar las naos sin remos n ive lámen.— 
Publicada en el lom. i.0 de nuestra Colección de Viajes, p á 
gina CXX-VII de la Introducción. 

Véase DON J O R G E P. LASSO DE LA VEÜA. 

TOMÁS GUELDA , natural de la ciudad de Valencio. 
"' Fué uno de los patricios que mas se interesaron en bns-
« car arbitrios y modos como desempeñar á la ciudad y aun 
«enriquecerla, facilitando el comercio por el mar, que 
<• hace muy expuesto la inconstancia de esta playa por no 
«haber abrigo para las naves. Llevado de este buen deseo 
«imprimió : Arbitrio para mayor beneficio y ittilidad de las 
a SÍSÍIS de la ciudad de Valencia. Aquí mismo á 2C de febrero 
« d e Í67G: en ful. Le propuso á la ciudad con Antonio 
« Ferrer, notario de la misma, consejero que era de ella en 
« dicho año. E l arbitrio era hacer un canal, como los que hay 
« e n Francia, Italia, Flándes y otras muchas parles, por 
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«donde subiesen las naves con toda su carga hasta niuv 
«cerca de la alameda. No tuvo efecto la ideada propuesta, 
« l a cual parece que hubiera sido mas acertada que la de! 
« muelle que hicieron después con tan poca duración, que 
« muchos años ha que no se descubre vestigio de tal fábrica. 
«Concurrió también á ella nuestro autor, como se colige 
« de esta segunda obra: 

« Descripción del miteUe que. la muy ilustre, ciudad de 
« Valencia ha mandado consínar en su playa. En Valencia 
«por Vicente Cabrera, 1686, en fol. Está delineado en es-
« lampa después de la pág. 18." 

J i me no, Escritores de Valencia, lom. 2 .° , pág, 98. 

TOMAS DE LARRASPUHU, siendo capitán , pidió al rey en 
26 de enero de 1607, se le emplease en la armada que iba 
á las Indias á cargo de D . Francisco del Corral. Kra almi
rante en 1615 según: 

Memorial que d'ió al rey en 26 de enero de 1607, ni el 
cual esponiendo sus serDtcios muy circunstanciadamente, su
plicaba á S. M. se s ímese mandar á D . Francisco del Corral 
le ocupase en la armada con que iba á las Indias, Ifallábase 
original en Sev. en el leg. I.0 de los de Junta de guerra de-
Indias. 

Ulemorial que presentó al rey en 1615, pidiendo por de-
saueniencia entre los generales, se declarasen las preeminencias 
de la Almir anta de la guarda de las Indias, como se habia 
hecho en 1608 para ia Capitana y la Ahniranta de la armada 
del Océano.. =Estaba en Sev., leg. 2." de Papeles de la 
junta de guerra de Indias. 

E n 1624, navegaba j a con mando de armada, como 

consta por: 
Carta de 11 de octubre de esle a ñ o , á 30 leguas O. del 

cabo de San Vicente, dando cuenta al rey del suceso de su 
viaje con 12 galeones y 2 pataches de guerra y convoyando 
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1G navios meirautes; cx¡>resainU) taiithieii sus o^erflcioiit's m 
Cartagena de Indias, y encuentro de cosarios. = listaba vu 
dicho archivo, leg. do Papeles de ICâ-i á 1626 , «obre ta ar
mada que &e envió al mar del Sur. 

E n 20 de juuio de 1631, salió de Cádiz con la armada 
y flota de su mando, al mismo tiempo que con las del suyo 
respectivo los generales Juan de Vega ílazíin y .Martín de 
Yallecillu; y Larraspuru entró en aquella bahía con sus ga
leones y flota de regreso de Indias, el dia 1G de abril de 
1{>3'2, según Carta til rey escrita desde Cádiz en d mismo dia 
l ü de agosto de 1632, que existe en Sev. leg. 34 de Carias 
de Cádiz ele. Hay copias de estos documentos en el Dep. 
Jjiilr,, lomos 6.", 23 , U y 26. 

Kntie los papeles de 1). José Vargas Ponce que se con
servan en el Dep. ludí*,, hay de Larraspuru los siguientes. 
N ú m . 56. Noticia de la llegada á Santncar de la escuadra 
do galeones de la plata de su mando, hurlando la vigilancia 
do 80 navios holandeses que la estaban esperando sobre el 
cabo de San Antonio de la Isla de Cuba, variando la derrota 
ordinaria del canal viejo.—Num. EJ7. Su muerte acaecida en 
el año de 1632. 

Véase JUAN-ANTONIO Ituiz Y I'OLAKCO. 
— MARQUÉS PE CADKRRJTA. 

Dox TOMÁS F E R M I N nu LKZAIX, natural de Zaragoza, 
individuo y segundo secrelario en 1778 de la Real Sociedad 
de amigos del Pais de la misma ciudad, y académico de la 
Hcal Academia de la Historia; murió en 15 de noviembre 
de dicho a ñ o , habiendo escrito sobro varias materias, v 
entre ellas la obra intitulada : 

Mapa del reino de Aragon de Juan Bautista Labafia, 
cosmógrafo mayor del Señor Rey l). Felipe I I , con la decía-
ración simaría de la historia de Aragon para su inteligencia, 
hecha por Lupercio Leonardo de Argensola , cronista de S. M. 
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y del mkmo remo, títitía á luz en d año 1619, y publicada 
ahora con la IÍIVISÍOÍI correspomlicntc de las tierras de que se 
compone; corregido, aumentado y adornado con diferentes 
t/wííiinacioiies, y tilia explicación en sin márgenes. E n Z a r a 
goza, 1778.—V dejó incdila una ftr/eitsa de dicho nutpa, 
que escribió á consecuencia de haberse mandado suspender 
su circulación, por algunos reparos que ofrecía en ciertos 
linderos con Francia. ^ L a l a s s a , Jilb. n. de c&cr'tt, arag., 
tom. 5.°, pág. 274. 

TOMÁS LOPEZ, portugués: 
Relación del viaje que hizo á la India el año 1502: en 

portugués.— Ramusío le cifa en italiano en el lomo 1.° — 
Pinelo, Epitome de fiib. pág. 9; su continuador Barcia, 
tom. I.0, col. 27; y 1). Nic. Ànt., l i . h. nova, tom. 2.*, 
pág. 307. 

DON TOMÁS LOI»EZ DE VAHGAS MACHUCA, nació en Ma
drid á 21 de diciembre 1731, y fué hijo de D. Bernardo 
Lopez y Doña María de Vargas Machuca, nalurales de ta 
ciudad de Toledo: estudió gramática y retórica: aprendió el 
dibujo en la Academia de San Fernando: en 1752 pasó de 
orden del rey á París á estudiar la geografía: hizo (res 
cursos de matemáticas en el colegio Mazarin , y asistió á 
las lecciones del abate La-Cail le: en 1760 se le mandó vol
ver á España para ejercer su profesión, y por su buen des
empeño le concedió S. M. la pension de cien doblones, 
nombrándole por decreto de 28 de febrero 1770 cosmógrafo 
de todos sus dominios: fué individuo de las Reales Acade
mias de la Historia y de San Fernando, de la de buenas le
tras de Sevilla, y de la sociedad vascongada. Murió en Ma
drid en julio de 1802, y se le enterró el dia 20 de aquel 
mes; y fueron sus obras, por lo pertenecienlc á la prcsuiile 
Üiblioieca. 
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Allan de la América scpíentrional ij nuriâiouoi, con iO 
láminas. París, 1748, 12." 

Atlas geográfico del reino de España é islas adyacentes. 
P a r í s , 1757, 12.° 

Principios geográficos aplicados al usa de tos mapas. Ma -
drill: 2 lomos en 8.°, el 1.0 en 1775, y el 2.° en 1783. 

— (Sempere, Escrit. del reinado de Carlos I I I , tom 3.° , 
pág. 197; y l íaena, tfijos de Madrid, torn. 4.", pág. 3S9.) 

Mapa geográfico del partido de Carrhai, con las villas ó 
valle de Valdivia. 

Mapa geográfico del partido de Rehtosa, que comprende 
las hermandades, concejos y el valle de Valderredible. 

Carta de ta Tierra-Santa, dividida segnn la orden de 
Dios enlrc los doce hijos de Jacob, Contiene también el 
mapa de la tierra de Canaan ó de Promisión , señalando la 
salida de los israelitas de Egipto, sus 42 mansiones en el 
desierto, y los modos de escribir los lugares por los hebreos, 
romanos y presentes etc. 

~(Memorial liter, de Madrid. Julio de 1786, N ú 
mero 31, lora. 8.°, págs. 307 y sig.) 

Cosmografia abreviada: uso del globo celeste y del ierres-
tre. Imp. en Madrid por la viuda de Ibarra, 1786. Un tomo 
en 8.° mayor de 464 págs. con 10 láminas. Comprende las 
definiciones generales de la esfera, el sistema del universo, 
explicando los de Tolomco, Egipcios, Copérnico, Ticho-
Brahe y el compuesto: noticia de las estrellas fijas, de las 
errantes, constelaciones y signos: número de ellas, método 
para conocerlas, distancia de los planetas á la tierra, y sus 
diámetros, satélites de Jupiter y Saturno , segundo movi
miento de los planetas, iluminación y fases de la Luna , sus 
eclipses y los del Sol; cometas; movimiento de los planetas 
al rededor del Sol , sus manchas etc.; y algo sobre flujo y 
reflujo del mar, metéoros, barómetro y termómetro. 

Mapa nuevo del reino de Polonia, dividido en sus estados 
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\j palatituidos: con noticia de los priucipales mapas que se 
han publicado de esla region. 

(Mem. liter, de Madrid. Noviembre de 178fi, mím. 35, 
lom. í).0, pág. 373 y sig,) 

TOMAS DE LÜPIAN: 
Memorial al Rey sobre ta seguridad de la carrera de las 

Indias, y dominar el Océano. — Estaba en Scv., sin expre
sión de año , leg. 21 de Jiitm gobierno de Indias; y hay co
pia en el Dep. hidr., tom. 21 de Mss. 

TOMÁS MALDONADO: 
Memorial sobre la importancia de las galeras fiara la se

guridad y guarda de las costas y •puertos de Indias. — l is
iaba en I . Sev., leg. de Papeles diversos sin fecha de la an
tigua gobernación de Indias; y hay copia en el Dep. hidr., 
tom. 27 de Mss. 

EXCRLENTÍSIMO SEÑOR DON TOMÁS DE MoitLA , teniente 
general del ejército, y coronel de artillería, natural de la 
ciudad de Jerez de la Frontera. Escribió'. 

Tratado de ariilleria para el uso de la academia de ca
balleros cadetes del real cuerpo de ariilleria. Segovia, 1784: 
3 tomos en 4.0, á que añadió después otro de láminas, en 
folio: 2.a edición en 1816. 

Escribió este tratado no habiendo juzgado á propósito 
para texto la obra de D . Vicente de los Ríos (véase su a r 
tículo) por motivos que ignoramos. Sin embargo, conlicsa 
el señor Moría que de todos los artículos que componen la 
Primera parte de su Tratado SOLO COMPUSO Y TRABAJÓ RÍOS 
el I.0, IV.0, y V.0, y que en estos se creyó obligado á hacer 
adiciones considerables y á refundirlos, por decirlo así; do 
modo, que para no imponer al público, creyó deber presen
tar esla Parió como producción suya. (Tom. I.0 prol. pá-
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gina X X I I I ) , — E l 1.° de estos artículos trata de la pólvora. 
E l 4-.° de la construcción del camiage, útiles y máquinas 
para el servicio de la artillería ; y de las maderas mas á pro
pósito para ellos: y el 5.° de los puentes militares. Todos 
los demás artículos, hasta doce que contiene la Parte 1 .B (que 
se contiene en los dos tomos 1.° y 2.° del Tratado), parece 
sou en todo propios y originales del Sr. Moría. Este dice 
que para la composición de este Tratado se les dió un plan 
formado por el Excmo. Sr. conde de Gazola, director 
general del cuerpo de artillería, en el cual se dividían 
los principales conocimientos y funciones de un oíicial de 
artillería en dos parles: en la 1.a so comprenden los asun
tos concernientes al tiempo de paz, y en la 2.a los pertene
cientes al de guerra; con otras advertencias relativas á fa 
cilitar el estudio y manejo de este Tratado. 

Su parle 2.a (que comprende el tomo 3 . ° ) se dictaba en 
la academia á los cadetes, y era producción de l ) . Vicente 
de los Rios, cuyo asunto arduo é importante era el uso de 
la artillería en las operaciones militares. Sin embargo de 
su mérito, se vió Moría precisado á apartarse de esta parle 
ya escrita, formándola de nuevo no solo en el orden sino 
también en la substancia: i.0 porque no sabiéndose (al 
lifempo en que Rios escribió) la decision de S. M. sobre los 
sistemas de artillería antiguo y aligerado , adoptó el primei;» 
por los inconvenientes que imaginó hallar en el segundo: 
2 .° que carecia de las varias y excelentes obras modernas en 
«pe mejor se exponen los principios de la artillería, como 
eran las d é l o s señores Febure , Antoni, Condray, Fe i l , 
Scheel, San-Auban etc.: 3.° que el plan que siguió fué el 
propuesto por el conde de Gazola en el que se hacia justa y 
sabia enumeración de las materias que se debian tratar, 
pero sin ningún órden. 

Habiendo viajado por Europa, llevado de su genio es
tudioso y observador en lodos los ramos de la milicia y aun 
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de las artes y ayi'¡cultura, escribió do lodo memurias y re -
flexiones, que dejó inéditas, y especialmente hallándose en 
Üeriiii año 1790, un tomo, 4.° mayor, de 400 páginas, todo 
de su puño con el título de: 

Noticias de la constitución militar prusiana: en nueve 
capítulos; ci 1.° de la extension, población y medios de la 
monarquía prusiana: 2." de la composición y número de los 
cuerpos prusianos, divididos en armas y clases: 3.° de los 
medios de formar y completar los cuerpos con nacionales y 
extranjeros: 4." del armamento prusiano, singularmente del 
fusil y armas rayadas: 5." del vestuario, pagas, cuarteles, 
alojamiento y hospitales de las tropas prusianas: 6.° del ré
gimen y disciplina de los cuerpos, leyes penales y juicios 
militares: 7 ,° dela educación, instrucción, formación y es
tímulos de la oficialidad prusiana: 8 .° de la marcha, ma
nejo de armas y formaciones de las tropas; y 0.° de las no
ticias relativas á la instrucción, armas, pertrechos y usos 
de la artillería prusiana. E l autor que aquí vamos extrac
tando, dice de este último capítulo, que no pudo el señor 
Moría desempeñarlo como deseara, por la reserva que los 
prusianos usaban con los oficiales extranjeros en punto á sus 
secretos del arle de la guerra. 

Vuelto á España, dirigió en 1792 y siguientes la cons
trucción de los nuevos montajes de batalla que había visto 
en Francia , introducidos por Griveaubal; visitó nuestros 
eslablecimieulos y fábricas, y publicó su: 

Arte de fabricar pólvora. Imp. en Madrid,H800. Tres 
tomos en 8.° 

Hasta el año 1808, en que los franceses invadieron la 
península, eran poco conocidas fuera de España las obras 
del Sr. Moría; pero habiéndose ellos apropiado cuántos 
ejemplares babia en el colegio de Segovia, se generalizó su 
estimación de modo que todo oficial de arlil lería^xlranjero 
ha procurado adquirirlas, y es citado en todas las de esta 
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arma que desde entonces se han publicado. — Salas, Memo
rial JusJór. de la arlitl. españ., págs. 182 á i 8 6 , en que da 
mas circunstanciada razón de los escritos y de los servicios 
del Sr. Moría. 

FRAY TOMÁS DJÍ L A PESA.—Véase l ' i u i JUAN CBBSPI. 

DON TOMÁS DE PUGA Y HOJAS,, natural de Salamanca, 
coronel reformado de infantería española, abogado d é l o s 
reales Consejos, auditor general de la gente de guerra de 
la plaza de Ceuta, corregidor y capitán á guerra de la villa 
de Quesada y demás de su partido por el rey nuestro señor, 
escribió: 

" Compendio militar que demuestra á todos los profeso-
« res de la guerra, oficiales y soldados lo tocante á sus ejer-
« cicios, así en campaña y expugnaciones de toda suerte de 
« plazas, como en sus defensas; forma de escuadronar y for-
« lificar así el Ileal como las plazas; con varias prevencio-
« nes militares tanto para la guerra de tierra cuanto para 
« el gobierno militar y político de la mar. — Que ofrece, de-
« dica y consagra á los pies del rey nuestro señor D. F e -
« l ipe V, monarca de dos mundos, y para que llegue de
ft ccnlemente á ellos, lo pone en manos del señor D. Pedro 
«Cayetano Fernandez del Campo y Angulo, caballero del 
« orden de Alcántara, genlil-bombre de cámara de S. M. y 
« de su Consejo, marqués de la Mejorada y Labrena, y se-
« crclario del despacho universal, el coronel reformado de 
«infantería española D. T . de P. y R. etc. = Impreso çn 
«Quesada á rosta del mismo autor O / ' — Uu Jomo en i .0 
dividido en 6 libros con diversa foliatura, y cada uno eu 
capítulos en esta forma: Lib . I.0, pág. 1 .*—140 , en 16 ca-

(*) Aunque no expresa el año de la impresión, consta que se hizo 
en los primeros meses de 1707, pues estaba ya concluida en 4- de 
agosto de dicho año. 
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pí tn los .=:Lib . 2 . ° , pág. i ."=:44» e n 2 c a p . = L i b . 3 .° pági
na l.fl —56 , en 6 caps. = Lil). 4 . ° , pág, i .a—42, en 6 c a 
p í t u l o s . ^ L i b . 5.°, pág. 1.*—26, en2 c a p s . ^ L i b . 6.°, pá
gina i .a—57 , en 2 caps.; sin los principios que son 26 ho
jas , y 15 al fin con un índice alfabélico. 

E l último Libro que es el 6.° , lo destina á tratar de lo 
perteneciente á la mar. E n el cap. 1.° trata de las partes de 
que se compone el gobierno militar de la mar; defínelas 
diferencias de naves, manifiesta las conveniencias de las 
armadas, y que son el muro de los reinos; trata del oficio 
del general ó gobernador de la armada, y de las obligacio
nes y calidades que ha de tener, así como del almirante ge
neral , de los capitanes de las naves, del oficio del maestre 
de la nave del armada y sus privilegios, calidades y disci
plina de los soldados del armada, de las operaciones en los 
combates de mar, y de la forma de los saludos de las ar
madas entre s í , y con las plazas marítimas.—El cap. 2.° 
trata del gobierno político de la mar. Explica lo que es na
vegación y flota, facultades y restricción en ellas de los ge
nerales ó almirantes, de los maestres de la nave , de los car
gadores, pasageros, pilotos, marineros, escribano de la 
nave; de los registros, cargamentos, fletes, teslamenlos, 
causas tocantes á la navegación, forma de los registros, 
guías y derechos de las naos extranjeras: lodo con arreglo 
á las leyes y ordenanzas que estaban en observancia y se 
citan con prolijidad y exactitud. 

E n los principios hay dos láminas: la una de Felipe V 
á caballo, grabada en Granada por Juan Rniz Luengo, y 
la otra de un escudo de armas particulares. Comienza por 
una larga dedicatoria al rey; sigue una real provision de 
S. M. y señores dei consejo, cometiendo el examen de este 
libro al Excmo. Sr. D. Luis Belluga , obispo de Murcia y 
Cartagena, con fecha en Madrid á 11 de octubre de 1706; 
pero habiendo solicitado el autor que para mayor brevedad 
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el referido anlcrior despacho se enlemliese, en lugar del 
Consejo, con la chancillerfa de Granada, se otorgó así por 
nueva real caria expedida en Madrid á 23 de diciembre de 
1706. En consecuencia el presidente de la chancillcría dió 
la licencia para la impresión en Granada á 12 de febrero de 
1707, después de haber visto la censura que por tfrden suya 
dió el oidor O. Diego Holguin de Figueroa en 11 de febre
ro. La autoridad eclesiástica de aquella ciudad envió el l i 
bro al examen de un religioso dominico, y con su censura 
dió la licencia en 14 de febrero de 1707. 

Nueva censura se mandó hacer por el vicario de C a 
zur la en 28 de febrero de 1707, y aprobada la obra por el 
l í . P. comendador de la Merced en (lidia villa en 7 de mar
zo, se dió la licencia por aquella autoridad para la impre
sión cl dia 9 del mismo mes.—Siguen varios sonetos, ro
mances, décimas y acrósticos de diez poelas en elogio del 
autor, y un sonelo de este al marqués de Mejorada, implo
rando sn protección para que trasladase á las reales manos 
este libro. L a 7'asa está dada en Granada á 4- de agoslo de 
1707. Sigue la Fe de erratas, y «na Prevencion al helor 6 
Prólogo, que nada tiene de particular sino el ridículo eslito 
en que está escrito. 

Macen mención de dicha obra, Huerta, pág. 119, y 
Lneuze, Principios dr fortificación, en el catálogo después 
del prólogo. 

DON TOMÁS SoTüÉr,, alférez de navio , retirado de la 
real armada; murió en Madrid en 1789. 

Diccionario universal, íeórica y f iáctica de marina. Un 
tomo en fol. mayor, ms., de muy buena letra y con precio
sas tablas y láminas. Existe en el archivo de la secretaría 
de Estado de Marina. 

Para dar una noticia exacta de esta obra, copiaremos 
la Idea y rcsútnm que de ella imprimió su anlor. 
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Comienza con un Discurso preliminar que tía noticia del 
origen, progresos y consecuencias de la marina, desde la 
primera invención de la navegación. 

Kl cuerpo mismo de la obra (rata por tírden alfabético 
de la materia, teórica y prklicamente, en un mudo fisico-
maletnálico de Jas cosas navales divididas en los ramos si-
gnientcs: 

1. ° L a arquitectura naval que habla de la madera de 
construcción, su corle, curación, la delincación do los pla
nos de construcción, práctica de la fábrica de los bajeles, y 
de la arboladura , diques y arsenales; carenas y reparos; cria 
y fábrica de los materiales de jarcia y velámen desde la 
sembradora; y finalmente las reglas de aparejar los bajeles 
con ellos. 

2. " L a habilitación de los bajeles con respecto á estiva 
y cargamento. 

3. ° E l armamento en guerra, que trata de todo lo per
teneciente à la artillería, arrnas ofensivas navales y sus 
usos. 

k." L a navegación que enseña el modo de dirigir el ca
mino de los bajeles en alia mar. 

6. ° L a práctica de maniobras, explicando como se ma
nejan las velas y timón para dar á un navio todos los movi-
vimientos, y prevenir lodos los accidentes que pueden 
ocurrir. 

tí." L a táctica naval que explica los mélodos de dar 
caza, con las evuluciones y órdenes de colocar las escua
dras así para la navegación como para combates, zafarran
chos y demás preparativos para estos y los abordajes. 

7. ° L a pirotecnia naval que enseña el modo de fabri
car la pólvora, y los mixtos de fuegos arlificiales para los 
brulotes y bombardas, su armamento y manejo contra los 
enemigos. 

8. ° E l comercio, siendo el fundamento y manantial ina-
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golable para la cria de marinería y manleiiimiento de una 
marina poderosa , correspondia tratar de él con mas exten
sion de lo que permiten los límites de este Diccionario, por 
lo que solo se notan las leyes del comercio marítimo para 
embarcos, seguros, cargamentos, fletamenlos, factorajes, 
conocimientos, aduanas, derechos, letras de cambio, bar
cos, cotejo de pesas, medidas y monedas, con una relación 
particular de las mas principales pescas, y modo de curar el 
pescado; como también los métodos de formar los canales 
de regadío y navegación interior de España. 

Como se escribió la obra en un estilo físico-matemático, 
y la marina tiene (anta conexión con la matemática y física 
pura y mixta, se procuró ilustrar la obra con todo lo que ha 
parecido útil en estas ciencias; así, entremezclados con los 
conocimientos navales, se introdujeron y trataron en un 
orden alfabético los ramos siguientes: 

1. ° L a matemática pura que comprende la aritmética, 
álgebra, geometría , especulativa y práctica , trigonometría, 
y las secciones cónicas. 

2. ° L a física pura, que trata en este Diccionario solo 
de alguna parle; 1.° De la somatología ó naturaleza gene
r a l , y propiedades esenciales y accidentales de la materia y 
de los cuerpos compuestos de ella. 2.° De la aereología y 
pneumática que Irala del aire, atmósfera y de los meteoros. 
3.° De la cosmología ó astronomía física, comprendiendo 
una vista y explicación puramente física de los cielos y de 
los cuerpos que se perciben en ellos. 4.° De la geología ó 
globo terráqueo , notando su figura, magnitud, con las maa 
propiedades del mar y demás aguas con sus fenómenos. 

3. ° L a matemática mixta comprende las proposiciones 
mas generales y útiles para un marino, que se contienen cu 
la estática, dinámica, mecánica, hidrostática, hidráulica, 
óptica, perspectiva, fortificación y astronomía. 

De modo que según el autor, se quiso hacer de este Die-
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ríonnfio un cncrpo completo y melódico de instrucción para 
la marina; y, á mayor abundamiento, se acompaña cadft 
asunto con sus adecuadas figuras; como también para la 
lectura de los libros y papeles franceses é ingleses de ma
rina, se agrega á cada vocablo español su corrcspondienlti 
Iradnccion en dichos idiomas; y asimismo, al fin de la 
obra, lleva dos vocabularios, el uno en francés y español; y 
el otro en inglés y español, de los propios términos que es-
(án en el cuerpo de ella. 

E n 1777 presentó esle trabajo concluido al Excmo. se
ñor marqués Gonzalez de Casfejon; y habiéndole examinado 
é informado sobre su mérito , en virtud de real órden, el 
director de las Academias de guardias marinas I ) . Vicente 
ToíiTio de San Miguel, no llegó á publicarse. Como Sotoél 
hubiese establecido posteriormente su residencia en Madrid, 
y logrado el honor de cnsfiiíar las ciencias matemáticas ol 
serenísimo señor infante I) . Gabriel, su alteza, que siempre 
manifestó su ilustrada y generosa predilección por la mari 
na, creyó que una obra de esta clase seria decorosa al cuerpo 
de la armada, y de gran utilidad para la instrucción de sus 
individuos. Llevado de un buen deseo la presentó al rey su 
padre D. Carlos I I I , que mandó que por el ministerio du 
marina lo examinasen los gefes de escuadra D. Francisco Gil 
v Lemos y I) . Gabriel de Aristizabal, á los que después se 
unió I). Vicente Tofiño. Los censores opinaron que lan vasta 
y difícil empresa era superior á la capacidad de un hombre; 
que Sotuél era desordenado é incorrecto en muchos articn-
los y generalmente oscuro en sus explicaciones-, porque 
porlocomnn eran extranjeros los libros que tuvo á la vista, 
y no poseía el idioma español con la pureza y perfección 
necesarias; Ã veces escaso y diminuto en materias esencia
les, y á veces difuso y redundante en las de menor impor
tancia; que desconocía los adelanlamienlos modernos en la 
ciencia naval y en las demás auxiliares, como se coníirmaha 
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cotejando su Diccionario con la Enciclopedia melódica qne 
empezaba á publicarse en Francia. Tal era en suma el juicio 
y (lictámen de tan hábiles censores; pero si no puede des
conocerse lo árdiio y aun temerario de la empresa, pasma 
y ,admira que un oficial retirado subalterno y sin auxilios, 
la empezase y llevase á cabo con tanta constancia y labo
riosidad. Anciano ya , é ingeniero y construclor por su par
ticular profesión, dió de la arquitectura naval , tal como se 
conocía en su tiempo, mas exactas noticias que de la ma
niobra, pilotaje y otras ciencias, en cuya práctica se habia 
ejercitado menos, y cuyos progresos iban siendo mayores 
con la aplicación de los nuevos y continuos descubrimientos. 

Así sucedió en otros ramos; sin embargo se procuró 
corregir algunos de estos defectos en lan gran obra, ya me
jorando su estilo, ya cercenando algunas cosas supérfluas, ya 
añadiendo otras mas nuevas é importantes, y se disponía su 
impresión con magnificencia cuando murió el serenísimo 
infante D. Gabriel; pocos días después falló el señor D . Çár-
los I I I , y al año siguiente falleció el aulor cuando iba á co-
jer el premio de lan dilatadas fatigas. Su viuda obtuvo una 
pension del rey, y entregó en reconocimienlo de esta gra 
cia aĵ  minislerio de marina lodos los manuscritos de su m a 
rido. 

Dox TOMAS TAMAYO DE VAKGAS, natural de Madrid, 
bautizado en la iglesia de San Andrés el dia 8 de enero de 
1589, doctoral de la catedral de Toledo ; maestro de insig
nes personajes, coronisla general de Castilla, y murió en 3 
de setiembre de 1641. — D. Nic . Antonio y D . José Anto
nio Alvarez y líaena hablan con honorífica extension de 
este fecundo escritor; y es una de las obras que dió á luz: 

Restauración de la ciudad del Salvador Bahia de Todos-
Sanios en ta provincia del Brasil por las armas de Felipe J V 
jRey ííe Espana. Madrid: por Pedro Tasso, 1626 en 4 . ° — 
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A. L . P i n d ó , Epit. di> l i ib. , pág. D i ; su contiiiu.nior Bar
cia, lorn. 2 . ° , col. 080 y sig.; Baena, Hijos dc Madrid, 
tom. 4 . ° , pág. 341; y I). Nic. An! . , Bib. Itisp. m m , 
tom. 2 . ° , pág. 314. 

DOCTOR TOMÁS VICfcN'Tli: TOSCA, lujo dd célebre 
módico Calixto Tosca *le los Ares: nació en la ciudad de V a 
lencia á 21 de diciembre de 1651. "Promoviéronle en 
«aquella universidad (dice Ximuuo) á los grados de maes-
«tro en arles, y de doctor en Sagrada Teología , y hubiera 
« podido adelantarse mucho por la escuela, según su aplica-
« cion grande y talento maravilloso; pero poco después de 
«haberse ordenado de sacerdote, y ánles de cumplir la 
« edad de 27 años, se retiro á la congregación ( de San F e -
« Upe Neri) á 31 de octubre de 1678." Sobre su gran fondo 
de sabiduría, su laboriosidad como escritor y como minis
tro evangél ico , y su trato candido y modesto , puede verse 
loque prosigue diciendo el mismoXimeno, iíscrií. del reino 
de Valencia , tom. 2 . ° , págs. 194 á 199. E l dean de Alicante 
I). Manuel Martí, hombre que se contentaba de pocos y era 
muy parco en las alabanzas, habla con encomio de él en 
una de sus epístolas. E r a su aposento una universidad de 
todas las ciencias y artes, por los muchos caballeros que 
diariamente concurrían y se empleaban en el estudio de las 
matemáticas. No por esto faltó á sus obligaciones religiosas 
ni á las comisiones frecuentes de examinador sinodal y otras 
del Santo Oficio. Su trato modesto é ingenuo, su candidez, 
su llaneza y humildad le hicieron amado de todas las gentes. 
Murió en la congregación dc Valencia dia 17 de abril. (Fus
ter dice que fué en 23) de 1723 á los 71 años cumplidos de 
su edad.—A mas de otras obras, y entre (odas las que X i * 
ineno expresa, escribió nuestro autor, perteneciente á esta 
biblioteca: 

1.° Compnidio matemático en que se conlieneu las mate-
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rias mas principales de las ciencias que ¡raían de la cantidad. 
Imp. en Valencia por Antonio Bordazar y Vicente Cabrera, 
años 1709 á t 7 l 5 . Nueve lomos en 8 .° : reimp. en Madrid 
por Antonio Marin, 1727, 8 . ° : otra vez en Valencia por 
José Tomás Lúeas, 1760, 8.° mayor. " E n el mismo (amaño 
(añade Fustér) se imprimió solo el tom. 1.0, y en otro tomo 
igual los tratados de arquitectura civil , montea, cantería y 
de relojes, lodo por los hermanos de Orga. Valencia, 1794." 

Contiene el l.Cf tomo la geometría elemental aritmética 
inferior y geometría práctica, imp. en 1 7 0 9 .—E l 2.° la arit
mética superior, álgebra y música en el mismo año .—El 
3.° la trigonometría, secciones cónicas, maquinaria, en el de 
1 7 1 0 .—E l i.0 la estática, hidrostática, hidrolhecnia, hidro
metría en 1712. — E l 5.° arquitectura civil. Montea y cante
ría, arquitectara militar: pirotecnia y art i l lería , 1712.— 
El 6.° óptica, perspectiva, catóplrica , dióplrica , meteoros, 
1 7 1 3 .—E l 7.° astronomía, 1 7 1 5 .—E l 8.° astronomía prác
tica, geografía, náutica, 1715, y el 9.° Gnomónica, orde
nación del tiempo, astrologia, 1715. Luego que su curso ma
temático vió la luz pública , se esparció por (oda Europa con 
sumo aprecio, y fué necesario repetir brevemente las edicio
nes ppr el anhelo con que le buscaban de I ta l ia , Francia, 
Alemania y otras parles, admirando en esta obra una profun
da penetración de las matemáticas, acompañada de una clari
dad casi inimitable, como lo confesaban sus amig'os y compa
ñeros el Dr. Juan Bautista Corachan y el Dr. Baltasar Iñigo . 

Nuestro Bails, en el prólogo general á sus jEíementos de 
matemáticas, pág. I I , dijo hablando de esta obra. " Esle 
« curso eslá sacado casi todo del que publicó en latin á me-
« diados del siglo X V I I Dechales saboyano (*); cuyo Com-
« pendió, alendido el tiempo en que salió á luz , no se puede 

(*) R. P. Francisd Milliel Dechales Cambcricnsis Cursws, seu 
Mundus Muthemalicus. Lean de Francia, 1690 . 2.* edición, 4 lo
mos on foi. 
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« negar que es de todo punto cabal. Pero en razón de ios 
a adelantamientos que ha hecho la matemática con el tálenlo 
« y aplicación de los geómetras de este siglo (el X V I U ) y 
«fines del anterior, es sin duda alguna incompleta y dimi-
« ñuta la obra del escritor valenciano. Porque no traía ni 
«del cálculo diferencial, ni del integral, y así debia ser 
« una vez que es tan poco lo que trae de álgebra , y omile Ja 
«teórica de las curbas, doctrina muy necesaria para las in-
« vestigaciones peculiares á la análisis superior; y en punto 
« d e arquitectura, sobre no hablar de la hidráulica , lo mas 
« de lo que enseña acerca de la civil se reduce al ornato, sin 
«detenerse en ninguno de los dos ramos fundamcnlales de 
«la distribución y edificación. Verdad es que trata de la 
«arquitectura militar, de la artillería, de la navegación, 
«tratados que nos pareció oportuno excluir de nucslrn 
« p l a n , por fines que á su tiempo tnanifcslaremos. Como 
« quiera, dos circunstancias sumamente apreciablcs concí ir -
«ren en la obra de Tosca; es á saber, mucha claridad (y 
« también es suma la de Dechales) y una disposición general 
« de los tratados, igualmente que una coordinación parlicu-
« lar de cada uno de ellos muy bien entendida ; de modo que 
« n o dudamos afirmar, que si se le hubiese hecho en estos 
«t iempos al P. Tosca el mismo encargo que á nosotros, 
«tendría España muchos motivos de celebrar tan bien fun-
« dada preferencia, así como no hubiera salido acaso tan 
« preciso de nuestras manos como de las suyas el extracto 
«del Mundo malemático deDecbales." 

Juzgando de dicho Compendio por el lado de la propiü-^ 
dad de las voces con respecto á la náutica, expuse también 
en el prólogo para el Diccionario maritimo español de 1831, 
( págs. X I y sig.) , y parece oportuno repetir aquí como apén
dice , que el P. Tosca " supo extractar con suma claridad y 
« excelente método en su Compendio matemático, la obra pu
tt blicada años antes por el P. Decbalcs con el título de Mmx-
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« do matemático, sin dejar de tener presentes las doclrinas de 
«otros eslritores, españoles. E l tratado X X V de su obra le 
« dedicó Tosca á la náutica, y le dividió eu seis libros, ex-
« pircando en los cinco primeros wavy sucintamente, bajo la 
«denominación de Arquiteetura naval, las varias clases de 
«embarcaciones que se conocían, y las piezas ó parles de 
«que consta su fábrica, y con alguna mas extension la l eó -
« rica y práctica del pilotage ó arte de navegar. E n esta parte 
« recopiló el iratado del P. Dechales, y la hidrografía del 
« P. Fournier, así como en el libro 6." qne destinó á la táu-
« l i ca , se aprovechó del Arle de las armadas del P. Hoste, 
« único qne se conocía enlónces de esta materia. Todos es-
« los tratados están resumidos con mucho juicio y claridad, 
« y para ello abundan las dcíiciones de (odas las voces téc-
« nicas de marina ; pero como el P. Tosca no era facultativo 
a ó perito en estas ciencias, ni estaba acostumbrado at len-
R guaje marino, tuvo que adoptar algunos términos de las 
« obras francesas que extractaba „ sin conocer las correspon-
« delicias castellanas que eran «snales entre ios construcío-
« res y marineros españoles. Así es que en la arquitectura 
« naval introdujo la palabra francesa estambor por la casle-
« llana codaste , y en la táctica línea de piwsprcs por linea de 
« bolina. Cuando se fundó la real Academia española en 
« 17 (3 , hallaron sus primeros individuos estas palabras 
« usadas por Tosca, y con su autoridad las consignaron en 
« s u Dicccionario, hasta que con mayor exáme» y maduro 
« acuerdo se suprimieron en las últimas ediciones qne de él 
se han publicado." 

Las demás obras del P. Tosca son : 
2 ,° Compendium mathematievm; ms., reducido ádar r a 

zón de las proposiciones que babia de defender un discípulo 
suyo, y á satisfacer las dificultades que podían proponerse; 
en cuyo compendio abrevió el curso matemático del Sabo-
yano Claudio Francisco Slillet Dechules. 
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3.° Experimenia physico-mathcmátua ex divertis aucío-
ribus collecta ad scient'ue naturalis lucrum. Ms. en i . " 

A." Geometria elemenloris práctica el speculaiiva f/c-
mentorum geometricorum Euclidis. Sex primos libros, tindeci-
mum in super, ei duodecimum comprehendem , ac facillimis 
demonsírafioniíms illuttraim. Ms. en fol. 

5. ° Apparatus philosophicus, sive encidoptedia omnium 
scientiarum de scibili in commun'i perlractans. Ms. fol. 

6. ° Flores malhematici ad memorun juvamen , aique tn«fi-
íís oblectamentum, ex vasthsimis matheseos vWidarih collec-
í í , el in breve fascicalum redaeli, Ms. en 8.° 

7. " Physicce, id est entis corporei, philosophie tractatus 
terl'ms physico-malhematicus de motu locali, in qito omnia 
qü(B ad motum iiaturaicm, violen turn, el mix turn spectant 
jux la principia physica et mathematica declarantut\ Ms. en 4." 

8. ° Tractatus de metheoris. Ms. en 8,° 
Este tratado lo escribió primero en caslellano. Dcbia 

formar parte de su compendio filosófico que había inlenladu 
escribir en castellano, y que después por instancias impor
tunas de algunos escribió en latin. Este compendio está re
dactado con claridad y solidez, sin dejarse arrastrar de las 
preocupaciones de la antigüedad ni de los albugos de las 
novedades modernas, como dice 1). Gregorio Mayans. 

9. ° Tractatus de stalica. Ms. en 8.° 
10. SAber de tribus superioribus planelis Saturno, Jove, 

et Marte. Ms. en 8.° 
11. Liber secundus de Sole: en 8.° Ms. 
12. Matheseos prolegomena gevmetrica práctica , el spe-

culaliva, el Archimedis selecta. Ms. en 8.° 
Y dictó á los académicos que acudian á su cuarto los 

tratados siguientes: 
13. Tratado de la arquiteclura militar ó fortificación 

moderna, en que se enseña á fortalecer cualquiera jo/asa, dis
poner el asedio y su defensa. E n 8.° 
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14. Tratado físico-matemático de la catóptrica, ó arte 
anacámptica: en 8.° 

15. Tratado fisico-malemálico de la íittfpfrica, ó arte 
anacíásíica ó mesôptica: en 8.° 

. 16. Tratado de la música especulativa y práctica: en 8.° 
17. Un libro en folio donde estaban empezadas diferen

tes obras de matemática y oíras ciencias y curiosidades.— 
Todas las obras desde el núm. 3 , con oirás expresadas por 
Ximeno, las dejó el P. Tosca á un discípulo snyo, y por 
muerte de este, pasaron en 1764 al archivo de la congre
gación en eiimpümienlo de lo que el P. había dispuesto, se-
g-nii afirma Fuslér. 

DON TOMAS MANUEL VILLANOVA MUÑOZ * POVANOS, na
tural del lugar deVigastro, cerca de Orihuela, nació en 18 
de setiembre 1737; esludió en la universidad de Valencia: 
viajó dos años por países extranjeros, codicioso de saber: fué 
socio de mérito de la Real academia médica matritense, y 
socio del colegio de medicina de Madrid. Regentó en dicha 
universidad la cáledra de esta profesión desde el año 1787 
hasta 5 de setiembre 1802 en que falleció, según Fustér, con 
mas extension en su Biblioteca valenciana, tom. 2 .° , pági 
na 247 á 351, expresando además las diversas obras que 
escribió , y entre ellas las siguientes: 

' 7Vi6/a para saber lodos los dias del año á que hora y mi 
nutos sale el sol y se pone en Valencia. Imp. allí por José 
Esteban Oolz, 1768. 

Discurso sobre un nuevo método fácil y expedito de de
mostrar las proposiciones matemáticas fundadas en proporcio
nalidad, por iManucl Muñoz. Vigastro {Anagrama suyo). Va
lencia, por Francisco Burguete, 1782: en 4 .° 

Curso del nuevo planeta líerschel, según se observará 
desde Valencia en el uño 1786, ilustrado con otras muchas 
observaciones astronómicas, y modo de reducirlas á otros liem-
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pos y tugares: sw an (or Manuel Muñoz de Vigaslro. Viilcncía, 
por José y Tomás tic Orga. 1785 : 8.° mayor. 

Modo fácil de observar el 'planeta Hrr&chei en m movi
miento del ano 1788, con oíros varias observacionn aslrnnó-
micas, lodo manifeslado con nn mapa celeste muy puntual y 
acomodado á cualquier tugar, sin distinción de meridianos vi 
latitudes, por D. Manuel Muñoz y Payanas. Valencia, por v\ 
mismo. 1787: en 8.° mayor. 

Explicación de las calendarios español y francés, y de 
la reducción mutua de sus fechas, por />. í'otiuís Vitfauovu, 
médico. Valencia, por D. Benito Monfort. 1800, en 4.° 

Manuscritos que existían en poder de su liijo 1). Tomás 
Villanova y EiUraigües. 

Tratado de malemádcas, en 4 .° 
J)e ¡a cuadratura del circulo. 

Discurso sobre la práctica del mas y del menos en el úf-

(jebra. 
Carla á un amigo en que se examina y reprueba por el 

modo mas fácil que se ha podido, la resolución del célebre pie 
btema de la duplicación del cubo, que í). Juan dr Gusano y 
el Hilero dió en el apéndice de la ANTOUCIIA SIATKMÀTICA. 

Catálogo de las estrellas fijas, labia delas declinaciones 
de la eclíptica de 10 en 10 segundos, supuesta ta máxima 
23 tercios, y cuestiones, astronómicas resuellas por trigonome
tria : en 4.0 mayor. 

Varios fragmentos de astronomia, y entre cílos mia 
carta, bajo el nombre de Domingo Polo estudiante, á los 
diaristas de Valencia, corrigiéndoles sus Afecciones astro
nómicas* 

Varios cálculos sobre la posición, movimiento ele. de v a 
rios planetas, y espccialmcnle de Ilerschel, con muchas tablas 
sobre este. 

Cálculos, cómputos y tablas de las estrellas fijas. 
Cáínilos Htofiis ¡unarh jnxta tabulas Landii. 
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Tablas de fa refracción -para las aliaras verdaderas y apá
renles. 

Tabla de las diferencias ascensionales, y de las respecti
vas de Paris y Valencia, tanto en grados como en tiempo. 

Tabla de las amplitudes ortivas para todos los grados po
sibles de declinación en la latitud de Valencia. 

Tabla de los arcos semidiurnos para iodos los grados po
sibles de dectinacton en la (atitttd de Valencia. 

l'abla de diferencias ascencionales hasta 36 de declinación 
para la altura de polo de Paris y Valencia, con su mutua 
diferencia, y reducción de esta en tiempo. 

TOMÉ CANO, capitán ordinario del rey, natural de las 
islas de Canarias, y diputado de la universidad de marean
tes en Sevilla. Después de haber navegado 54 añ-is, com
puso de orden de los Consejos de España é Indias la obra 
que infitulíi: 

Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra 
y marchantes , con las reglas de arquearlas, reducido á toda 
cuenta y medida, y en grande utilidad de la navegación; d i 
rigido á D. Diego Brocliero de Anaya. Sevilla. 1611, en 4.° 
— Está en forma de diálogo, entre Tomé, Gaspar y L e o 
nardo; y á la pág. 44 se lamenta de la decadencia á que 
había llegado ta marina española, que en 1586 tenia mas 
de mil naves de alto bordo. Comprende una declaración de 
voces náuticas, como está dicho en mi Discurso, ó prólogo 
al Diccionario inarilimo español, pj'ig. VÍII. Y hacen men
ción de la obra de Cano, principalmente, Viera y Clavijo 
en A'oíicias de la historia general de las islas Canarias, l i 
bro X I X , torn. 4 . ° , pág. 533; y á la ligera Pinelo, Epit. de 
Jiibliol. pág. 152; su continuador, tom, 2 . ° , col. 1086; 
Huerta, Bib. mil. españ., pág. 119; y D . Nic. Antonio. 
Bib. hisp. nova, tom. 2.°, pág. 299. 

Escribió lambien: Parecer sobre el viage que los Nodales 
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ilian á hacer à los estrechos de MagaUáacs y Le-Maire. — lis
taba original, sin fecha en I . Sev., y hay copia en el De
pósito hidrográfico, lom. 20 de Mss. 

V¿ase DON CASIMIRO GOMEZ OKTKGA. 

TOMÉ HERNANDEZ , natural de Badajoz: 
Declaración muy puntual que hizo al Vi rey I) . Francisco 

de Borja , Príncipe de Esquiladle, de las pohlaciones del 
estrecho de Magallanes hechas por Pedro Sarmiento, y sn 
desolación con el título de: 

Maravillosa declaración hecha en L'ma en 21 de marzo 
de 1620 por Jome Hernandez, natural de Badajoz, soldado 
de los que fueron el año de 1881 de los reinos de Kspaña en 
la armada de Diego Flores á la población y fortificación det 
estrecho de Magallánes. E n ella refiere muy por menor el 
suceso de la dicha armada desde su primera salida del 
puerto de Sanlúcar y del de los 380 hombres que desem
barcó Hiego de la Rivera , dentro del mismo estrecho en los 
dos años y medio que permaneció en ól el dicho Tomé Her
nandez , al cabo de los cuales, no habiendo quedado vivos 
mas de 16 hombres y 3 mngeres, descubrieron la armada del 
genera! Tomás Candik, inylós, compuesta de 3 navios, que 
entraba por el estrecho, y habiendo ido á reconocerlos s i 
guiendo al batel con qne iban costeando los ingleses se des
embocó en 61T y le condujeron á la Capitana , cuyo general, 
aunque le prometió esperaria los demás españoles que que
daban en tierra, y á este fin se les envió á llamar con un 
compañero del mismo Tomé Hernandez, sin haberle verifi
cado, se hizo á la vela por aprovechar el buen tiempo que 
sobrevino y pasó á la ciudad de San Vclipe: de allí habiendo 
hecho él aguada y lena y embarcado 6 piezas de artillería 
que hallaron . continuaron su viaje, y á los ocho dias desem
bocó en el mar del Sur , y yendo en demanda del puerto de 
Valparaiso fueron á reconocer el de Quintero donde saltaron 
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en tierra pára hacer aguada, y se huyó el declaranle. Hace 
igualmenfe una muy circunstanciada descripción de loda la 
tierra del estrecho, sus frutos, rios, puertos, calas, y de 
la altura de sus bocas del Norte y Sur: de la navegación 
que hicieron por él los ingleses, y con qué vientos: de su 
mayor angostura, anchura y lali lud: de los tiempos que 
corren; del color, estatura y modo de vestir de sus natu
rales, sus poblaciones y mantenimientos.—Ms. foi. en la 
librería de C a r e t a .— " Una copia de esle Ms. , al parecer 
de principios del siglo X V I I , poseia el teniente general don 
Eugenio de Alvarado, marqués de Tabalosos, y de ella sacó 
1). Bcrnardo de Iriarte la que publicó como por Apéndice al 
fin del Viaje de Pedro Sarmiento de Gamboa en 1768." — 
Así dice el mismo Barcia , continuador dei Epit . de Bibl. de 
Pinelo, 1.1 .'\col. 068: Hállase copia teslimoniada en I . Sev,, 
en el legajo rotulado: Caries, consit/ías t/ oíros etc. , y hay 
copia en el Dep, Iiidr., lom. 20 de Mss. 

DON T O H C U A T O Tomo DELA RIVA: famoso profesor 
de primeras leiras, escribió varias obras de primera educa
ción, y entre ellas: 

Tratado de aritmélica; que se anunció en el /diario de 
avisos, de Madrid, del 28 de marzo de Í 8 4 3 . 

DON TRISTAN DE LUNA Y ARKLLANO , gobernador de la 
Florida: 

Carta á S. M. con fecha en la bahía Fi l ipina, á 24 de se
tiembre 1559, dando cuenta de la tempestad que sobrevino en 
aquel puerto, y los daños que hizo en $u armada. 

Manorial que dió al rey año 1561, dando cuenta del su
ceso de su jornada â la Florida. 

Hay copia de ambos documentos en el lom. 14 de la 
Colección de Mss. del Dep. hidr.; y los originales estaban on 
Sev., el 1.° en el leg. 4.° de descripciones y poblaciones, y 
el 2.0 en el leg. 44 de Pleitos del Consejo. 

-j-aiggíB-c 
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ÜLOEUICO ZAMOREXSE: 
*' Cosmogrn/iit ij compendio dd avie (íc navegar. Scviiln, 

1098. 4 . °—Lasor , lum. 2 .° , fol. 573, = Dí(:clo el conlinua-
tlor del E$Ü. de llib, <Ic P ínc lo , tom. 2 .° , col. 1009. No 
sabemos quien sea esle Ultlerico Zamorcnse; pero la analo
gía del nombre y la identidad del título de la olira nos hace 
sospechar sea una edición de la Cosmografia y com-pendío 
del Arte de navegar de Rodrigo Zamorano de cjue se lia l e 
cho mención en su artículo. 
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V A L E N T I N FOUXANDBZ ALBHAS, escudero de la reina 

Doña Leonor de Portugal: 
Tradução da jornada da índia de M. Paulo Véneto. L i s 

boa , 1562.~Pinolo , Epü. de fíib., pág. 4 ; su adicionador 
Barcia, lom. i .0, col. 17; y D. N. Antonio, Bib. Jiisp. nova, 
tom. 2 . ° , pAg. 320. 

V A L E N T I N »B SÁA , natural de Lisboa, cosmógrafo 
mayor de Portugal, peritísimo en esta facultad como en to
das las matemáticas, y de quien hacen honrosa memoria 
Joan. Soar. de Brito Tkealro Lusit . , fÀtlcr., lit. V , núm. 2, 
y Joan Franco Barreto, liib. por tug. Ms. — Publicó: 

Regimiento da navegação, em que se comtem hum breve 
summario dos prtncipaes circuios da esfera material, regras 
para se conhocer a altura do polo , sol e estrellas; como se de
vem fazer as derrotas de hum lugar a outro , como se conho-
cerá a variação da agulha, e se dará ô resguardo. Lisboa, por 
Pedro Crasbceck , 1 6 2 i , 4.0 

Avertencias sobre o iiistrumcn/o de navegar do sol, que 
inventó Juan Pereira Cortereal , general de la armada y del 
consejo del rey, el cual por ocho veces pasó la carrera de la 
India oriental y Indias occidentales, de donde dió muchas 
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noticias para los que navegasen por el mar océano y el in 
dico. Lisboa, I f i iO, según dice Joan Franco Bárrelo. = Así 
se expresa Barbosa, Bib. lusit. lom. 3.° , pág. 7 6 9 , aña
diendo que no sabe si estas Advertencias son diferente obra 
del Regimento da navegação. Del cual, aunque puede ser equi
vocada mutación de figuras, Huerta en su fíib. mH. esjja»., 
pág. 119, pone imp. en 1602: I ) . Nic. Ant. /ft.'-, hisp. nova, 
lom. 2 . ° , pág. 320 , dejó en duda el año , y Barcia en su 
Epitome de fíib. de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1173. 

V A L E R I O FORTÚNIO DE AGREDA, nalural de Z a r a 
goza, hijo del Dr. Pedro de Agreda y de Doña Gerónima 
Sauz; vivia á principios del siglo 17, y fué doclo en la 
poesía, aslronomía y matemáticas, de que dejó diversas 
Jíemorias, escribiendo: 

Algunos papeles de «smifos de fisfroím/ta. — LaUssa , E s -
crit. arag., lom. 2 0, pág, 103. 

DON V A L E R I O VKRVKDEL , natural de Zaragoza, con
tador mayor del conde de Aguilar. Escribió: 

E l contador moderno, t> sra práctica moderna de conta
dores . . . f̂odo de liquidar la renta de censos, juros, etc., y 
hallar los capitales, precios y réditos, citando estos no $e 
hallan expresos. Imp. en Madrid por Antonio Sanz , 1734 Í 
en 4 .° , con planos y tablas, en 136 págs. = Latassa, Biblio
teca nueva de Escrit. arag., lom. 4.6, pág. 480. 

VASCO FRRSÍANDBZ CESAR.—Véase MANUEL MON-
TRIRO. 

VASCO BE GAMA: Esle experimentado é ilustre marino, 
elejido por el rey D. Manuel de Portugal para llevar á cabo 
la intentada exploración sobre el Sur del continente del 
Africa, fué el que doblando con tres bajeles el Cabo de Buena 
Esperanza, verificó con gloria y utilidad de su pais las no-
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lidias y conjeturas sobre la Abisinia y el nutr de las índias, 
con las cuales abrió nna nueva via tie comunicación por el 
Océano. Nombrado almirante de las Indias, obtuvo ade
mas* {después de su segunda expedición), para sí y sus 
descendientes, el condado de Vidigueira. Fué también fruto 
de aquella grande expedición la 

llelacion -le su navegación y viaje á la India el año 1497: 
en portugués. — Pinelo, Epitome de Bibliol., pág. 7 , y su 
continuador Barcia, tomo I.0, col. 20. 

Véase LUIS CAMOENS. 

VECINOS DH CUBAGUA: 
Carta á S. M . , con fecha en la isla Margarita, adonde se 

pasaron en 4 de marzo de i 544 ; dando cuenta de la agre
sión de cinco naos francesas, que en julio de 4 3 , roboro» y 
quemaron la ciudad de la isla de Cubagua.—Estaba en Se 
villa, leg. 7.° de Carias de Indias. 

VECINOS DIÍ SANTA MAMA DB LOS REMiiDios,on Cabo 
de la Vela: 

Caria con fecha 5 de enero 1 Sí-5, comunicando el robo he-
cito all í por. 6 buques cosarios franceses, en octubre de 1544, 
de cinco naos y caravelas, sin que consiguiesen invadir y 
saquear ta ciudad, por la resistencia que hallaron en el ve
cindario, el cual en el misino año habia sido ya robado, y 
tuvo que refugiarse al pueblo de la Laguna de San Juan de 
la (iranjería de las Perlas, en el rio Hacha. =Estaba en Se
villa, leg. 8.° de Carias de Indias. 

VIC1ÍNCIO DK NÁPOLES, piloto, fué en la armada del 
general Saavedra con plaza de maestre de la nao San Cris 
tóbal , segnn lo dice el señor Cean Bermudez en su Ms. de 
Noticias sacadas del archivo de Indias de Sevilla, pág. 37, 
aunque acaso padeció equivocación.—Escribió: 
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lieiacion presenlada en Madrid, año to34, soft re /oí 
stícesos de la armada dei general Alvaro de Saavedra , que 
salió en 1526 , de las cosías occidentales de :\ueva-España al 
ilcscwftrimicnto de las islas del Maluca, y à saber la suerle de 
las armadas que habían ido á ellas, á cargo de. Hernando de 
Magallánrs, comeyidador Loaisa y Sebastian Caboto.—Hallá
base en l . Sev., !cg. 1,0 de Paptlei de Maluco, desde i;>l9 
á 1S47; y está publicada en el lom. 5.° de nuestra Colec
ción, de Viajes y descubrimientoss pags. 4-76 á 480. Por cuyo 
documento se ve que Vicencio de Nápoles no era (al piló
lo , á lo menos por entonces; pues dice ( pá{,r. 477, lín. íi.* 
y 6 .*} : se nos murió el piloto, y quedamos sin ytiloto y sin 
hombre que supiese tomar el altura. Tampoco aparece que 
en este viaje fuese maestre de nao; ni cu él, ninguna de las 
tres que iban se llamaba San Cristóbal, romo so ve en la 
pag, 95 del citado 5.° lomo. 

V1CENC10 PLACCIO.—Véase V I C E N T E PLACIÓ. 

DON V I C E N T E Doz, general de marina: 
Habiendo observado en Californias con 1). Salvador de 

Medina el paso de Venus por el disco del sol en el año 1769, 
determinó la longitud de la misión de San José ; tpie en 
1791 sirvió de comparación en las observaciones hedías allí 
por ios oliciales de la expedición de Malaspina.=«JlfcmoríaJ! 
del Dep. hldr., lom. 1.°, Mem. 2.*,. pág. X X V I I de la I n 
troducción, y OS de la Memoria. 

V I C E N T E ESTÉ VES , natural de Jerez de la FroiUcra. 
avecindado en la Jamaica: 

lieiacion de los robos que los cosarios franceses hacían en 
las Indias: la dio en Madrid á 11 de octubre 1571; habiendo 
sido apresado en una fragata suya, dentro de la había de 
Conil, cosía de Campccbe, por una pinaza francesa, v le 

n 48 
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llevaron á Normandia. =Hal lábase original en 1. Sev., y hay 
copia en el Dep.1 hidr., tom. 2o de Mss. 

FRAY V I C E N T E FERRER , franciscano: 
''Tratado de la astrologia contra los judiciários: de los 

relojes: delas cosas matemáticas: lunario-perpeluo. Ms. según 
F r , Juan de San Antonio, Biblioteca universal franciscana, 
fol. 138, tom. 3.0" = E1 continuador del Epitome de Bib. de 
Pinelo, ton). .2.°; fol. MCCX, col. 1.a 

DON V I C E N T E GAUCÍA DE LA HUERTA, oficial primero 
de la biblioteca Real, ó individuo de las academias Española 
y de la Historia. Nació en la villa de Zafra , provincia de 
Extremadura, á '9¿de marzo 1734, y en 12 le bautizó el 
doctor D. Juan Guerra, racionero y cura de la colegial de 
dicha villa. Fueron'sus padres O.Juan Francisco de la 
Huerta y Doña María Muñoz. Estudió en Salamanca; pero 
antes de concluir sus estudios, la amistad de un alto protec
tor le trajo á Madrid, donde muy pronto adquirió gran nom
bradla por sus composiciones poéticas, entre las cuales la 
tragedia la Baqucl fué la que se eslimó por la mejor de sus 
obfas. Parece, que de resultas de ciertas conmociones popu
lares que hubo en Madrid á principios del reinado de C a r 
los 111 le confinaron á Oran; pero aclarada su inocencia, 
volvió á esta villa, añadiendo aquella desgracia algún lustre 
á su talento, y celebridad á su nombre. Su carácter tenaz, 
fuerte y altanero le atrajo una multitud de contradicciones, 
de críticas y de pesadumbres, hasta que falleció en esta corte 
el lunes 12 de marzo de 1787, y fué enterrado el dia s i 
guiente. Escribió, por lo que hace á la presente obra: 

Biblioteca militar española.— Madrid. Por Antonio Pe
rez de Soto, impresor de los reinos etc. Año MDCCLX en 8." 
con 129 págs. sin contar las de portada , licencias etc., y 
comprendidas las 5S primeras qne ocupa su Discurso sobre la 



utilidad del arle <le la guerra, y luego signo una lista alfa-
bélica de los autores españoles que han escrito de Fortifica
ción, Artillería, Náutica, Conslruccion y demás pertene-
cieute á la milicia de tierra y mar, con expresión de las 
obras de cada uno. Parece que después la habia aumentado 
mucho, y que pensaba publicarla con mayor extensión. 

Principia el Discurso asegurando que la milicia es la he
rencia de los nobles, y probándolo con la historia antigua y 
los ilustres personajes que brillaron en esta carrera: pasa á 
considerarla como un arte, cuyo conocimiento se adquiere 
á costa de mucho estudio y aplicación, por lo cual los grie
gos establecieron en sus repúblicas academias donde públ i 
camente se enseñaba el arle de la guerra; y combate, por 
consiguiente, como producción de la ignorancia y torpeza, 
la opinion de que para ser soldado basta solo el valor y la 
subordinación. Confiesa que el cspíiilu y corazón son un 
gran requisito para la milicia ; pero si no van gobernados 
del arte, y moderados de la prudencia, lodo será atropella-
miento y perdición; porque al hombre, en cuanto sol(íado) 
]e constituyen dos principios fundamentales, que sonarle y 
valor; el primero como dependiente del entendimiento, y el 
segundo de la flinmíiliílüíí que nos asemeja á los brutos; de 
donde deduce la excelencia del arle militar , así como su im
portancia , de los sucesos de las guerras de los romanos con 
los antiguos germanos y cón los galos , de que refiere algu
nos ejemplos: no vitupera por eso el valor tan esencial èn 
el soldado, sino solamente aquel valor indís'créto- é igno
rante del arle de la guerra. Considera luego á esta dividida 
en guerra de campaña y guerra de sitios; y expone la ins
trucción especulativa y práctica que una y otra necesitan, y 
*os vastos conocimientos de que ha de estar adornado'un 
general, no siendo el menor el de la índole , carácter y genio 
de su nación y de los enemigos. " L a guerra (dice desde 
" p á g . 33) se hace en tierra ó en mar. Por lanío debe ^ 
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« buen general tener noticia exacta de los mares y paises en 
« qne hace la guerra. Si es en tierra, debe estar instruido 
« muy por menor de su clima, los rios que la bañan, mon-
« tes, vegas, pasos cortados, desfiladeros, y, finalmente, de 
« todo el plan del pais. Si es mar, debe saber la altura en 
« que se halla, la dislancia de la tierra , los escolios, bancos, 
« corrientes , vientos que reinan en aquellos mares, Jas ina-
,« reas, y otras cosas necesarias. Uno y otro se sabe con la 
« cosmografía y náutica, que son dos requisitos de grande 
«importancia para un soldado, y sin los cuales no merece 
« e l nombre de la!. — También debe tener el buen soldado 
« conocimiento de la astronomía, para saber las lunaciones, 
« y valerse de las muchas ventajas que ofrece esta facultad. 
« —Por no saber náutica se han perdido y frustado muchas 
« empresas. E l año pasado intentaron los ingleses un desem-
• barco en las costas de Francia; y habiendo saltado la gente 
« e n tierra, no pudieron conseguir su intento, pues habien-
« do trocado las mareas y lomado la alta por la baja, se 
« vieron cortados por unos esteros ó lagunazos que estaban 
o henchidos por ser pleamar: vergonzoso defecto en un ge-
« neral, y mas vergonzoso en una nación en que la navega-
«c iones lá tan floreciente." , 

Gomo se obra en la guerra á pie y á caballo, reÜexiona 
sobre las diferentes formaciones y movimientos de la.caba-
líer/a é infantería, y sobre el conocimiento que debe tener 
el general, no solo de estas diferentes maniobras, sino de 
las que usaron las. naciones antiguas y usan las modernas. 
También estima no menos útil el arle de la Ginela y de pe
lear á caballo; la formación de un campo , á cuya operación 
daban los romanos el nombre de castrametación , para la cual 
son necesarios los mismos princípios que para el conoci
miento de la fortificación y arquitectura militar. 

Como en el dia son las armas mas comunes las de fuego, 
y las principales entre ellas el cañón y el morlero , son pre-
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ciâos los conocimienlos matemáticos, pertenecientes á este 
ramo dei arte de la guerra, qne se llama Tormentaria, y no 
dejarán de ser útiles y de grau adorno á un buen general 
los de las máquinas é instrumentos de que usaron los anti
guos , y la lectura de los escritores que han tratado de la 
milicia antigua f tales como Juslo Lipsio, Salmasio y Carlos 
de Aquino. 

Entra el autor á considerar ía conduela y estudio de un 
general en el asedio y defensa de una plaza, y prueba la ne
cesidad de que esté instruido en la fortificación y arquitec
tura militar, y para ello muy fundamentalmente en las ma
temáticas, porque estas son el pie y cimiento principal del 
arte de la guerra. Así han sido eminentes en ellas todos los 
grandes generales de los úllimos siglos , y entre ellos el ma
riscal de Saxe, famoso capitán y la admiración de su tiempo, 
pues á los últimos años de su vida estudiaba las malemáticas 
como si fuera mozo de 20 años. 

Llega á tratar de las exlratagemas, invenciones y órde
nes extraordinarias que componen la parte del arte de la 
guerra, que llaman ardid militar; y aunque en ella tiene 
mucha parte la organización del hombre y su enlcndimienlo, 
aconseja como de conocida utilidad el estudio de las histo
rias de las antiguas monarquías ó imperios , observando en 
ellas el carácter y conducta de sus generales. Por esta r a 
zón cree muy útiles las traducciones de tales historias, es
pecialmente las griegas y latinas; pero es de parecer que 
el soldado debe estudiar principalmente en los libros de sü 
idioma (aunque sin omitir la lectura de los excelentes que 
tienen los extranjeros de esta facultad), porque en ninguna 
parle habrá mas copia de libros y mejores que en España, 
especialmente desde Cárlos V á Carlos I I , aunque posterior
mente no han fallado buenos generales y escritores, como 
lo acreditan las Reflexiones militares del marqués de Santa 
Cruz de Marcenado, celebradas por toda Europa. Concluye 
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el autor su Discurso nianil'eslamlo que su ¡dea ha sido (fue 
los buenos soldados puedan buscar por esta Biblioteca mili
tar los buenos libros que necesilaren para aprovechar en su 
profesión, sin recurrir á los extranjeros: que aunque su 
carrera no es militar, le movió á escribir el ver lan aban
donada un arle tan noble, y que aun los mismos que signen 
la guerra la miran con desprecio. Parólele necesario que 
otro mas inteligente hiciera un examen crilieo de los auto-
ves que comprende su obra, extractándolos uno por uno, 
para que así tuviera el estudioso mas prontas y claras las 
noticias de aquellos acreditados autores que mas necesite 
para su insírucoion. 

Al fin de la obra (pág. 127) cita como muestra nueve 
escritores, entre los muchos de esla arlo, hispano-árabes, 
sacados de la liiblioteca aràbico-hhfana que estaba impri
miendo el erudito JD. Miguel Casiri , quien le habia comuni
cado estas noticias con toda franqueza, advirliendo.que pa
sarán de 200 las obras arábigas escritas sobre esta materia» 
que incluye en su citada liiblioteca, ya traducidas, ya ex
tractadas. 

t)e las obras poéticas de Hueiia, ó sea de las mas de 
ellas, tenemos larga y honrosa nolicia en Sempere, J?scr¿-
(ores del reinado de Carlos I I I , tom. 3 .° , págs. 102 á 122; 
y de todas un exacto y erudito juicio de nuestro docto 
amigo I). Manuel José Quintana, publicado en el art. 3 .° 
de su Introducción á la poesía castellana del siglo X V I l l . 
Pero solamente hacen á nueslro objeío; 

Endecasílabos que con motivo del bombardeo de Argel eje
cutado de urden del Rey nuestro señor por el teniente general 
de la Ileal armada el Excmo. Sr . D. Antonio Barceló en el 
•presente mes de agosto de 1783, escribió D, V. G. de la I I . 
Imp. en Madrid por 1). Antonio Sancha , ano 1783. Un fo
lleto en 4.° de 14 págs. , y al lin un souelo en elogio de 
aqnel general con el mismo motivo. Ilustró la primera CÜIJIT 
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posición con algunas uolas erudüas sobre los antiguos nom
bres de varios lugares de las cosías de España y de África; 
y ambas las reimprimió, desde la páç. 238 á la 250, en la 
edición que hizo de sus Poesias en Madrid, por Pantaleon 
Aznar, año 1786 , en un lomo en 8.° 

Elogio del Exemo. Sr. D. Ântonio fíarceló, con motivo 
de la expedición contra Argel en julio de 17S4.=No ha
biendo podido obligar á los argelinos á hacer la paz con 
España, á pesar del daño que hicieron las bombas en la 
ciudad, en la empresa del año anterior, se dispuso repe
lida con mayores fuerzas en el siguiente; pero les cogió 
prevenidos con gran número de lanchas cañoneras, que 
batiéndose con las nuestras á larga distancia de la costa, no 
dejaron acercar las bombarderas españolas lo necesario para 
que las bombas entrasen en la ciudad, y solo algunas lle
garon á la dársena ó puerto formado entre el pueblo y un 
fuerte y estendido murallon que se avanza hacia la mar, se
gún nos informaron en el mismo Argel, cuando en 178íi 
estuvimos allí para tratar de la paz, que fué la primera que 
se ajustó entonces por el general 1). José de Mazarredo. 
Celebraba la real academia de San Fernando, en 17 de julio 
de dicho año 1784, junta pública para la distribución de 
premios, á tiempo que la expectación pública ansiaba saber 
el éxito de Sajornada de Argel: Huerta recitó en aquella 
sesión un romance en que vaticinaba los mas favorables re
sultados ; y aunque no fueron tales como él los deseaba, iio 
quiso desperdiciar los versos ya hechos, que ingirió en su 
Elogio romancesco, ni dejar de dar esta muestra de su pre
dilección al héroe balear, de quien era excesivamente apa
sionado. Este Elogio, que publicó enlónces suelto, en un 
folíelo en 4 .° é impreso el mismo año 84 en Madrid, lo in
cluyó también en la edición de sus Poesías de 1780, pági
nas' 157 á 174, con algunas notas curiosas, 
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V I C E N T E GOMZALKZ, capitán. 
Relación de lo que observó en el viaje que, de orden dd 

gobernador de la Florida Pero Menendez Márquez, hizo con 
2 lanchas y 50 soldados al reconocimiento del fuerte construi' 
do for los franceses en la costa de Santa Elena. Tiene al fm 
un breve discurso sobre fortificación (le la misma cosía. Debe 
ser de fines del siglo X V I ; eslaba en I . Sev., legajo de Pa-
jio/es í l i rmos , sin fecha , de la secretaría de Nueva-España, 
y hay copia en el Dep. hidr., tom. 14 de Mss. 

V I C E N T E DE LAGOS, natural de la ciudad de su apellido 
en el Algarbc. Navegó para las Indias, y escribió su jornada 
con el siguiente título: 

Nuveyaçaa desde Lisboa até as Judias orientaes. Ms,, se
gún Barbosa, Jlib. LusU., tom. 3.° , pág. 7 8 2 ; y añade el 
continuador de la Bib, de P i n d ó , torn, i.0, fol. 541 , co
lumna 4.a, que fué imp. en el Derrotero de Linschotcn, capi
tulo 5 , traducida en latin, de portugués. 

Doy V I C E N T E LAIMIZABAI., natural de la ciudad de 
San Sebastian, médico en ella y titular de la compañía de 
Caracas. Escribió: 

"Sobre las vir (tules dd sargazo contra el escorbuto; y 
« otra obra acerca de las enfermedades de la gente de mar"— 
Dicelo así el Dice, geogr. hisl. de la Academia de la Histo
ria , art. SAN S E B A S T I A N , tom. 2, pág. 345 , col. 1.* 

l)o.\ V I C E N T E ¡Uirr, mallorquín, sargento mayor é in
geniero, cronista de Mallorca, y muy erudito en todas le
tras. Escribió: 

Reloj astronómico y geográfico, castellano — Así lo dice 
el continuador del Epitome de ííib. de Vinelo, tom. 3.°, co
lumna 1437. 
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E l Principe en la guerra y en la paz, copiado de la vida 
del emperador Juslmíaiio. — Madrid, 1640, en 4." 

De solo Alphonsino m í i í u t o , si muí el de Diameim, el 
parallaxibus luminarium, semidiamelroque umbrat 'fernv 
cpisloíam et Exceli. Dom. Comilci» sfaÍJÜrm CaslUiat c( L c -
tjionis. Palma, imi>. por Pedro Guusp. 1649, 4." 

Cita eslas dos obras D. S\c. Ant., fíib. hisp. nova, to
mo %0, pág. 328. 

.¿n/uiíecíura militar. Mallorca, 1664. = Iíucrta, U i -
hlioleca mií. espaft., púg. 119; y Lucnxe, Catàí. de escrit. 
wtiíit. en sus Principios de Fortificación. 

Y según apmile de 1). José de Vargas Ponce, hace á 
Mut, sin decir de donde lo ha tomado, aulor de las: 

Observaciones astronómicas, y no dice mas. 

—Véase Dos P E D R O HURTADO DE MENDOZA. 

V I C E N T E PLACIÓ, luterano: 
" L a Atlântida descubierta, ó el primer descubrimiento 

« de las Indias Occidentales por Colon, en verso Efébico, 
« impreso en Hamburgo. 1659. 8. latin; 1669. i 2 . " = E Í 
continuador del Epítome de Hib. de Pinelo, tom. 2, col. 566. 

Parece será la misma obra de que hace mención D. Nic. 
Ant. B . h, nova, tom. 2 .° , pág. 386, en estos lérniinos: = 
VICENGIO PLACCIO , hamburgués: De navUjatione Chr'tstopliori 
Colutnbi. Poema. E n Amslcrdan, por Pct. íe Grand. ÍÜ69, 
en 12.° 

DON V I C E N T E REQUENO Y VIVBS , ex-jesuha, nació en 
la villa de Calatoras en Aragon , en 4- de julio de 1743. Fuó 
uno de los jesuilas que pasaron á Italia por la expulsion: 
miembro de varias academias y socio de mérito de la real 
sociedad aragonesa. Escribió varias obras, y entre ellas la 
intitulada: 

Principit progmi, perfecionc, perdita, é ristabitimenlo 
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deW antiqua arle di parlare da lungi in guerra, cavala da* 
Greet e da lío maní smf íor i , e accomodala á presentí buogni 
âella nostra milizia. Torino, J 7 9 0 : imp. por G . M. Briolo, 
en 8.° mavor. Dedicó esta obra al conde Morozzo, mayor 
«lo! regimicnlo de Susa ele. Consta, la prefación de X X I V 
págs . y la obra de 189, con cuatro láminas que manifiestan 
los modos de esta locución: puede considerarse como los 
principios elementales de la telegrafía, é instruye en cuanto 
griegos y romanos hicieron sobre lan importante invención. 
Tradújola al castellano D . Salvador Ximencz Coronado, di
rector del observatorio astronómico de Madrid; imp. por 
Ibarra en 179o, 8.° marquilla.—Lalassa, Escr i l . aragon. 
lom. 6.°, págs. 268 á 274; y antes Sempere, Escritores del 
reinado de Carlos I I I , págs. 7 y 8, habia dedicado al P. Re
sueno otro honorífico artículo con motivo de su Sayyi ml 
rislabilimcnto dell' antica arte de Greci ê de Romani Pittori, 
imp. en Venecia 1784; en que demostró la ventaja de pin
tar al cncausío ó con ceras desleídas, en lugar de pintar 
al óleo. 

DON V I C E N T E DE LOS Ríos , coronel de artillería, caba
llero del hábito de Santiago, académico de número de las 
reales Academias de la Historia, Española y de Buenas le
tras de Sevilla, y socio de la real sociedad económica Ma
tritense. Nació en Córdoba á fines del año. 1736, ó princi
pios del siguiente, y murió en Madrid á 2 de junio de 1779. 
Comenzó su carrera militar en el regimiento de dragones de 
Villaviciosa el 30 de agosto de 1757, y en 22 de junio 
de 1760 ascendió á subteniente del cuerpo de artillería, 
donde permaneció hasta su fallecimiento. Fué profesor de 
esta facultad en el colegio de Segovia: se halló durante 
la guerra de Portugal en el sitio y toma de Almeida el 
año 1762: obtuvo el título de caballero de la órden de San
tiago en 20 de febrero de 1779; v sus conocimientos cien-
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tilicos, su exíjuisila erudición, su buen gusto en lo lilera-
tura , y la elegancia y pureza de su eslilo, le hicieron digno 
de los elogios de lodos los cuerpos sabios de que fué indi
viduo, y del lugar preeminenfe y honorífico que eslos le 
han dado entre los escritores castellanos de nuestros tiem
pos. (Nav. Vida de edic. de 1819, nota 45 de la 
parte 11, págs. 557 y &8). 

Escribió entre otras obras, y por lo «[ue hace á la pre
sente Biblioteca: 

Discurso sobre los ilustres autores é inventores de arlillena 
ifue han florecido en España desde los Reyes católicos hasta 
el presente. Madrid, por Joaquin Ibarra. Año M D C C L X V U . 
— Un ionio en S." marquilla de 144 págs. 

Esta obrila, aunque compuesta siendo el anlor muy j o 
ven , la presentó ó dirigió á la Real Academia de la Histo
r ia ; la cual, habiéndola hecho examinar y enterada de la 
censura ó informe en junta de 30 de agosto de 1765, le 
concedió licencia de usarei título de académico en la impre
s ión , por juzgar la obra digna de darse al público. Así lo 
esl imó también muchos años después, cuando habiéndose 
hecho raros los ejemplares sueltos de esta primera edición, 
acordó se incluyese en el tomo 4.° de sus Memorias publi
cado el año 180o. Lástima es que no se hayan conservado 
las adiciones que el autor habia hecho á este Discurso y 
dejó inéditas cuando falleció. 

Con motivo de haber descubierto el barón de Zach {cor-
respond, aslronom. etc., vol. X L V , pág. 3C) que la inven
ción de los coheles á la congreve hecha en nuestro lierñpo, 
era tan antigua y tan española, como que trató de ella 
Luis Collado en su Manual de artillería impreso el año 1586, 
le remití en 31 de enero de 1826 un ejemplar del Discurso 
de Hios , que apreció mucho , y le dio á conocer en Europa, 
haciendo un resumen de los hombres ilustres que com
prende en dicho lorn. X L V , num. I I I , pág. 234. 
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/discurso para la apertura de la escuela de táctica de ar~ 
l'Ulcria, dicho en el real colegio militar de Segovia por el ca
pitán D. V. de los It . , teniente de la compañía de caballeros 
cadetes del Real cuerpo de artillería, académico de número y 
revisor de la Real Academia de la Hhtoria, supernumerario 
de ta Española, y de la de tíuenas letras de Sevilla, socio de 
erudición de la regia sociedad. Madrid, M D C C L X X U I . Por 
i ) . Joaquin Ibarra , impresor de cámara de S. M. 

Traló en este Discurso sobre la necesidad de la láctica 
de arlillería para desempeñar el servicio de S. MM no solo 
con el fin de corresponder á la honra y confianza que habia 
merecido al rey y á la benignidad de sus superiores al en
cargarle la enseñanza de aquella ciencia, sino para persua
dir á Jos jóvenes discípulos de las venlajas y gloria que de
bía resultarles de su aplicación y esmero, como un incen
tivo eficaz que les hiciese mas gustoso el trabajo, suave el 
estudio y agradables las vigilias. 

Instrucción militar cristiana , traducida del francés para 
uso de los caballeros cadetes del real colegio militar de Sego
via, por el capitán D. V. de los Ti.—Madrid , MDCCLXX1V. 
Vor U. Joaquin Ibarra, impresor de cámara de S. M. 

Con arreglo á lo prevenido en las ordenanzas de aquel 
colegio, donde se declara expresamente que el objeto prefe
rente en el gobierno y dirección de sus alumnos ha de ser 
el respeto á la religion y á la pureza de las costumbres, é 
interesándose en esto vivamente el religioso ánimo del rey 
(el Señor D. Carlos III ) , pareció muy oportuna para el me
jor logro de este fin la Intruccion cristiana que está insería 
en las Horas militares impresas en París el año 1771, A las 
ideas claras y sencillas que da de la religion, reúne sólidas 
y juiciosas máximas para el arreglo y conduela de los mi
litares, no solo en la línea moral, sino también en el trato 
y porte civil; lo que unido á la facilidad de su método y es
tilo, la hace sumamente aprcciable y propia para la educa-
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cion Je !os cadetes del colegio; y por lo mismo excitó el 
zelo de sus gefes y directores para disponer la Iraduccion de 
esta obra. 

E l concepto que merecieron sus obras, junto con el 
mérito contraído anteriormente en la carrera militar, v 
sus demás circunstancias recomendables, !e grangearon el 
aprecio y estimación d«l soberano, y tuvo la gloria de que 
S. M. se dignase manifestarlo, diciendo públicamente cuando 
supo el peligroso estado de su salud : sentiré que se muera, 
porque perderé un buen oficial. Perdieron con efecto el rey 
y la patria un buen soldado, y perdió la academia un ilus
tre miembro; pero vivirá elernamenle en su memoria. ( L a 
Academia Española en su prólogo á la gran edición del Qui
jote de 1780, pfig. X H I ) ; y allí mismo, tratando de que 
Rios se había propuesto hacer análisis de las demás obras 
de Cervantes, como lo había hecho del Quijote, añade; 
"pero cuando la Academia esperaba recoger estos nuevos 
«frutos de su bien cultivado ingenio, tuvo que llorar su 
« temprana muerte, igualmente que los demás iiuslres cuer-
« pos de que era individuo, y con particularidad el real 
« cuerpo de artillería, á quien dejó un monumento indele-
« ble de su amor y de su ciencia militar en la Táctica de a r -
« í i í /m'o , que trabajó con incesante desvelo, y concluyó 
« poco ánles de morir. Habla mas adelante de que su cons
oe tan te aplicación y anhelo por concluir cnanto ánles la 
» Táctica no le permitió acabar del lodo el análisis" (del 
Quijote). 

Sín embargo de esta aserción de la Academia, de haber 
concluida Ríos su Táctica poco ánfes de morir; al publicarse 
en 1784 el Tratado de artillería de D. Tomás de Moría, ca
pitán de aquel cuerpo, dijo este autor en su prólogo ( p á 
gina X X I I ) : " E l (Tratado) de artillería encargado princi-
« pálmenle al erudito y sabio oficial D- Vicente de los Uios, 
«estaba incorrecto é incompleto por sus ocupaciones y tem-
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H prana muerte; con cayo motivo, y el de ser obra mia mu-
« cha parle de é l , trabajada en sus ausencias , se me mandó 
«completarlo, corregirlo y uniformarlo. E l Tratado ha 
«perdido mucho en este Irueque; pero solo me locaba obe-
« decer." ¿ Y cómo pudo perder mucho en ese trueque un 
trabajo incorrecto é incompleto en corregirlo, completarlo 
y uniformar sus doctrinas? Quien haya leído las obras de 
Rios no habrá dejado de admirar su buena lóg ica , la preci
sion de sus razonamientos y su bello estilo; calidades que 
eran mas de esperar en una obra que le ocupaba con tanto 
afán, y que dejó concluida al tiempo de su falleeimienlo, 
segun dice la Academia; no siendo de creer que en los 
cinco años que mediaron desde 1779 á 1784 se hiciesen tan 
importantes adelantamientos en esta parte de la ciencia mi
litar, que pudiera contemplarse la obra de Rios como ran
cia, anticuada y envejecida. 

De otras obras de Ríos , aunque no sean de este lugar, 
nos parece por la grata memoria debida á su distinguido m é 
rito , hacer también , como de paso , alguna breve mención, 
á ejemplo de otro moderno escritor del mismo cuerpo. ( S a 
las, Mem. hist, de la artillería española, págs. 191 á 193; 
= l . a Vida de Miguel de Cervantes Saavedra: 2.a Memorias 
de la vida y escritos de D. Esteban Manuel de Villegas); 
3.a Análisis del QUIJOTE, Leyó en la Academia Española la 
primera de estas obras en el año 1773, y la tercera en 1776; 
y la Academia, juzgándolas escritas con buen gusto, selecta 
erudición y mucho juicio, acordó publicarlas al frente dela 
magnifica edición del QUIJOTE que dió á luz en 1780 , inser
tándose asimismo en las que repitió la Academia en 1782 
y 1787. (Véase Vida de Cervantes por Nav., parle I I , p á 
ginas 216 á '218 ). E n el año 1774, contrayéndonos á la se
gunda de estas dichas tres obras, publicó el señor Rios, im
presa en Madrid por D. Antonio de Sancha, la segunda 
edición de las Eróticas y traducción de Boecio (le D. Esteban 
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Manuel de Villegas (i) , añadiendo algunas poesías inédilas y 
las Memorias de la vida y escritos de tan ilustre poeta, es
critas con tanto juicio, erudición y exactitud que mereció 
el aprecio de los literatos de aquel tiempo, y especialmente 
del ilustrado ministro de Gracia y Jnslicia el Excmo. Señor 
I ) . Manuel de Roda y Arrieta , á quien dedicó esta obra; la 
cual consta de dos lomos en 8.° mayor : en el 1.0, después de 
la Dedicatoria y de dichas Memorias, se contienen las E r ó 
ticas ó todas las poesías de Villegas ; y en el 2.° la traduc
ción de los cinco libros de la Consolación (2} de Severino 
Boecio, habiendo sustituido á la vida de este, y á la Jicla-
cion breve de la vida del rey Teodorico que puso Villegas, 
algunas noticias extractadas de varios autores, y principal
mente de las historias literarias de Italia sobre la vida del 
autor y la edad en que floreció. 

V I C E N T E KODHIGUEZ, portugués y piloto mayor, que 
hizo dos viajes á la India oriental, el primero en el año 1568, 
y el otro en 1570, escribió: 

Roteiro da carreira da India, dos rumos porque se ha de 
governar em toda a viagem , e dos sinaes que em toda ella se 
achao, e em que paragem sao particulares, com as dijferenças 
da agulka. Ms. en 4.° que existia en la librería del conde 
de Redondo, v una copia en la del marqués de Abrantes; 
mereció esta obra la aprobación de los matemáticos mas cé-

(1) La primera edición de las Eróticas se hizo en Nájera (patria 
de Villegas] por el impresor Juan ele Mongas ton, y salió á principios 
de 1018, aunque el autorías liabia presentado para obtener las l i 
cencias necesarias en 1616 (cuando tenia 20 años de edad) según ia 
aprobación dada en Madrid á 23 de diciembre, la de Cristóbal de 
Mesa en 3 de enero de 1617, y la licencia dada por el Consejo en 19 
del propio enero: las erratas se corrigieron por el licenciado Murcia 
de la Llana á 13 de marzo 1618, y la tasa se firmó por Pedro Món
tenla yor del Mármol, en Madrid á 5 de abril inmediato. 

(2) La publicó Villegas en 1665, cuatro años ¡¡ntes de su lallcci-
miento , que fué en 3 de setiembre 1C69. 
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lebres, principalmente del P. Cristobal Bruno, j e su i la jy 
de ella hacen mención el P . Eusébio Nieremherg en la F t -
losofia curiosa, y Manuel de Figueiredo en su Hidroijrafia. 
^Barbosa , Bib. luútana, tom. 3.", pág. 787: cítaula tam
bién el continuador de la Bib. de Pinelo, tom. 2.°, co
lumna H 5 7 ; y D . Nic. Antonio, li. h. nova, tom. 2 . ° , p á 
gina 329; mas esle, después del nombre VICENTIUS RODRÍ
GUEZ añade " a c DIDACÜS ALPUONSUS ut videtur, 

« confecerunt simul." 
Otro ejemplar Ms. de dicho Derrotero existia en la b i 

blioteca Real de Madrid, sala de Mss., estante Jf códice 
en 4-.°, número 86, encuadernado en tafilete, fols. 147 
« 170; el cual empieza: "Partindo da cidade de Lisboa 
K para a India, he hon seguir a derrota da ilha da Madera 
« ou lo Porto-Santo etc." Y acaba: "porque avendo vista 
«de las , poderes saber novas certas da India onde está oui 
« zores para fazerdes vosso caminho, como virdes que seya 
maes cerviço de sua Majjeslade." Contiene también la nave
gación de Mozambique para la India: trata del movimiento 
de las aguas y variación de las agujas en aquellos mares; 
y , últimamente, de lo que han de hacer los pilotos cuyas 
naves no hubiesen para el 15 de julio montado el cabo de 
Buena-Esperanza, que entónces deben ir á la isla de San 
Lorenzo. — A la version en portugués de este Ms., y desdo 
el fol. 172, seguia la traducción al castellano, de que solo 
habia dos hojas y media, — Hay copia en el Dep. hidr,, 
tom. I.0 de Mss. 

V I C E N T E Uois: 
Dos Derroteros de la India Oriental, que cita en el SUYO 

Alejo de la M o l a ^ E l adicionador de la Bib. de Pinelo, 
tom. 2 . ° , col. 1088. 

DON V I C E N T E SANCIÍBÍ BOADO: 
/íisíníccioit ííesiiucu/a á las (ropas de infantería y coba-
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Ucria, y á /os oficiales qui' sirven en los puafos avanzados, 
recopilada de la que. Federico 11 dio á sus a ficta le» de caha-
Ueria, traducida del [ranch. Miiilriil: un toin. cu 8.", im
presa de órileii superior e» la imprenta Heal año ISOÍ. 

DON V I C E N T E SA.VCJIÜZ CKRQUKRO, brigadier <lo la a r 
mada, académico de mérito de la Academia Gadilana de 
nobles arles ele. Nació en el Ferro l , y p n n d | n ó su carrera 
on el cuerpo adminisli alivo de la armada en 1802; en 1808 
fué promovido á oíicial de la o.1 clase, y por real nom-
bramienlo de 5 de enero de 1810, pasó al de ingenieros en 
su mismo deparlamenlo de Cádiz. Kn marzo de 181 í i , por 
elección del general Kurílc, comandante en gefe de la ex
pedición destinada á Costa-firme, se emliarcó en clase de 
ayudante suyo y como ingeniero de la escuadra ó comboy : 
desplegó en lodos los lances, riesgos y operaciones su inte
ligencia y actividad como facultativo , y su valor y sereni
dad como militar: se encontró en el incendio del navio de 
su destino San Pedro Alcánlíiru, siendo uno de los tres le-
nieules de navio que permanecieron á bordo basta el último 
extremo, por lo que les alcanzó la explosion bailándose 
todavía á un tiro de piedra, y él fué herido en tina pierna. 
Habiendo pasado al ejército con el empleo de tenienle co
ronel, fué luego destinado en 1823 por real orden y bajo 
¡nslruccioucs del Excmo. Sr. I ) . José Layando, á la comisión 
bidrogràíica del reconocimie-nlo, siluacion y sonda de los 
bajos del Estrecho de Gibraltar para rectificar su caria ma-
rilima; la cual trazó, dibujando ademas un plano de T a 
rifa; cuyo trabajo fué apreciado por la superioridad. I n 
corporado nuevamente, en 1827, en el cuerpo de ingenie
ros de marina, y en su anterior clase de ingeniero ordina
rio, desempeñó comisiones de suma importancia. Kn 1830, 
obtuvo el pase á balallones de marina con el empleo de te
nienle coronel , y después el de çoinandantn del primer ba

tí V.) 
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tallón, sin que este nombramiento obstase al desempeño 
de diferentes comisiones facultativas, propias del arma y de 
su anterior carrera. E n febrero de 1843, fué nombrado 
director de las fundiciones de artillería para la marina en 
Sevilla; y en 3 de junio se le ascendió á brigadier con destino 
á los tercios navales, á los cuales no pasó por habérsele 
hecho al dia siguiente director de los cuerpos de construc
tores é hidráulicos; y, finalmente, en 1844 se le dio la di
rección del colegio naval que debia establecerse en la 
población de San Carlos, contigua á la ciudad de San F e r 
nando; dedicóse á la habilitación del edificio destinado á 
este objeto, y teniendo ya, á fines del mismo año, concluido 
lo mas difícil , se le confirió en propiedad la comandancia 
principal de aquella brigada de artillería. Una de las prin
cipales providencias que allí lomó fué la reconstrucción y 
arreglo do la batería doctrinal, y ya la tenia concluida 
proponiéndose realizar en seguida otros planes para me
jorar el cuerpo de su mando, cuando la muerte puso t é r 
mino á su zelo y afanes en 21 de junio de 1845. E s 
cribió : 

Princípios de arñileria y balística aplicados á la Marina, 
para servir de instrucción á los oficiales de la corporación de 
la armada. — San Fernando: imprenta de D. José García, 

enominada de Minerva. Año 1843. = Un tomo en 4.° con 
204 págs., á mas de 8 hojas que ocupan sus dos portadas, 
dedicatoria, pró logo , índice y fe de erratas; y al fin 4- t a 
blas prolongadas y una lámina con 20 figuras. 

Divídese la obra en 15 capítulos, á saber: 1.® Intro
ducción; 2 . ° Descripción particular del péndulo balístico, y 
determinación de sus centros de gravedad y oscilación por 
Hatlon; 3.° Descripción particular del péndulo balístico , por 
el general Douglas, y sus resultados en las pruebas; 4.° De 
las piezas de artillería en general; 5.° Del alcance; 6.° Del 
acierto en el tiro; 7.° De la inercia en las piezas de arlillería; 
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8. " I)ô la penelrabilidad de las balas en masas ile madera; 
9. " De la resistencia que el aire opone á los proyectiles ; 
10. Del fluido elástico en que se convierte la pólvora al in
flamarse ; 11. Uesúmen, ó reflexiones sobre la complicación 
de elementos que hace imposible la solución del problema 
del mejor caño» , ó de un sistema perfcelo de arlillería ; 
12. De la pólvora, de sus pruebas y conservación; 13. Del 
tiro en la artillería naval; 14. De las punterías en la mar; 
I S . Conclusion. — Siguensc en 21 pág?. 34 Notan reclama
das en el cuerpo de la obra, y un apéndice en que se ex
tracta de la obra del general francés de artillería Paixhans, 
intitulada Nouvellc [ u r c e maritime, lo concerniente á los ca
ñones nuevos que arrojan cuerpos huecos: se manifiestan 
las circunstancias principales de los nuevos cañones ingleses 
de Monk y de Dundas > y se explican las ventajas de los ce 
bos fulminantes en la artillería de marina, etc. — De las 
tablas colocadas al fin de la obra, la 1 / y la 2.* pertenecen 
al tiro por el método de las tangentes en buques de guerra: 
la 3.a es de altura en los cascos y arboladura de buques d<i 
guerra franceses; y la 4.a es de los ángulos subtendidos por 
la arboladura de los misinos. — Precede á toda la obra una 
modesta y breve dedicatoria á la oficialidad del cuerpo ge
neral de la armada y de su arli l lería; y luego el prólogo, 
en el cual expone el Sr. Sanchez el motivo de haberse an i 
mado á dar en este pequeño libro la sustancia de los princi
pios de la ciencia de la artillería, porque habiéndose adelanr. 
tado tanto en ella por otras naciones, en España nada ha 
vuelto á aparecer, desde el Tratado del Sr. Rovira de .1787 
" que pueda reputarse á propósito para que los individuos 
«que se dedican al estudio de esta profesión, se formen con 
« el caudal de conocimientos científicos que las experiencias 
« y el adelanto de la teórica han producido desde aquel 
*• tiempo, elevando esta ciencia á un grado superior, y ofre-
«ciendo ventajas de la mayor importancia á las naciones 
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« q u e mas 1a han cultivado, parlicntarmonle de treinta ó 
« cuarenta años á esta parus etc. " 

E n el anuncio (le esta oí>i'a, inserto en la Gacela de 
Madrid de 23 de setiembre 1813, núm. 3289 , se lia anli-
oipadó ya un justo juicio de su mérito y utilidad , mnv con^ 
forme al que habíamos formado desde luego que pudimos 
leerla; y se recomienda su adquisición " si ngiilarmcnte á 
« l o s marinos, á quienes aprovechará mucho en todos casos 
« para aplicar á la práctica la doctrina que encierra. " 

Dos V I C E N T E TOFIÑO SAS MIGUEL, jefe de escuadra 
de la armada naval. Nació en Cádiz á 6 de setiembre 1732: 
fueron sus padres 1). Diego Tofiño de San Miguel, natural 
de Villanueva de Ja Serena, y Doña Juana Vandcwalle y 
Guzman que lo era de aquella ciudad. D . Diego principió la 
carrera militar en el regimiento de infantería de Porluíral: 
por su reforma pasó al de Murcia como capitán agregado, y 
en 1739 obtuvo compañía: en 1742 marchó al ejército de 
Italia que mandaba el conde de Gages: a l l í , D. Diego y su 
hijo mayor D . Francisco Javier pasaron á guardias e spaño
las en clase de segundos tenientes; y ambos sacrificaron sus 
vidas çn hrbatalla dé Placcncia en 1 5 de junio 1746; el 
padreen la acción, y el hijo, de resultas de sus heridas, 
pocos dias después. Nuestro D . Vicente, huérfano ya de 
padre y madre á la edad de doce años , quedó al cuidado de 
una hermana suya y de un tio sacerdote en l íxtremadura, y 
el rey le agració con plaza de cadete, pata su debido tiem
po, en guardias españolas; concediéndosela al fin efectiva, 
con dispensa de edad, en 1747; pero por falta de medios 
para sostenerse en este cuerpo con el brillo necesario, pasó 
al citado regimiento de Murcia, á su solicitud, en 1750. As
cendió aquí á subteniente en 9 de setiembre 1752; á l e -
nicntc de la compañía coronela en 24 de abril 1754, y 
42 dias después á ayudante del mismo regimiento; del cual 
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pasó,^al do Soria,, en- dicha, clase deotoaiiciiUs ¡' leoi-fiaideidi^ 
cieinbre;. del propia año.' E l queuil ipóf. e|? rigor dol.casligo 
había podido aprender' el arle --de Nebrija* ¿upo .apnea?! 
der ,por sí solo,! desde qutí entró en la.tmliciav-- IOSÍqbmoQ 
UbròS:dft Euclides; y en 1751 , ^a'pro-vechando• J$1-'permigo 
cqpcfsdido para.que los oficiales de oírosíoyerpos pud^áeín 
eonciirrir. ájja f academia que el ininislro Ensenada abrió étt 
Cádizv^y*confió á' los oficiales de artillería-,¡se aplicó ToGño 
á; perfeccionarse allí en sus estudios privados, y enlregado; 
además á Ia íísiça experimeixlaUfquei^eilHópces,cundía,.en 
España,.llegó..á.; escribir jnuiabnUftdQyCU^dep^ídç/pbsfiir^^r-. 
cienes, $sp^ial^nent«,sobre'h'máquioid;neiuinÁtiç4.i$lgjMQ* 
aftos'despues le llevó su..desijno á Sego,via, dopde^igraRH 
g.eó ft\ tçalo, y amistad con el ;i.luslrado..conde[de Mausilla/ 
que lfí.íiranquea;ba su se lec la l ibrer ía , y coniel cé l ebre / fa^ 
dre íslfi. Bero:de allí á pocoiV.olvió"á Cádiz, nombradpi, por 
elfipçiqo ddJO. Jqrge1 Juan, .lercer .maeslro ídewiBialeijAíititaií;, 
deja; aesdenw.aide; guardias-inarinas; tíoH> fbeh4¡¡de! IS.ide 
no,vipníbre â%-\tf§$,vCpq el suuklo de doce itüiililrs. / yuieri 
lenciuu de.1 su .euipUío de: tenionte del regimieuto de Sfyl 
ria-,, liaslja 28 de julio 1757 , que depuesta repugnancia 
á.dtsjarl.Q ^ quedó incorporado en la armadasry! ascendido á 
leniertlfi-dc fragata en ;3-de .setiembre:de: 1707 i .en el mismo 
aüp jQ.fué^íleoieJiie^de navio: en 11 de.-dicippihr^del m m b 
á segopdo maeslrp!de dicha^academia; á difeclordG:tíllasj^n 
O'de agosto;176.8;, á los 3.6|^ãosrescasos;de edad,..Cg}ntíiflíi^ 
e n ^ l e h e n c a r g õ i yu exletisivO desde 1776! á las^itífc8)ííloá 
a,c3(len)ias, de-Ferrol y, Cartagenabasta.íqufe ^egpues ídolos 
demás ascensos de. escala {') fué;.en^fm-ietevado^jgefe dfe 

..í: ;,- '.; i-; . , T • ', C . •' >• - '. v-q 7 , r'M-;:- Ahu 
{*) QHuvo el gt';¡ido dtfc.ipilan defragatarfift l./Vdôjjumo df^T^ÍÍ: 

ascendió á. capilap de. navio graduado en ¡17 feíji^ro jlo Í77C, y ji 
iii'pfopí'éiíatf déoste bmpleo èn;13 de ma^íi d'c'17T9: á: brigadifJí-'eh 
l^;^.noyiembre de '¥1$'* y; á.gefe dÇ; «(sçijadriaíeô; 19 .de áelitíiiil^c 
de 1789- Fué revelado del encargo de director, por real orden de 19 
dooclubie de 1789. ; ^ - ; ' "/ •' • !! '•' ' " 1 
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üscnadra en 1789. Ocupóse durante sn magisterio en Ins 
observaciones astronómicas, sin dejarlas aun después de 
mudadas á la Isla de Leon la academia y la compañía de 
guardias marinas de Cádiz, donde pasaba las noches en el 
observatorio, regresando de madrugada á su cuotidiana 
obligación en la Isla. Los astrónomos y marinos Pingré , 
Fleurieu, Borda y Verdun dela Creme, que visitaron dicho 
observatorio, ha<;en honrosa memoria de Tofiño en las r e 
laciones de sus viajes, así como Lalande en la introducción 
á su Astronomía. Consiguió Tofiño se le permiliese navegar 
en las ocasiones de menos urgencia ó vacaciones de las 
aulas, habiendo hecho en 1759 el viaje á Italia en uno de 
los navios de la escuadra del mando del marqués de la 
Victoria, que condujo á España al Sr. D . Carlos I I I , y su
cesivamente otras campañas en distintos buques hasta el 
año 1780, en los mares Mediterráneo y Océano; y en J782 
se halló como ayudante del duque de Crillon en el memo
rable bombardeo de Gibraltar. Desde 1783 á 1788, aux i 
liado de oficiales discípulos suyos, se ocupó en el pro
lijo reconocimiento, sondas y demarcaciones de todos los 
puertos y costas de España y su correspondiente de Africa, 
y en ta consiguiente formación del grandioso Atlas maritmo 
espanoí de que adelante, y siguiendo el órden cronológico 
de sus obras, haremos mas directa mención. E r a siempre 
consultado por las secretarías de Estado, Hacienda y Marina 
sobre todo proyecto científico. Fué académico de mérito dé 
la Ileal Academia de la Historia, de las de Ciencias de Paris 
y Lisboa j é individúo de las sociedades de Amigos del Pais 
de Mallorca y Vascongada. Estuvo casado con Doña G e r 
trudis Es le l l er , y murió en la Isla de Leon (hoy ciudad de 
San Fernando) el dia 15 de enero de 1795, á los 63 años , 
4- meses y 9 dias de edad. E n 3 de noviembre 1798, leyó 
su elogio en dicha sociedad de Mallorca su individuo Don 
Mariano Antonio Togores, que también habia sido, como 
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guardia marina de la compañía de Cádiz, discípulo del seño 
Tofifio. Y le han tributado lionoríficos artículos el aulor de 
Escritores del reinado de Carlos I I I , tom. 0 .° , págs. 53 á 
61 , y 235 á 237 , y Cambiaso en su /Jiccionarto de personas 
célebres de Cádiz, tomo 2 ,° , págs. 237 ú 242. 

Escribió: 

Compendio de gcomefria ehmciUal y trigovomclria recti-
finea para el uso de los caballeros guardias marinas en su 
academia. Cádiz, 1770 , un tomo en 4.° dedicado al E x c e 
lentísimo Sr. D. Jorge Juan.—Tiene ai fin Tabla de lo 
logaritmos de los senos, tangcnles y secantes, suponiendo el 
radio dividido en 100000000 de partes; y luego las Tablas 
de los logaritmos de los números desde 1 hasta 5000. Como 
el objeto de este corto tratado era facilitar la enseñanza de 
los guardias marinas , es grande la utilidad y suma la senci
llez á que están reducidas ias demostraciones mas complica
das de la geometría. Lo mismo sucede en la Irigonometrfa, 
estableciendo en cinco teoremas fundamentales la resolución 
de lodos los triángulos rectilíneos. —Reimprimióse sin las 
tablas de logaritmos, en la Isla de Leon, año 1799, en 4.° 

Observaciones asíronómicas hechas en Cádiz en el obser—-
vatorio de. la compañía de caballeros guardias marinas. I'or 
el capitán de navio D. V. T. de S. Jtí., direcíor de la aca
demia de guardias marinas, y por D. José Varela, capitán 
de fragata de la real armada, y maestro de matemáticas en la 
misma academia, etc. Impreso de orden de S. M. en la im
prenta de caballeros guardias marinas. Cádiz. 2 tomos en 
folio. — Comprende el 1.°, impreso en 1776, el Diarib 
de observaciones desde 21 de junio de 1773 hasta 10 de di
ciembre de 1775; y el tomo 2 .° , impreso en 1777 , las con
tinúa desde 2 de enero basta 10 de diciembre de dicho ano 
1776. E n la Introducción se da una sucinta y justa idea del 
observatorio, sus instrumentos, mélodos empleados en las 
observaciones y precauciones lomadas para cerciorarse de 
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su exaclilmi. Las observaciones son de inmersioucs y emer
siones de los sjilélites de Júpi ier , pasajes del so!, de Ja lu 
na, (ie los pianolas y de las eslreüasen un cnadranle mural 
de 6 píes de radio, y sus afloras meridianas; un eclipse de 
luna, la desaparición del anillo de SaLurno bien circuns-
lanciada, la oposición de Júpiter al sol, una ocultación de 
Aldebarán por la luna, varios apnlsos de la luna y de los 
planeias á las estrellas lijas, la declinación de la aguja, ele. 
Merecieron la aprobación de la Academia de ciencias de Pa
rís , en cuya biblioteca se conserva un ejemplar ms. en 4.° 

Atlas marítimo de España, que comprende todas las 
cartas construidas en el Océano y Mediterráneo, cuyas cos-
las se describen en los derroteros siguientes: 

Derrolero de las cosías de España en el Mcdilerránco y 
su correspondiente de, Africa, para wteiujencia y uso de las 
cartas esféricas presentadas al rey nuestro señor; por el Kxce-
im ti sim o Sr. Bailio fray O. A Momo Valdês, gefe de escuadra 
y secretario de Estado y del despacho universal de Marina. 
Y construidas de órden de S. M. por el brigadier de la real 
armada D. Vicente Tofiño de San Miguel, director de las 
compañías de Guardias marinas, de la real academia de la 
Historia, etc. Impreso de órden superior, en Madrid, por 
la viuda de Ibarrá, lujos y compañía. Año 1787 , un lomo 
cu 4.°—Precede una /níroduecion escrita por D . José de 
Vargas Ponce, y dividida en dos parles: la 1.a es una his
toria de los progresos de la geografía é hidrografía desde 
los tiempos mas remolos; y el asunto de la 2.a es dar razón 
de ios métodos con que se trazaron las cartas com prendidas 
en el expresado magnífico Atlas. 

Hízose a." edición de esle Derrotero-, (corregido y adi
cionado por la dirección de hidrografía) en Madrid en la 
Imprenta líeal el año 1832, un lomo en 4-.° de 244 págs. 
sin las L X que ocupó la Jnlrodziccicn, escrita por D, Josef 
de Vargas y Ponce, que se conservó y se ilustró con algn-
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nas ñ o l a s , y la adverlencia en la cual se dio razón, enlre 
otras no.licias curiosas, de las que concernían á las mejoras 
y, correcciones :que se habian hedió en. esla impórtame 
obra. 

: Derrotero de las cosías de España en ti Océano Atlánñco, 
y de la$. islas Azores ó Terceras t. para. itUtUycneia y uso de 
las- carias,- esféricas presentadas al rey nuestro señor.' por él 
Excmo. Sr . Bailio F r . D. Antonio Valdês, tenleníe general 
de lá real armada, del consejo de Eslado, secretario de Estado 
y del despacho.̂  universal 4e Marina.. --Y- construidas de orden 
de S. M . por elMÚQaflm I),,' V. T> de Ss>M. i etc. <etc. I m 
preso (iQ/óiidtíií.superior, en\ la-cxpnésada" !iíiipr.en(a. Año 
1789: otro tomo e n - 4 * ° ' = L a parte corrcSpoinHenlc. á-1ás 
islasiAzpres fué traducida por el Sr. Urboy .dt? Portzaiíipa-
r e , , é impresa en París , año 1830, en S.Vuoh «1 título de 
Description nautique de, VArcli'fpcl des isles; Azores-, publiéç 
eii espagnol par D, Vincent Tophiño. , , , i - n * 

. i , y ¡ d e las..obser.vacipne5';sobre ,a(iil),os Derrajeros . tradujó 
y;.publicó ,en danés,el . ,Sr^P. de Lowedqrn, iiño: 1818 , en 
Kiol)enha.vn;)7. las. çomprensivaSi de las éoslasMe. España ;y 
Portugal, islas Baleares, y costa de Africa desde Cabo^Es-
píiivlcJUal de Bugía. 

,.<,¡W^s%Mmorías del Depósito hidrográfico, tomoI. Mc-

«íoriduprim^m*'págs.l á 6 , i5 .y sig., 17 6 6.1 , y 79 á 84i 

DOCTOR V I C T O H I A N ZARAGOZANO. Nació en la puebla 
de Alborton, obispado de Zaragoza , .á 12 de^eiyitOíílMS: 
fueron sus padres Miguel.Zaragozano.y GaççíasZppale.r.i ha-
íjendados.y de clase noble; estudió Ijiosofía, ^maíemálicas y 
otras ciencias: obtuvo el grado de maestro en arles, y,el de 
doctor,en.medicina ; escribió: * :> 

v Reportório de los tiempos compuesto, por .Juan Aleman, 
doctor en.lamedicim.: i Contiene las . conjunciones -, .oposiçio-
nes, cuartos ó quintos de la l u w , hasta el año 1610; Píue-
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vãmente corregido, y en muchas parles enmendado'por el 
Doctor en artes y medicina Victorian Zaragozano de la puebla 
de Alborlofí. Impreso en Zaragoza por Juan Altarach, 

1 5 8 3 , 8.° 
—Lalassa , B . n. de escrü. arag.^ lomo 2 . ° , págs. 18 

á 21 . E l adicionador del Epitome de Jiib. , tomo 2 .° , folio 
M C G X X vuelto, solamente hace mencioa del ¿unario i m 
preso en 1584. 

¿««ar io y reportório de los tiempos, que sirve á loda la 
Europa , calculado y compuesto al meridiano y elevación del 
polo de la -muy insigne y real ciudad de Zaragoza, que sirve 
hasta el año 1 9 1 0 .— I m p . en Zaragoza por Juan Alterach, 
1584, en 4 .° , 1587 en 8 . ° , y 1590, idem. 

Lunario y discurso del tiempo sobre el año 1592, ca/cu-
lado al meridiano y elevación del polo de la ciudad de Z a r a 
goza. Imp. allí por Alvaro de Acos ía , 1592. 8 . ° 

¿unarto y Reportório de los tiempos que sirve â toda la 
Europa. Dirigido al Rey D . Felipe N. S . , con ciarte del 
Cómputo castellano. Dirigido al muy ilustre Sr. Doctor Juan 
Marco, arcediano de Zaragoza. Zaragoza, por Matías Marer, 
1594 , 4.° 

Lunario y Reportório de los tiempos, que sirve á toda E u 
ropa. Dirigido al rey nuestro señor D. Felipe con el Arte 
del cómputo castellano. Zaragoza, 1599. Por Lorenzo de 
Kobles, en 8 . ° 

V I R E Y D E MÉJICO: 
Carta con fecha en Méjico, 3 de marzo 1544, á Miguel 

Ruiz que estaba en la Habana, previniéndole, que teniendo 
noticia andaban por la costa de Tierra-firme 6 navios cosarios 
franceses, lo cual iba â saber y descubrir Juan de Añasco, que 
esperase con su navio ã los que habían de salir de San Juan 
de Uhla para España con caMdo/es .=Hal lábase una copia en 
Sev. , leg. I.0 de Descripciones. 
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V I R E Y I>R MÉJICO, Y TOMÁS IÍKIUN Ait DO DK QUIROS : 
Cartas al rey, con fechas 28 de julio y Ei de attiembre 

1588, dando cuenta de que Gonzalo Monte Jiernardo, almi-
ranle de la ormatía de Alvaro Florez de Quiñones, entró en 
San Juan de Ulüa con 5 fragatas en 28 de junio, witrtifras el 
(¡cneral iba con el resto de la armada faro Tierra-firme ; y 
que habiendo vuelto á ta Habana en agosto t dejó en la forta
leza los caudales que conducía, por haber ya salido para E s 
paña, el general Alvaro i'lores. 

VIZCONDE DE CENTERA.—Víase DON CÁKLOS IBAHRA. 
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X E 1 U F A L E U K I S , conocido por el Nubinnsc: 
" Oescripcion de Espnña ile X c i i f Alediis conocido por 

« e l Nubienso , con traducción y notas d e l ) . Josef Antonio 
« Conde, de la Real Biblioteca.—De órden superior. — M a 
ce drid, en la Imprenta Heal. Por D . Pedro Pereira, imp re— 
« sor de cámara de S. M . — M D C C X C I X / ' ^ l I n tomo en 8 . ° 
mayor, con el texto árabe, la traduction al frente basta la. 
p»g. 1"29 , y al fin (pág . 130 á 234) muchas Anotaciones. 
Hay además un Prohijo del traduelor, con distinta foliatu
r a , donde da noticia de las causas del abandono que hubo 
en fispaña , después de la expulsion de los árabes , en c u s 
todiar sus escritos y en cultivar su lengua; y mirando este 
conocimiento de suma utilidad para ilustrar las cosas do 
nuestra historia, creyó conveniente traducir la Descripción 
árabe de España de Xerif Aledris, que aunque múii la é 
inexacta trata de nuestra península mas de propósito que 
n íngun otro geógrafo árabe que conozcamos» \í\ autor v ino 
de Africa á Sicilia, huyendo de una persecución, y benigna
mente acogido por Kugero, rey de aquella isla, escribió a l l í 
su Geografia por el estilo de !a de Estrabon , añadiendo á 
cada uno de los climas su labia de longitud. Intituló su l i 
bro: Recreación del deseo, de ¡a division de las regiones; y 
con otro nombre Libro de Rugero porque le dedicó al mismo 
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príncipe. Esmbio esta geografía el aíio 5 iS ilo la Huçirn: 
de J . C. 1153. 

Por desgracia (coiilimia el sabio liaduolor) csle precioso 
«libro cayó en manos tío un abreviailor, que con prelex!» 
« ilc compendiarle dejó solamente un miserable fragmento 
« falto de las tablas de latitud y longitud , erradas las dis-
« tancias y viciada la escritura de murbos nombres. Tal es 
« la edición Medirea, la única f|ite de PI se ba brebo en 
« Europa (imp. en Homa en 1392), y lal, por consi^uienle, 
o la vertió» latina que IJ¡ciéron tos Maronila.s (imp. on l'aris 
« e n 1619). Unase A tan depravado ejemplar el poco coim-
« cimiento do las regiones para poder corregir el original, v 
«¡a poca cxiictitud de la version latina por no haber leído 
n los traductores muchos geógrafos árabes." Habla ('onde 
de las dificultades de una traducción de esta clase y de es
critura tan diversa de la nuestra: del mélodo seguido por 
el autor que es el adoptado generalmente por otros geógra
fos árabes y persas: de las medidas geodésicas enn que los 
árabes señalan las distancias de los lugares. Todavía espe
raba Conde que lal vez se lograse nlgnn día una ediríon 
completa de Xerif Edris i , si los mss. que adquirieron I'o-
cock y Graw en Siria y en Egipto , no se habían perdido, y 
entretanto publicaba por la beueltcencia de S. M. esta edi
ción , corregida cuanto ba sido posible, aunque sin el auxi
lio de mss. antiguos, con los defectos de las ediciones an-
leriorcs, v los inumerablcs descuidos del copiante. Conservó 
en la traducción algunas voces árabes: se propuso corregir 
los errores manifiestos del texto original; y en las anotacio
nes explayar las congeluras que se le ofrecían recorriendo el 
tratado que traducía. 

No han sido vanas las esperanzas del erudito señor Con
de. Otro español, no menos instruido en el idioma árabe que 
interesado en la ilustración de la historia de su patria, el se
ñor D. Pascual de Gayangos, acaba de hallar entre mas de 
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Tniss. orientales en la Mblioleca de la universidad de Ox
ford, y no pocos de ellos relativos á España, tanto históri
cos como geográficos, la Descripción geográfica de nuestra 
peninsula del Nubiense integra, y tal como la escribiera 
aquel célebre geógrafo para uso de llugero rey de Sicilia. 
41 No ha mucho (me escribía el señor Gayangos desde 
c Oxford en 25 de marzo de 1841) se ha encontrado en 
«París un ejemplar completo de dicha obra (la del N u -
« b i e n s e ) , y yo tengo ahora sobre mi. mesa dos que per-
« lenecen á la biblioteca de esta universidad, uno de ios 
K cuales es copia harto antigua, y está además adornado 
« d e mapas iJnminados (]ue representan los varios reinos 
«que allí se describen. Da también la casualidad de que el 
«compendiador era natural de la Arabia Feliz,, y por lo 
« tanto, poco versado en la historia y geografía de occiden-
« le; y así es que suprimió páginas enteras de la Descripción 
a de España, como pais que poco ó nada le interesaba. L a 
« versión castellana hecha por Conde de nada sirve , por 
« haber este literato copiado la traducción latina , y dejado 
«subsistir en el texto que imprimió los muchos y gravísi— 
« mos errores que destiguran el compendio. Algo mejor es 
« una traducción francesa que se acaba de publicar en Pa-
« ris de órden del gobierno; pero como no la acompaña el 
« texto original, y el autor no ha tenido por conveniente 
« e l ilustrarla con notas crít icas , está aun muy lejos de lle-
« nar el vacío que la falta de una obra de esta naturaleza 
« d e b e producir en nuestra historia. Entra eo mis planes el 
« sacar una copia exacta de la Oescripcion de España según 
«se halla en el mas antiguo de estos dos códices , cotejarla 
« c o n la del otro, apuntar las variantes y hacer después lo 
« mismo con el de París. Veré después si la puedo publicar 
« a q u í , pues no es justo quede la Kspaña privada por mas 
«t iempo de tan interesante escrito." ¡Ojalá se cumplan tan 
patrióticos deseos! 
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VA espíritu de ínvestiganion que se lia generalizado en 
todas las naciones cultas de la Europa, va descubriendo 
muchas obras curiosas é importantes de nuestros majores, 
que apenas se conocían sino por sumarios ó cMractos muy 
superficiales é inexactos, mientras los originales coetáneos 
ó autógrafos yacían olvidados en nuestros archivos ó en ios 
de los monasterios, en las antiguas catedrales, y aun en los 
de las ciudades y villas, y de los proceres y grandes de la 
nación que no tuvieron la idea de ilustrar nuestra historia 
y sus propias casas, con las hazañas ó virtudes de sus pro
genitores. Efecto de este espíritu de indagación y de curio
sidad en el hallazgo de la obra completa del Núblense , y la 
de la Relación de los mogoles ó tártaros, escrita por Fray 
Juan de Plan de Carpiu, cuya primera edición completa 
hecha h vista de los mss, de Leiden , de París y de Londres, 
por Mr. D'Avezac en París año 1838, nos ha instruido de 
este importante viaje hecho en el siglo X I I I , que no cono
cimos sino á retazos ó por fragmentos. Según una nota de 
Mr. D'Avezac (pág . 55) " S i n hablar de los cosmógrafos 
« árabes anteriores al Núblense , conocidos hoy con mayor ó 
« menor precision por los trabajos de los orientalistas, sus 
« obras no habían penetrado en la Europa cristiana. No su-
« cedió así con el Edrisv de Mesina que redactó en l l ü 3 
« por órden de Ungcro H , rey de Sicilia y de Nápoles, una 
«descripción gemíral de la tierra habitada, para la intcli-
ccgencia de un planisferio, que á ejemplo de Cario Maguo, 
«este príncipe hahia hecho grabar en una plancha de gran 
« precio. Durante mucho tiempo no se conoció entre noso-
« tros esta obra sino por «na edición compendiada impresa 
« en árabe , en Roma , año 1502 , y con presencia de ella se 
« h i z o por los maronistas Gabriel Sionite y Juan líesronile 
«una traducción latina publicada en París en 1C19. Pero 
« Mr. Amedeo Jaubert, habiendo adquirido conocimiento de 
« u n ms. de la biblioteca real, conteniendo el texto entero 
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«de la obra origina!, emprendió al instante una traducción 
« francesa completa, para lo cual ha podido auxiliarse tam-
« bien de un segundo ms. adquirido uiteriormento por la bi-
« blioleca del rey, y adornado de un gran número de cartas 
«geográficas: el trabajo de Mr. Janberl, impreso en la Co-
« lección de viajes y cíe memorias de la sociedad de geografía, 
« debe ocupar allí dos volúmenes, de los que solo el primero 
« se lia dado á Inz." 

Fray Juan de Plan de Carpiu fué nombrado ó elegido 
para provincial de España en su orden de San Francisco, el 
año de 1230, y parece estuvo 10 años con varios encargos, 
hasta queen 12M , estaba ya de regreso en Alemania. Pocos 
años después (en 1245) autorizado con las cartas creden
ciales del Papa Inocencio I V , salió de Leon de Francia el 
16 de abril dia de Pascua, para su viaje á los Mogoles, en 
cuyo pais entró el 3 de julio de 12ÍG, y regresó á Europa 
(á Leon) á principios del año 1248: poco después fué nom
brado arzobispo de Antivari, y destinado para ir con San 
Luis á la Tierra Santa, y al fin murió, según puede conjela-
rarse, el año de 1252 ó al sigienlc de 1253 en Italia. 

F I N D H L TOMO S F . G U M t O . 


