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D I S C U R S O P R E L I M I N A R . 

Mj A ciencia bibliográfica es en la region de los cono
cimientos humanos, lo que para el mundo físico la de 
la geografía. Así como sin esta en vano para nosotros 
habria formado la Omnipotencia mas Icrreno que 
aquel en que han llegado á fijarse nuestras plantas, ó 
á que se estiende nuestra vista, las distintas regiones 
del globo, sus climas, sus m o n t a ñ a s , sus rios, sus 
principales pueblos y ciudades nos serian del todo es-
t r a ñ o s , y estúpidos habitantes de la t ie r ra , ignora
ríamos la grandeza y extension de !a magnífica casa 
que debemos á la bondad de la Providencia; de la 
misma manera sin el conocimiento de la bibliografía 
e r ra r íamos á la ventura por los inmensos dominios de 
las ciencias, sujetos á continuos y peligrosos estravíos: 
no tendríamos noticia de mas obras que aquellas que 
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cayeran en nuestras manos; y al qnorer aumentai' 
nuestros conocimientos, ignoraríamos qne guia elegir 
en el confuso laberinto que dificulta las entradas del 
reino del saber. Por esta razón la bibliografía ha sido 
el primer estudio á que han consagrado sus afanes 
cuántos han querido sobresalir en las letras. A l p r i n 
cipio fueron fáciles estos conocimientos: los pocos 
medios que había para escribir hacian que fuesen es
casos los l ibros; de suerte que bastaba una mediana 
memoria para retener los principales que en todas 
materias exis t ían: pero después que el arte de la i m 
prenta ha facilitado las ediciones, y el deseo de la 
gloria, ó el afán del lucro multiplicado los libros de 
todas facultades con asombrosa profusion, que de dia 
en día se aumenta, abrumando nuestra mente mas 
bien que ins t ruyéndola , no le es dado á hombre n i n 
guno por dilatada v ida , infatigable aplicación y exce
lente memoria que posea, abarcar este estudio y co 
nocer cuánto bueno, malo y mediano se ha escrito 
sobre cada ramo del árbol fructífero de las ciencias. 

Para obviar estos inconvenientes vieron bien 
pronto los literatos la necesidad de formar las obras 
que generalmente se designan con el nombre de 2?¿-
btiotecas. Poco después del descubrimiento de la i m 
prenta no habia nación de la Europa cuita que no t u 
viese recogidos por los sabios de mas nota los n o m 
bres de sus escritores, y el catálogo de sus obras, en 
gruesos vo lúmenes , como puede verse en el prólogo 
que D . Nicolás Antonio puso á su famosa obra, en el 
cual t r a í a de las utilidades de este género de diccio
narios. La E s p a ñ a , después que Marineo Sículo en 
sus libros de Laudibus Bispañiw y el sevillano Alfonso 
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García de Matamoros, en su elegante obra latina sobre 
las academias y doctos varones de España , entresaca
ron algunas espigas de mies tan abundante, halló en 
Andrés Escoto un digno colector de sus glorias l i te
rarias. A l viajar este sabio fiamenco por nuestra pa 
t r i a , no pudo menos de ver con lástima que una na 
ción que entonces aventajaba á todas en sabiduría y 
cul tura , hiciese ignorar á la Europa cuántos sobresa
lientes profesores habia dado á las artes y ciencias, 
cuántos trabajos dignos de la estimación universal 
legaba á la posteridad , y recogiendo materiales para 
suplir esta falta, hija de nuestra incuria , escribió una 
obra , que bajo el nombre de Andrés Peregrino i m 
primió en Francfort en 1608 , siendo esta la primera 
Biblioteca españo la ; pues, aunque la precedió en un 
año el Catálogo de claros escritores de España , p u 
blicado por Valerio Andrés Taxandro, ni puede este 
escrito aspirar a tal honor por no ser mas que una 
desnuda lista de los nombres de nuestros autores que 
han escrito en l a t in , en la cual se anotan algunas de 
sus obras del modo que pueden serlo por un viajante 
extranjero, ni casi puede considerarse como escrito 
de otro autor que Escoto, pues se hizo por un fami
liar suyo, bajo su d i recc ión , acaso para que sirviese 
de índice alfabético á su obra: y si se publicó antes, 
fué sin duda por ver si los españoles se animaban á 
aumentar el catálogo y á advertirle sus faltas. 

Mas el trabajo de Escoto es defectuoso é incom
pleto , tanto porque omit ió lodos los escritores que 
habían usado en sus obras la lengua vulgar, como por 
que aun de los latinos ignoró muchos; no siendo p o 
sible que un extranjero tuviese suficientes conoc í -
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míenlos en nuestra literatura para que nada dejase 
que desear en materia tan vasta. Solo un español p o 
dia dar á esta empresa la perfección necesaria; y esto 
empeño lo tomó sobre sí el incomparable D . Nicolás 
Antonio, quien disponiendo de otros medios y sa
biendo aprovecharlos con una aplicación y constancia 
infatigable, se hizo inmortal con una obra, admi ra 
ción de los sabios por su erudición inmensa y su j u i 
ciosa c r í t i ca . 

En el siglo pasado comenzó á promoverse un g é 
nero de estudio que entonces podia considerarse coma 
nuevo, y es el de la historia literaria. Los sabios m a 
rinos Rivet y Clemencet emprendieron la de Francia, 
que quedó incompleta; el juicioso Tiraboschi l levó á 
feliz t é r m i n o la de I ta l ia ; en España los dos hermanos 
Mohedanos comenzaron á publicar una de su patria 
con tan excesiva extension, que no bastando el t r a 
bajo de dos hombres para concluirla , quedó d e s p u é s 
de publicados doce tomos, como era de temer, muy â 
sus principios; y en l i n , un espulso jesuíta e spaño l se 
atrevió á emprender una universal , y tuvo la gloria 
de conducirla á cabo no sin éxi to . 

Esta aíicion hacia la historia literaria no podia me
nos de fomentar el estudio de la bibliografía ; siendo 
cierto que las noticias de los autores, editores é i m 
presores, el título de los libros, el número de sus edi
ciones, la pobreza é incorrección de unas, el lujo y 
magnificencia de otras , manifestándonos como fiel 
ba róme t ro el grado de ilustración á que llegó cada si
glo, sus inclinaciones y preferencias, son los docu
mentos fidedignos en que se funda la historia l i terar ia . 
Conociendo la dificultad de las bibliotecas generales, 



(Itulit'nroiisr los milores á lii composición do biLlioLuCcis 
parrií i les: no hubo órele ti momislica , no hubo apenas 
provincia que no iuvieso la suvn: hiciórouse dcs-
cripciones v catálogos do las mas ricas librerías do 
Huropa; v no solo st? dioron á luz las do los roves 
v p r ínc ipes , ó las desliuadas á la pública utilidad, 
sino las do estudiosos particulares, honrándose Es
paña con los catálogos de la de Mnvans v Santander, 
inienlras la Italia poseia los de la de EabricHt y Cre-
denna. Idegó á ser tal el número de estas obras (pie 
\ i \ á principios del siglo pasado, Montfaueon crovó 
iKícesariu escribir una Ihbltoteca de /«.*: lí i bit aireas; 
\ después se lian aumentado lauto que, según el 
abale 1). Juan A n d r é s , las referidas por Moiilfauemi 
no llenarian mas (pie algunos estantes del vasto de
pósito (pie las contuviese todas. M a s como quiera 
(pie algunas de estas modernas l ian logrado oscu
recer los trabajos de todas las antiguas, siendo i m 
posible igualar el inmenso tesoro do erudición do las 
de Kabricio, ni el mér i to de la Aráb ico-Escnr ia lense 
de Casiri, (pie tiene en su favor sobre todas las otras 
el ilustrarnos en una literatura casi del lodo descono
cida ; sin embargo, eslas Bibliotecas que abarcan lodo 
género do ciencias y profesiones, aunque sos limiten 
á hablar solo de ios autores de una nación , provincia 
ó insti tuto, por grandes que sean los talentos de su 
autor, por mucha que sea su instrucción y doctrina, 
tienen que adolecer de lagunas, inexaclitudos y de
fectos; debiendo considerarse imposible que pueda un 
hombro solo tener conocimientos especiales de tantas 
y tan dnersas ciencias corno ocupan al enlondimienlo 
humano, para poder formar juicios exactos y at ina-
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dos do lii diversidad do libros compuestos sobre t o 
das ollas. 

Seria, por lo tanto, muv ventajoso que antes de 
escribir una bibliografía general, se dedicasen autores 
á escribirlas particulares d é c a d a ciencia, analizando 
cuántos escritos la i lustran, como D . Juan Sempere 
v Güarinos lo e n s a y ó , aunque sin el caudal de eru
dición necesario, en la Española económico-polít ica. 
Esto es lo que D. Mart in Fernandez de Navarrete 
con mas estudio y saber pretendió hacer respecto á 
las ciencias marí t imas en la presente obra, que se 
publica á esponsas y bajo los auspicios del Gobierno ; 
compilación erudita, en que el autor podría haber c i 
frado uno de los principales títulos de su reputac ión, 
si por desgracia, á causa de no haber podido dedicar 
á ella todo el tiempo que su arreglo requeria, no hu
biese salido de sus manos sin la perfección que podian 
darle su instrucción reconocida, la rectitud de su 
juicio y la elegancia de su pluma. 

Concibió el plan de esta obra , cuando en el año 
de 1789, ideando el Excmo. Sr. Bailió Va ldês , m i 
nistro entonces de Marina , formar un museo de este 
ramo en la nueva población de San Carlos, y que 
riendo que en él hubiese una biblioteca que no solo 
abrazase cuántas obras facultativas publicasen las 
Academias cicntílicas de Europa, y modelos de c u á n 
tas máquinas é instrumentos se inventasen de nuevo 
para perfeccionar la navegac ión , sino además lodos 
los libros Y documentos que so pudiesen haber á mano, 
concernientes á la marina españo la , comisionó para 
tales objetos á los jóvenes de mas esperanzas de nues
tra armada. Elegido el Sr. Navarrete para reconocer 



los arr imos del reino y recoloctar en «líos cuáiiliis 
noticias hallase inslructivas 6 gloriosas ¿i la nación, 
deseando el mejor desempeño de sn comelido, fué 
formando para su uso un esíenso catálogo de cuántas 
obras v escritos de marina llegaban á su conocimiento; 
materiales que debían son ir para componer la histo
ria de la marina española , que era uno de los provec
tos quo entónees tenia aquel ilustrado ministro. 

La guerra que el año de 1793 se declaró á la Fran
cia, iulorrunipió esta comis ión; pues el joven marino, 
á pesar del empeño del gobierno de que continuase en 
ella, pre l inó como militar honrado \ pundonoroso 
acudir al llamamiento de la patria ; no permit iéndole 
su delicadeza permanecer entre oí polvo de los archi-
\os , cuando le reclamaba la pólvora de los combates, 
conducta (pie hubiera podido graduarse mas que como 
hija del amor á las letras, como vil consocuenaa de un 
ánimo apocado. La retirada de Valdés del ministerio, 
la entrada de Na\arroto en la secretar ía de Marina y 
las ocupaciones consiguientes á este nuevo empleo, 
dieron fin para siempre á la comisión ; v los apuntes 
recogidos sobre nuestros escritores marít imos queda
ron arrinconados, aunque no tan oUidados que no se 
fuesen de día en dia aumentando con las nuevas n o t i 
cias encontradas en la lectura y estudio, que; eran el 
mejor descanso que hallaba el Sr. Navarrete á las ári
das y continuas faenas de su destino. Esperaba que 
llegasen dias mas desocupados y bonancibles en que 
pudiese vacar enteramente á su obra , y esta esperanza 
le alentaba dulcemente al trabajo. Pero estos apete
cidos dias no llegaron. Su salida dela secretaría fué 
para cargarse de nuevas penosas incumbencias, como 
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ministro fiscal del Almiranlazgo; su renuncia de este 
cargo en época lamentable, en que la nación en tnasa 
sublevada conlra un aleve invasor peleaba por c o n 
quistar su libertad y revindicar su honor ul t ra jado : 
en tal s i tuación, entre el fragor de las armas, e n t r e 
Jas desgracias presentes y el desasosiego por el p o r v e 
n i r , no podia tener el ánimo la iranquilidad necesaria 
para dedicarse al pacífico goze del estudio. No fue ron 
mas á propósi to para este objeto ios tiempos que s i 
guieron. Llamado á la vida pública el autor de esta 
Bibliolcca, puesto al frente de establecimientos c i e n 
tíficos y literarios, siempre abrumado con encargos y 
comisiones, ya de estos cuerpos, ya del gobierno, v 
en los últ imos días de su vida forzado por las c i r cuns 
tancias á tomar parte en nuestro movimiento p o l í t i c o , 
sobrevínole la muerte, sin que llegase á ver los dias 
de ocio y de ret iro, que creyó algún tiempo poder d e 
dicar á Ea conclusion de sus obras. 

Lást ima grande era sobre todo que la presente B i 
blioteca quedase oscurecida en el olvido. La gloria d e 
la marina española , la de la nación entera reclamaba 
que se hiciese justicia á los nombres de los aplicados 
geógrafos y astrónomos 7 que con atinadas observacio
nes y juiciosa doctrina facilitaron el paso á nuestros 
antiguos marinos para sus estensos viajes y d e s c u 
brimientos; y que una ingratitud harto común e n t r e 
los hombres tiene sumidos en la oscuridad, mientras 
ocupan la cumbre del templo de la fama los que se 
formaron en la escuela de tales autores, y solo g u i a 
dos por el estudio de sus obras pudieron llevar á cabo 
tan memorables empresas. Conocidos son en todo e l 
mundo los inmortales nombres de Colon, Magallanes? 
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Klcano, Lonysa, Diaz de Solis, Cortés^ Mtmdana, 
como descubridores; aun recuerdan los mares las m i 
litares glorias de los Bazanes, Toledos v Oqucndns; 
pero muy pocos son los que saben que hubo un Pe
dro de Medina, un Mart in Cor tés , un Andrés de 
Poza, un Alonso de Santa Cruz, un Rodrigo Zamo
rano, un Antonio de Náje rn , un Juan Escalante de 
Mendoza, uu Pedro de Siria, que cultivaron el es
píritu de aquellos célebres marinos, y que, con los 
conocimienlos cienlílicos que les inspiraron, con t r i 
buyeron al acierto de sus derrotas, á la seguridad de 
sus observaciones y al buen éxito de sus descubri-
mienlos y campañas . 

Justo es, pues, que los nombres de estos escrito
res sean conocidos, que sus obras so aprecien y su 
memoria se conserve; pues si bien son inútiles para 
el estudio de los hombres facultativos según los admi
rables progresos que posteriormente han hecho las 
matemát icas , la astronomía y la física, y sus nuevas 
aplicaciones á la cosmografía y la n á u t i c a ; sirven, sin 
embargo, mucho como testimonios irrefragables de 
la parle principal que han tenido los españoles en 
abrir y macizar los cimientos del magnífico edilicio de 
las ciencias, y de como han contribuido al estado ac
tual de la civilización europea, mas que algunas na
ciones que se tienen por sabias, y nos desprecian por
que no nos estudian; siendo cierto, como dice el autor 
de esta Jiibltoteca en su Discurso histórico sobra el 
arle de navegar, que en el estado de los conocimien
los científicos del siglo X V I , son mas admirables nues
tros autores que redujeron á sistema este arte, que 
cuántos en el dia lo han ilustrado con sabias aplica-
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caciones y cálculos sublimes. Esta gloria no puede ne
garnos la Síuropa. Si después declinamos en nuestra 
preponderancia científica igualmente que en la p o l í 
tica, achaque es de la naturaleza deleznable, que en 
llegando á la cumbre de su robustez ó su fuerza, c o 
mienza á c a m i n a r hacia su decadencia y su ruina; dis
posición de la Providencia, que pasea la antorcha del 
saber por todas las naciones del g l o b o , concediendo á 
cada una por algún tiempo bri l lar sobre las demás , 
sin duda para acreditar de este modo la igualdad de 
dotes intelectuales que ha concedido el Criador á los 
habitantes de la tierra , y contener el orgullo y sober
bia de los unos, alentando la desconfianza y apat ía de 
los otros. Naciones que en otro tiempo florecieron, 
hoy yacen en la miseria y la barbarie; y las que hoy 
florecen decaerán también y t end rán que ceder el ce 
tro del saber que hoy e m p u ñ a n , á otras que se l e 
vanten de nuevo. Las regiones del Asia , tan atrasa
das al presento, fueron las que vieron la aurora de 
la cultura del mundo, y el pueblo de Grecia, el mas 
fuerte, el mas docto y el mas adelantado que a lum
braba el so l , se presenta á nuestros ojos ignoran
te, déb i ! , necesitado, inspirando tanta conmiseración 
como antiguamente asombro y envidia. Tales son las 
vicisitudes del mundo, y por eso dijeron sabiamente 
los versos sibilinos 

E n t et Sainos arena el Delus ignota 
el Roma vicus. 

Mas la España , aunque lia cedido á otras naciones 
la primacía del saber, no ha llegado á situación tan-
deplorable que no presente en estos últimos tiempos 



sabios que se hubiera honrado de podor contar cnlro 
sus hijos, un pueblo mas ilustrado. Solo en la car
rera marítima presentará esta ¡iibílolcca nombres tan 
respetables como el de D . Jorge Juan y ] ) . Antonio 
Ulloa, dignos compañeros á mediados del pasado siglo 
de los célebres matemáticos franceses Godín, liouguer 
y la Condaminc, en su expedición á ejecutar en la 
América meridional la medición de los grados Ierres-
tres debajo del ecuador, con el objeto de averiguar la 
magnitud y la verdadera figura de la tierra. También 
se hallarán los nombres de un Mendoza de los Hios, 
cu vos cálculos admirados por los sabios extranjeros, 
ofrecen extraordinarias ventajas sobre lodos los de sus 
predecesores, y los de Lánga ra , Malaspina, Toíiíío, 
Galiano, Vargas Ponce, Espinosa, l íauzá y otros b e 
neméritos marinos, que en medio de las desgracias, 
guerras y turbaciones porque ha mas de medio siglo 
atraviesa la España , han sabido sostener su patria con 
gloria al nivel do. los otros pueblos de la Europa. 

Dar á conocer los antiguos escritores marít imos de 
España , y analizar sus obras como documentos nece
sarios para escribir con claridad y exactitud la historia 
de las ciencias náut icas , y los modernos para mostrar 
á la juventud cuales le pueden servir de guia en sus 
esludios, eran las principales ventajas dela formación 
de esta Biblioteca; á las cuales puede añadirse la do 
que no estuviese ignorante el público de muchas rela
ciones de viajes y muchos curiosos memoriales y do
cumentos, que vacian sepultados en los archivos. La 
historia de nuestros viajes está en su mayor parte por 
escribir. La desidia de nuestros autores v el temor 
abrigado por el gobierno de que la publicación de es-
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los datos históricos sirviese solo para dar, en perjuicio 
propio, noticia á l o s extranjeros de nuestros descubri
mientos, hizo que se tratase de sumirlos en el olvido, 
dando ancho campo á las calumnias y falsedades, con 
que han querido desacreditar nueslra conducta: y no 
es pequeño servicio facilitar el conocimiento de estos 
papeles, oscurecidos ó arrinconados, al historiador 
que quiera tomar sobre sí la ardua empresa de hacer 
saber al mundo la verdad, volviendo por el honor 
patrio ultrajado. 

Por no privar á España de estos beneficios, el au
tor quiso en sus ú l t imos años hacer un esfuerzo y 
coordinar los materiales acopiados; pero habian c re 
cido de tal suerte sus apuntes en el espacio de cerca 
de sesenta años de vida estudiosa, que le a r r e d r ó 
su n á m e r o , como le hubiera sucedido á cualquier 
otro, aun siendo mas joven y estando menos sobre
cargado de ocupaciones. Iba, pues, á perderse el fruto 
de tan asiduos trabajos. Pero D . Agustin Perez de 
Lernia , sugelo apreciable por su honradez, excelente 
carácter y constante apl icación, que fué dependiente 
del Sr. Navarrete cuando estaba de secretario de 
la Escuadra, y que adherido á él toda la vida por 
los vínculos del respeto y de un agradecimiento, 
digno de lodo elogio, le fué útil en todas sus e m 
presas literarias por su primorosa letra y por su cu
riosidad y paciencia para arreglar papeles, hacer índi
ces y extraclos, temeroso de que obra tan in tere
sante quedase incompleta y estancada, se ofreció 
para evitarlo á encargarse del Irabajo mecánico de 
la coordinación y copia de los apuntes, sin pretender 
por ello mas galardón que la complacencia de hacer 
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rsto sfirvicio al quo veneraba como su nnliguo favo*-
riícfidor. Ar reg ló , pues, por artículos las dispersas no* 
tas, extractó ó copió de los libros todo cnanto en ellas 
hallaba solamente indicado, y escribió correlativa
mente estas noticias en pliegos á media m á r g e n , para 
que el autor, libre de la engorrosa y larga tarea de 
la coordinación, pudiese ver á un golpe de v í s t a l o 
que resultaba respecto á cada escritor, y redactase 
sus artículos añadiendo las observaciones que juzgase 
oporlnnns. Este método de trabajar lo liabia usado 
el Sr. Navarrete aun en obras de menos extension, 
ya por no permitirle otro sus muchas ocupaciones, 
ya por el prurito que tenia de apuntar de antemano 
mucho mas que lo que necesitaba, en términos de 
que, no trabajando de seguido, su misma abundancia 
de dalos tenia que confundirle, si una mano amiga, 
cuando él no tenia tiempo para el lo , no desenmara
ñaba el caos de sus apuntos. Pero en la presento obra 
el último trabajo de redacción no llegó á verificarle, 
porque los achaques y muerte del autor lo estorba
ron; y así se publica en su mayor parte tal cual sa
lió de las manos de Lerma. Si el erudito escritor 
Imbicse podido examinarla ; cuántas correcciones h u 
biera hallado que hacer en el estilo, c u á n t o hubiera 
suprimido de lo que se publica, y cuántas juiciosas 
observaciones añadido en su lugar sobre las obras y 
sus autores! Sabido es que el escritor al dar la ú l t i 
ma mano á una obra, ni admite en ella todo lo que ha 
apuntado, ni cuando recoge los materiales apunta 
todo lo que piensa decir. Muchas notas se hacen á 
veces con precipitación y solo por si podrán ser ú t i 
les; mientras las observaciones que resultan del fondo 
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ílol.-asmilQ, Jas resena .generalmente , el autpr en su 
mente para . 'cuando' .después ílo bien estudiíido. toma, 
la pluma para desentrañar lo . Publiçpda esta obra por 
meras'apuntaciones j adolece de los (Jeíeçtos consi
guientes á la falta: de una buena redacción- As í . es 
qüe¡.mientras contiene fútiles menudencias ? que.de-, 
bicran haberse desechado; mientras se han admitido 
en :ella nombres no acreedores á verse comprendiV 
dos, porque sus obras no pueden considerarse como 
m a r í t i m a s ; y, por ú l t imo, mientras en una obra que 
lleva el tí tulo de Española se inc luyen;a r t ícu los de 
autores extranjeros, formados equivocadamente con 
notas'que solo se recogieron para ilustrar, el de sús 
titodactóres ó .comentadores, se-.dejan-.pasar, escritos 
dé autores que gozan de la mayor, r epu tac ión , (Sin que 
niouna- palabra .se diga sobre ellos. . Verçlacl ê  ,. -que. 
por.su.'dificultad so han .descartado de esta obligación 
brmavor parte do los qno hasta ahora han compuesto 
Bibliotecas; pero en la presente esta falta debt; atrj^ 
huirse á la fatalidad de que no pudiese pasar^por 
manos de isu au tqr tán tes de publicarse, y,no á que 
mié':se haliase sin conocimiento de los libros, no ana
lizados ^puesto que de algunos de ellos ha hepho 
críticas luminosas y acertadas en otros escritos. Sirva 
de ejemplo el artículo de Fray Bar to lomé , de las^Ça-
sas. A pesar de la celebridad de este apóstol d e j o s 
indios, pónese de él uniar t ículo escueto1, escaso .de 
noticias biográficas, y se citan sus obras sin .decir 
nada de ellas; siendo así que el autor había dado, soh.re 
este asunto un informe circunstanciado â la Academia 
de la Historia, y en h Introducción delprimer tomo de 
los Viajes de Colon, la siguiente interesante crí t ica, 
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qui!, aunque l«>rgat transcribiromos nqní pura suplir 
on parte la falla de su ar t ículo . 

" Da toílas las obras que dojó escritas osle prelado 
religioso, ninguna hay mas imporlaníí; que la H t s -
loria general tie las Indias en tres volúmenes , que 
alcanzan hasla el año 1520, y se conservan o r ig ina 
les manuscritos, los dos primeros en la Real Acade
mia de la Historia, y el tercero en la biblioteca Real. 
Tuvo á la vista muchos documentos originales, de 
los cuales copió unos á la letra y ex t rac tó otros con 
puntualidad, y enlónces solo es digno del mayor cre
dito y est imación. Por esta causa, y por haber p r e 
senciado el autor muchos de los primeros sucesos de 
Indias, ha sido su obra como !a fuente donde han 
bebido sus claras noticias muchos escritores, espe
cialmente Antonio de Herrera en sus Décadas y en 
otros opúsculos. No merece tan entera y absoluta ft; 
cuando refiere los hechos que le contaron otros; por
que habiendo comenzado á escribir esta historia (se
gún dice en el prólogo) en 1527, íi los 53 afíos de 
su edad, y concluídola en 1559, cuando ya t e 
nia 85, y confesando además que escribía siendo muy 
viejo lo que vio y no vió , y había pasado en el espa
cio de mas de sesenta años , no es ex t r año que ya le 
ílaquease la memoria, confundiendo unos hechos con 
otros, alterando su cronología, y aun los incidentes 
y causas que intervinieron. Pudiéramos citar muchos 
ejemplos, pero bastará el siguiente." 

"Supone que despedido Colon de sus primeras 
negociaciones en la Corte, y de las que después en 
tabló en Sevilla con el duque do Medina-Sidonia, le 
l lamó el de Medinaceli al puerto de Santa María, 



donde le recibió con sumo agrado, v aficionándose á 
su conversación le mantuvo en su casa, oyó sus p r o 
posiciones, comprendió la importancia de la empresa, 
aprontó el caudal necesario para ella, mandó cons
truir los navios, y solicitó real permiso para ejecu
tarla; pero la reina, dándole las gracias, le rogó 
cediese aquella negociación á la corona; para lo que 
llamó de nuevo á Colon y m a n d ó pagar al duque 
cuanto habia gastado hasta en tónces en la construc
ción Y apresto de los navios; y en ellos diz que se 
hizo el primer viaje y descubrimiento. Añade Casas 
que esto le contó muchos años antes un Diego de 
Morales, sobrino del mayordomo que tenia el duque, 
y fué causa de que este oyese á Colon y aceptase su 
ofrecimiento. Si se compara esta narración con los 
documentos señalados con los números V i l y X I V 
que publicamos, se ve rá que aun cuando hay en ella 
cierto fondo de verdad, varían notablemente las cir
cunstancias, y entre ellas la de no haber hecho Co
lon su viaje en las naves que se dice habia prepa
rado el duque y comprado la re ina, sino en las que 
aprestó la villa de Palos, como estaban obligados sus 
vecinos por sentencia del Consejo." 

" Para dar á conocer el ca rác te r singular de este 
escritor, es preciso presuponer que su sistema sobre 
la conquista del Nuevo-Mundo , se reducía á que 
solo la autoridad del Papa pudo l íci tamente const i 
tuir á los príncipes por soberanos de las tierras des
cubiertas, concediéndoles unicamente cierta supre
mac ía , sin perjuicio de quedar los naturales reyes y 
señores con sus mismos é inmediatos señoríos, y con 
Jos subditos que cada uno tenia anteriormente; pues 
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as í , dice, era convenienle para eslablecer allí ia re l i 
gion crisliana, que es el solo título que en su c o n 
cepto se podia alegar. En suma, la inansedumbro 
evangélica , la dulzura caritativa, la pacífica predica
ción, eran las únicas armas que deseaba el obispo se 
empleasen en esta conquisla espiritual. Por consi
guiente , cuanto se desvia de este principio , es á sus 
ojos un cr imen, una usurpac ión , una t i ranía , un 
desórden. Si el almirante propone los medios que 
juzgaba mas prudentes para dominar la isla Españo
la , el obispo no ve en ellos sino la opresión y des
trucción de los indios: si escoje algunos para que sir
van de in t é rp re t e s , ó para presentarlos á los reyes, 
mira como una injusticia y ofensa de Dios y del p r ó 
j imo el llevarlos contra su voluntad y separarlos de 
sus familias, aunque temporalmente: si les impone 
obligaciones de pagar algún tributo para sufragar los 
gastos de la empresa, y que los reyes viesen la riqueza 
ó las producciones de aquellos países, califica estas 
operaciones de tiránicas y violentas. En fin, siempre 
se ñola al historiador dirigido, mas que por un juicio 
recto, por una imaginación acalorada; mas que pol
la sana cr í t ica , por un celo inoportuno y acre; mas 
que por la política y conocimiento del mundo, por 
cierta austeridad propia del claustro, y mas propenso 
siempre á reprender, zaherir y vituperar, que á refe
r i r los hechos, pesando su valor y consecuencias, 
examinando sus circunstancias y graduando su ve r 
dadero méri to . Irritado con las censuras y controver
sias que aun delante del emperador sostuvo con el 
obispo de Darien, y después con Juan Ginés de Se
púlveda y otros, noes esl raño que los resenlimien-



x x i i 

los de su á n i m o , las sugestiones del amor propio 
las impertinencias de la vejez, quedaran estampadas 
en su historia al manifestar tan singulares aunque 
benéficas opiniones. Sus mismos apologistas lo h a n 
conocido así . Robertson las califica de manifiesta
mente eccajeraáas, y le abandona frecuentemente, 
buscando otro guia mas seguro é imparcial en var ios 
lugares de su Historia de la América. E l padre Cha r 
levoix en la que escribió de la isla de Santo D o m i n 
go , después de alabar la v i r t u d , la erudic ión y e l 
celo de Casas, dice que su único defecto fué tener 
una imaginación demasiado exaltada, y haberse d e 
jado dominar de ella con exceso. Y , en fin, la Rea l 
Academia de la Historia formó igual concepto d e s 
pués de haber examinado detenidamente el p r i m e r 
libro de esta obra c é l e b r e , juzgando inoportuna s u 
publ icac ión , especialmente cuando d e s ú s noticias his
tóricas se han aprovechado otros escr i tòres castel la
nos, con mejor crítica y con mayor prudencia y c i r 
cunspección. Casas, en suma, aparece siempre u n 
prelado y religioso Heno de v i r tud y de e r u d i c i ó n , 
un escritor diligente y "verídico, digno por todo d e 
respeto y es t imación; menos cuando tropezando e n 
el punto de su tema ó idea dominante, se c o n t r a r í a 
su sistema de dominación en las Indias. De aquí d i 
mana t ambién la inconsecuencia de sus juicios y des
cripciones relativamente al carác ter de las personas 
que intervinieron en los hechos, como tendremos 
ocasión de manifestarlo mas adelante. Este es el i n 
conveniente en que se incurre cuando se abandona 
la moderac ión y la prudencia; porque la verdad no 
se conoce j a m á s , antes bien es desatendida entre e l 
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Uinmllo de las pasiones exaltadas. Acaso el mismo 
obispo lo conoció aaí, cuando en 1560 puso de p u ñ o 
propio una ñ o l a , que se conserva en los dos primera* 
libros ó vo lúmenes , expresando que los dejaba: en 
confianza al colegio de la órden de predicadores, de 
San Gregorio de Valladolid, rogando á sus prelados 
que á ningún seglar ni ó los colegiales diesen á leei-
su historia por tiempo de cuarenta anos, y que pasado 
esto término se pudiese imprimir si con ícn ia al bitín 
de los indios y de Kspaña." 

¿Es posible que sabiendo el Sr. Navarrete el 
crédito de este autor y el interés que lian tenido los 
extranjeros en aumentarlo^ por servirles de apoyo 
para zaherirnos y acriminarnos con no menos lijereüá 
que injuslicia, es posible, que hubiese dejado pasnr 
sus escritos sin poner alguna observación sobre ellos* 
contentándose con hacer referencia á los parajes en 
que los tiene analizados? L o mismo decimos de Án» 
á té s de Poza, de enya Hidrografía'hemos hallado 
un breve juicio crítico de letra del autor f< do que vo-* 
mos no tuvo noticia I ) . Agustin do Lerma al compilar 
la Biblioteca, y lo mismo decimos de otros. Por for^ 
tuna no lodos los artículos tienen esta falla, pues á la 
mayor parle de los principales se les verá acompaña
dos de eruditas y razonadas críticas. 

Otros defectos se nolan, en que, aunque indirecta; 
no dejó de lener parle el autor, que no creyó sin duda 
que la muerte le sobrecogiese antes de poder dar Ja 
última mano á los artículos. Poco apegado á Jos par
tos de su pluma, temeroso do que la obra.saliese 
excesivamente voluminosa , y no queriendo hacer es
cribir lanío á su generoso auxiliador, le encargó ex-
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tractase los artículos (Je demasiada extension. Por obe
decer este encargo puso, si bien contra su voluntad, 
la mano en muchos de ellos; y los extractados desme
recen al Jado de los que se publican según las p r i m i ^ 
Uvas apuntaciones, resintiéndose de las faltas de estilo 
inevitables en un hombre, que aunque juicioso, a p l i 
cado é instruido, nunca se dedicó á la carrera de 
escritor, y no poseia por lo tanto los dotes de pureza, 
elegancia y buen gusto, que á un natural excelente 
dan la práctica de escribir y el constante estudio y 
observación de los clásicos autores. Esto se nota en 
todos sus ar t ículos: en otros además hizo supresiones 
que no siempre nos parecen atinadas. En el de Don 
Dionisio Galiano se contentó con referir sencillamente 
su muerte en Trafalgar, y suprimió este párrafo que 
se halla en los borradores. " P r o n t o estuvieron á la 
vista y se comenzó la pelea. E l Bahama (navio que 
montaba Galiano), fué combatido por dos, luego por 
tres navios enemigos: su comandante recibió una con
tusion en una pierna , y fué mal herido en la cara de 
un astillazo, sin abandonar su puesto por esta causa. 
Situóse por la aleta del Bahama otro navio inglés , 
que le balia con gran ventaja. Un balazo ar reba tó el 
anteojo de Galiano, y mientras cubierto de sangre 
alentaba á los que le rodeaban, otro por fin le l levó 
la parte superior de la cabeza y le dejó muerto en el 
sitio. Su cadáver fué recogido al instante, y se p r o 
curó encubrir la desgracia á la t r ipulación, que no es
taba á las inmediaciones. No mucho después arr ió 
bandera el Bahama, destrozado, muertos algunos ofi
ciales y casi todos los demás heridos. A I cuerpo del 
comandante se le dió por sepultura el mar. Tal fué el 
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fin de este ilustrado v valiente marino. El combate de 
Trafalgar, aunque desgraciado, fué el teatro del l i e -
roismo y del sublime proceder de los españoles. Así ea 
que laníos ilustres podas como Alora l in , Quintana, 
Gallego, Arn'aza, Sanchez Barbero , Mor de Fuertes y 
otros, celebraron á los valientes que allí se distinguie
ron entre los cuales sobresalen los nombres de G a 
liano y Churruca, y la historia imparcial y severa les 
conserva una de sus mas gloriosas páginas ." ¿Pedia el 
laconismo que debe reinar en obras de esta clase, que 
se borraran las honrosas circunstancias de la heroica 
muerte de tun sabio y valiente gefe, ni que se supr i 
mieran las sentidas cláusulas con que un viejo marino 
se consuela de la ruina total de nuestra escuadra, r e 
cordando la inmarcesible gloria que acompañó su de 
sastre, celebrada por los mas canoros cisnes de nues
tra patria, cuando en otros autores de poco valer 
inc luyó, con la pesadez y minuciosidad que dan los 
muchos años , circunstancias que por pequeñas rayan 
eu ridiculas? De tal autor ignorado y vulgar de un 
diario de navegación , no nos perdona ninguna de las 
fechas en quo obtuvo los ascensos en su carrera: de 
lal , nos dice hasta en la casa en que m u r i ó , circuns
tancia que puede hacernos interesante la gloria de un 
Colon ó de un Cervantes; pero que nada nos importa 
en un hombre de poca nota, y solo sirve para embor
ronar papel que en cualquiera otra cosa estuviera me
j o r empleado. 

En el ar t ículo de Gonzalo Fernandez de Oviedo, no 
incluye entre sus obras la mas célebre de todas las que 
escr ibió , que es la Historia natural y general de latí 
índias, islas y Tierra-¡irme del mar Océano, á pesar 
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de que ? hablando de navegaciones y de geografía del 
nuevo continente, corresponde de justicia á está B i 
blioteca. Entre los àpúntes para formarla hallamos el 
siguiente acerca de esta obra. "Consta de cincuenta 
libros divididos en tres partes: la primera tiene diez 
y nueve, y fué impresa eti Sevilla año 1535, después 
aumentada en Salamanca año I S i T en folio : tradájola 
al italiano Juan Bautista Ramusio, y al francés Juan 
Poleur que la publicó en Pa r í s en 1556 en folio ; la 
segunda parte comprende otros diez y nueve libros, y 
el a ñ o 1557 la empezó á imprimir su autor en Valla-
dolid ; pero impreso el primer l ibro que trata del es
trecho de Magallanes, falleció y se interrumpió Ja im
pres ión ; la tercera la componen los doce libros res
tantes que quedaron también manuscritos. Todos de 
letra del autor estaban depositados en la casa de la 
Cont ra tac ión de Sevilla, y después vinieron á poder dé 
D.: L u i s de Salazar y Castro, quien con toda su libre
ría los dejó en el monasterio Real de Monserrate de 
Madr id . De estos originales se sacó una copia antigua 
en tres tomos, de la cual permanecieron el 1.0 y el 3.° 
eh poder del marqués de los Truj i l los , y el 2.° en la 
Biblioteca de la santa iglesia de Sevilla. El año 1775, 
D . Francisco Cerda y Hico , oficial de la secretar ía del 
despacho de Indias, escitiido de su curiosidad literaria, 
descubr ió en poder del marqués los dos tomos, y 
dando cuenta al secretario del despacho de Indias, 
m a r q u é s de la Sonora, este le dió comisión con orden 
de S. M . para que investigase el paradero de los de
más manuscritos de Oviedo. Descubiertos los origina
les de Monserrate y el tomo que estaba en Sevilla, se 
ha logrado completar la obra en todos sus libros (á 
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incepción del ) ocho , que lulla en todas las co
pias) anmenlada considerablemente por el autor ; pues 
solo el libro 0.° tiene cuarenta capítulos nuevos, y 
adornado con algunos mapas geográficos. Todo esto 
.se hallaba copiado, comprobado y en disposición de 
imprimirse según orden de S. M . comunicada por me
dio del secretario de Estado de Indias y comisión par
ticular al mismo I ) . Francisco Cerda." La impresión 
quedó en proyecto ; pero ya la Academia de la Histo
ria ha tratado de subvenir á esta falla, encargando en 
nuestros dias este trabajo á uno de sus individuos. De
jaremos, por amor h la brevedad, de hablar de otras 
supresiones, ni de algunos autores que se olvidaron 
del lodo y acaso hagan necesario un apéndice. T a m 
poco nos agrada el método que siguió el autor de f o r 
mar su obra por órden alfabético de nombres. Si en 
esto quiso seguir el ejemplo de D . Nicolás Antonio, 
lo siguió en cosa que no es digna de imitación. Esc r i 
biendo en latin este docto bibl iógrafo, se vió cas1 
obligado á ello por la mayor facilidad de latinizar los 
nombres propios, ó por otros motivos; mas compo
niendo una obra en lengua vulgar, es preferible el 
órden de apellidos, pues por estos, y no por los n o m 
bres , es por los que generalmente se conocen y d e 
signan las personas. Así ha resultado que por no a u 
mentar el número de los anónimos con muchos de 
quienes solo el apellido era conocido, se los designa 
por su t í tu lo , dignidad ó empleo, y sirviéndoles es
tos de nombres propios se los pone en la letra íí que 
corresponden ; así van en la C, Capitán Aponte; en la 
D , el Ihclor Barros etc. El desórden que de aquí 
nace, se aumenta con no haber seguido siempre lu 
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misma regla en aquellos sujetos cuyos nombres eran 
conocidos, cuando pose í an algún título ó condecora — 
cion. E l art ículo de D . Fernando de Toledo, por e jem
p l o , se encabeza, no por su nombre de bautismo, 
sitio por su título de duque , y no mucho después e l 
de el marqués de Vi l lena con su nombre propio de 
D . Enrique de Aragon. Siendo además mayor la v a 
riedad que existe de apellidos que la de nombres, 
pues en una nación hay santos favoritos cuyos n o m 
bres se imponen con conocida preferencia á los i n d i v i 
duos que nacen en e l l a , de seguir este órden resulta 
que se distribuyen poco los artículos entre las letras 
del alfabeto; y a s í , mientras en algunas como la 
no hay uno siquiera , la mayor parte están agrupados 
en otras como en la J , que por entrar en ella los 
Juanes y Josés ocupa medio tomo; lo cual no deja de^ 
ocasionar confusion y p é r d i d a de tiempo en el manejo 
del l ibro. Todo esto se hubiera evitado siguiendo el 
órden de apellidos; con lo que se lograba t ambién 
dar mas limpieza y hermosura á la impres ión , por 
ser ^aquellos lo primero que se hubiera presentado á 
la vistà,- sin necesidad de que los precediesen tí tulos 
ni tratamientos. Esta falta tipográfica es ya i r r eme
diable; pero los otros inconvenientes se evitan con 
los tres índices de nombres, de apellidos y de mate
rias que colocamos al f i n . 

Menos fácil remedio tienen los otros defectos va 
indicados, los cuales necesilarian para desaparecer 
que la obra se redactase de nuevo. Conocíalo así el 
mismo, autor , pues pocos días ántes de su muerte, 
haciendo entrega de sus papeles al que escribe estos 
renglones, cuando l legó al manuscrito de la B ib l io -
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teca le dijo que lo examinara, y si no podía sacar par
tido alguno de 61 lo entregara á las llamas. Sin verlo 
siquiera , porque carecíamos de tiempo para ellof j u z 
gamos que era demasiado severa esta sentencia. No 
confiábamos que su estilo fuese elegante y correcto; 
pero en otros escritos el autor tenia acreditado que su 
pluma poseía estas cualidades; v no pudiendo, por lo 
tanto, aquellas fallas afectar en lo mas mínimo su g l o 
r i a , nos parecia una escrupulosidad ridicula t r a t á n 
dose de una obrado erudición, privar tan solo por 
ellas de un manantial inagotable de datos á los histo
riadores, y á las personas curiosas de un tesoro abun
dante de noticias, irreparable, sise perdia; pues para 
volverlo á reunir no bastaban lósanos , la constancia y 
el zelo ardiente de su primer compilador; era preciso 
disfrutar además de las favorables circunstancias de 
que dispuso, para registrar archivos y librerías. La 
Colección de viajes y descubrimienlos que hicieron por 
mar los españoles, que comenzó á publicar, no ha po
dido ser llevada por él á feliz remale: cualquiera que 
quiera continuar esta tarea, encontrará facilitado el 
camino en la présenle Biblioteca, en que se le ins 
truye no solo de los autores que debe manejar, sino 
de los sitios donde existen los documentos que sin tal 
auxilio no será posible reunir sino con ímprobos t r a 
bajos, ó dejándose guiar dela ciega casualidad. ¿ Q u é 
importan los defectos enunciados comparados con esta 
ventaja? En las obras de erudición lo principal de 
todo es la erudición , y en esta parle la presente es 
admirable; si en algo peca es por exceso; y los pe 
cados de este género con facilidad los perdonan los 
lectores en un libro de consulla. Por estas razones 
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creímos que era la Biblioteca digna de ver Ia luz. 
De la misma opinion nuestra había sido el gobierno 

francés, que noticioso de su existencia, quiso hacerla 
suya considerando como una gloría el que se publícase 
á su costa. Para este efecto el almirante D u p e r r é , m i 
nistro de marina, escribió al autor proponiéndole su 
enagenacion, bajo las condiciones que él tuviese á 
b ien , compromet iéndose á imprimirla en castellano, 
tal cual saliese de sus manos, y permi t iéndole , para 
mayor seguridad de que se cumpliría lo ofrecido, que 
designase él las personas que hubiesen de cuidar de la 
edición. A pesar de tan favorable propuesta, se negó el 
autor abiertamente, posponiendo sus intereses perso
nales al decoro y buen nombre de su patria; no pare-
ciéndole que este ganaba mucho en que un l ibro en que 
se trata de realzar los claros varones que se afanaron 
en ilustrarla y de esponer las tareas con que fomenta
ron las ciencias, se publicase prohijado por un pais 
extranjero. Muerto e! Sr. Navarrete, el gobierno fran
cés repitió sus proposiciones; pero los herederos no 
quisieron separarse ni un ápice de la voluntad de 
aquel, anteriormente manifestada; y mientras hubiese 
el menor resquicio de esperanza de que se imprimiera 
en E s p a ñ a , aunque fuese haciendo una cesión g ra 
tu i t a , determinaron no aprovecharse de la generosi
dad de un pais ex t raño . Así no logró el gobierno fran
cés ver satisfechos sus buenos deseos; pero no por eso 
ha de dejarse de elogiar el celo con que se desvela en 
proteger el méri to donde quiera que lo encuentre. 

La equidad exije, no obstante, que digamos que 
la Biblioteca marítima tuvo en 1846 la mas b e n é 
vola acogida por el ministerio de marina, desempe-
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ñat loá la sazón por L). Juan de la Pozuela. Este i l u s 
trado general que goza de un merecido concepto como 
militar y hombre de letras, apreciando el mérito de la 
obra, y lo que en su publicación se interesaba el h o 
nor del cuerpo y la gloria de nuestro pais, le dispensó 
toda su pro tecc ión; y ya estaba resuelta la impres ión 
por unánime acuerdo del Consejo de ministros, a es-
pensas del de marina, cuando una crisis ministerial 
que ocurrió en aquellos dias, vino á paralizar tan l o a 
bles propósi tos . Puede decirse que hubo Una honrosa 
competencia en el Consejo para llevar á cabo la i m 
presión de la Biblioteca marí t ima, y nos consta que 
el señor l íúrgos , ministro cntónces de la gobernación, 
llevado de su celo por el honor de las letras españolas , 
manifestó que si el ministerio de marina carecia de fon
dos para proceder cuanto ántes á la impres ión , é l lo 
haria con los de su ramo. 

Poco después subió al ministerio de marina D . .Ale
jandro Olivan, que no ignorando los pasos dados por 
el gobierno f rancés , ni el hidalgo proceder de los p o 
seedores del manuscrito, llamó al hijo del señor N a 
varrete para tratar con é l ; y haciéndole presente que 
el estado de fondos del ministerio no le permitia usar 
de la largueza que el gobierno f r ancés , le dijo que 
se alegraria sin embargo de que durante su ministerio 
viese la luz pública la 'obra, impresa á costa del Es ta
do . La respuesta que obtuvo fué quo el ánimo de sus 
poseedores no era lucrar con ella ; y que , pagados con 
la satisfacción deque un gobierno nacional é ilustrado 
diese esta muestra di; aprecio á la memoria de una 
persona para ellos tan cara, y con que el público g o 
zase cuanto antes del fruto de tantos años de trabajo, 
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la cedían gratuitamente con la condición única de que 
se procediese inmediatamente á l a impresión. Agrade
ciendo el ministro tan generoso desprendimiento, lo 
hizo presente á S. M . , quien mandó que así se v e r i f i 
case y se les diesen las gracias como se hizo en el s i 
guiente espresivo oficio. 

" He puesto en conocimiento de la Reina Nuestra Se-
« ñora (Q. D . G.) la generosa propuesta (jue en papel de 
<( 24 de febrero próximo pasado, me hizo V . acerca de una 
«obra inédita titulada Biblioteca mar i l ima española , froto 
«del celo, laboriosidad y distinguido talento de sn ilustre 
« y beneméri to padre ü . Martin Fernandez de Navarrete, 
«acreedor por tantos tí tulos al grato recuerdo de cuantos 
«saben justamente apreciar las glorias de nuestra patria. 
« El magnánimo corazón de S. M . no ha podido menos de 
«acoger con las mas significativas muestras de su augusta 
«benevolencia y aprecio, la preferencia que merece á V . 
«el ramo de marina, en el que tan buenos servicios p res tó 
«el insigne escritor, al ofrecerle este manuscrito, lan so-
«licitado por extranjeros curiosos, y que V . prudente i n -
« t é rp re t e del patriotismo, de las puras intenciones y cono-
«c ida lealtad de su cilado padre, ha cre ído deber ceder á 
«este ministerio de m i cargo, para que se imprima y p u -
«blique por su cuenta, puesto que tan interesante aparece 
« al honor de nuestra marina mi l i t a r , y que sobre compren-
« der gran número de biografías de célebres marinos y de 
«ot ros clásicos y sabios escritores que se dedicaron al es-
« ludio de la náutica y sus auxiliares desde tiempos muy rc-
« motos, y dar noticia de cuanto los autores españoles es-
« cribieron sobre las matemát icas , desde las primeras r e -
«glas de la aritmética basta lo mas sublime en náutica y 
«as t ronomía , facilita además datos muy preciosos para la 
«his tor ia general de este importante brazo del Estado.— 
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« S. M . por lo l a n í o , se lia dignado acoplar con el mayor 
« agrado la proposición de V , , mandándome 1c d é , como lo 
«ver iOco, las gracias en su Real nombre, y que para que 
«se lleven á efeclo en un lodo sus deseos, le prevenga se 
« sirva remitirme desde luego el mencionado manuscrito que 
« bajo la inspección del comisario ordenador honorario de 
« m a r i n a , U . Aguslin Perez de Lerma, que con su labo-
« riosidad y conocido tino y esmero auxilió al aulor de esle 
n trabajo Hlcrar io, se imprimirá y publicaríi por cuenta del 
«presupuesto de esle minislerio, enlregAndose á V , luego 
« que esto se verifique, el número de ejemplares que recla-
« ma, para que pueda cumplir como apetece con las perso-
« nas y corporaciones á quienes los dedica. Lo que de Real 
« órden comunico á V . para su inteligência y cfcclos consi-
« guíen les , agradeciéndole yo por mi parte que me haya 
«dado motivo al logro de las intenciones manifestadas por 
o su esclarecido padre en sus últimos momentos, según V. 
« indica, con respecto á dicha obra, que seguramenle a ñ a -
« dirá nuevo prez á su memoria."—" Dios guarde à V. m u -
« chos anos. Madrid! .0 de marzo de 1847. — Alejandro 
«Ol ivan .—Señor I ) . Antonio Fernandez de Navarrete." 

El Señor Olivan se por tó con la mas caballerosa 

generosidad. Kleccion de imprenta, dirección de la 

impresión, todo quiso que corriese á cuenta d é l o s 

herederos; quiso poner en sus manos la cantidad e n 

tera en que se habia presupuestado el gasto, oferta 

que no aceptaron prefiriendo que el ministerio hiciese 

Jos pagos según se fuese imprimiendo: en fin, d e 

seando hacerles algún obsequio personal, tuvo la de 

licada galantería de ceder la primera mesada de su 

aneldo, que cobró como ministro, en beneficio de la 

impresión de la obra. 

n i 
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No pudo D . Agustin Perez de Lerma correr, como 
se habia determinado, con la corrección de pruebas, 
porque sus muchos años y falta de salud le conduje
ron al poco tiempo al sepulcro ; pero el pobre anciano 
tuvo en sus últimos dias el placer de ver decidida la 
edición de ia obra , en cuyo favor tanto se habia afa
nado. Tomaron á su cargo los herederos del señor 
Navarrete la incumbencia, confiada á Lerma por su 
insinuación, y cuando tuvieron que ausentarse de la 
corte, hizo sus veces su buen amigo D . Miguel Salvá, 
bajo cuya inspección se concluyó el primer tomo. Que
riendo después aquellos relevarle de esta enojosa t a 
rea, y no atreviéndose á ponerla en manos de perso
nas menos interesadas en la perfección de la obra, v o l 
vieron á Madrid, apenas comenzada la impresión del 
2.° tomo. A l ver la imperfección de los extractos de 
Le rma , tomaron entonces la providencia de sustituir 
su manuscrito por los originales del señor Navarrete, 
ya por ser obra mas genuina del autor, cuyo nombre 
lleva la Biblioleca al frente, ya porque á pesar de su 
incorrección ofrece no pequeñas ventajas en el estilo, 
por ser de mano mas acostumbrada á escribir; y esto 
explica la diferencia que se notará entre los dos ú l t i 
mos tomos y el 1.°, y además la causa porque la obra 
ha salido mucho mas voluminosa de lo que en un 
principio se presupuso. 

Siguió la impresión su curso regular en el Min i s 
terio del señor Ol ivan , y en los que le siguieron, si 
bien con algunas largas y sensibles interrupciones, 
causadas por la falta de recursos para terminarla ,es
tando ya efectuada su mayor par te ; hasta que p r o -
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movido de nuevo esle negocio, ha sido rosuellu defi-
nítivamcnle su conclusion por Heal orden de 13 de 
mayo del presente año. 

Sentiremos haber sido molcslos á los leclores con 
tan dilatado pró logo; pero tratándose de una obra 
póstuma que lleva al frente el nombre de un escritor 
ilustre, y que acaso no corresponderá del todo al con
cepto que por esta circunstancia tendrian formado de 
antemano, era indispensable para sellarlos labios á la 
cr í t ica , contar su historia y vicisitudes, y manifestar 
la desgracia que tuvo de quedar huérfana cuando mas 
necesitaba de la esmerada mano del que hi dió el ser; 
y haciendo tanto tiempo que se están burlando las es
peranzas del públ ico, á quien se anunció desdo 184-7, 
no podíamos menos de darle nuestros descargos, r e i i -
rténdole las causas de esto retraso, al mismo tiempo 
que hacíamos el debido honor á las personas que lian 
trabajado con eficacia para que no sea mas duradero. 





E X P L I C A C I O N 
B E V A R I A S INICIALES USADAS EN ESTA OBRA. 

Acac. 
B. E. 
tí. J/. 
a A . 

I). L 
1). M. 
F. N . 
Ilist. 
h . . . 
Set). . 

Sim.. 
Viüafr. 

Biblioteca de S.m Acacio en Sevilla. 
biblioteca del Escorial. 
liiblioteca Ileal ó pública tie Madrid. 
Archivo del Conde del Aguila en Sevilla. 
Depósito hidrográfico en Madrid. 
Archivo del Excmo. Sr. Duque de Mcdinasidonia. 
Colección de Mss. de Fernandez Navarrete. 
Biblioteca de la Academia de la Hisloria. 
Biblioteca de San Isidro el Real tie Madrid. 
Archivo general de Indias en Sevilla. 
Archivo general de Simancas. 
Archivo del Excmo. Sr. Marqués de Yillafranca. 

Se omite la explicación de otras iniciales, por fáciles de enten
der, ó de uso muy sabido. 





BIBLIOTECA 

I I A R I T U I A ESPAÑOLA. 

A 

A R D I X K A I I M A . N HEN AEIDALLA ABU ZAID, vakmcianoj 
descolló füi las matemát icas , y publicó: 

Tratado ile aritmética y á lgebra , obra muy general y 
apreciada en su tiempo, que corria en manos de todos. Mu" 
rió en el año de la i legira iíiG (de J . C. 1603).—Casiri, j t fo-
tcmát'tcoa árabes españoles, íom. 2.°, pág:. 131, col, 1.a; y 
Fus tór , Ittb. valenciana, loin. 1.°, p. I V . 

ABRAHAM BES R. CUIJA: nació en Barcelona hacia el 
año 1070, y aun vivia en l l O ü : mereció de los judíos el 
renombre de ifauast (Príncipe) por su instrucción en la as
tronomía. Kscrihió sobre la venida del Afním y redención de 
Israel; un tratado de Música; otra obra í'ísioo-míslíca; y per
tenecientes á esta ISibítoteca: 

Libro de astronomía, dado á luz en b«brco por Sebas
tian Múnsler con anotaciones latinas, y añadido un compen
dio de Aritmética sacado de las Insliluciones aritméticas de 
Klías Oriental, ilustrado también con notas ; siendo el título 

1 
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de esta edición, Sphaera mund i , describens figuram ierrae, 
dispositionemque orbium ealestium et motus t te l larum, auclore 
Rabi Abraham hispano, filio ü . Haijuc.—Basileae, p o r H c n -
ricum Petrum: 1546: un tomo en 8.° 

Otra obra solire los planetas, las dos esferas, y d ctdcn-

dario de los griegos, romanos ê ismaelitas. 
Libro de geometr ía , con la esplicacion de los t r iángulos 

esféricos, y la conversion de los ángulos y circuios. 
= T Q r r e s A m a t , Escritores catalanes, p á g . 2 y s ig . ; y 

Baena en su Catálogo, loni. 2 , p á g . ISO, con poca d i feren
cia de palabras y en art ículo do l l abb í Abraham, hace t a t n -
])icn mención de la primera obra, ó Sphaera mundi , que d e 
jamos notada. 

RABIH A B R A H A M HISPANO. — Véase A B R A H A M V E S 

l í . Cm JA. 

RABBI A B R A H A M BEN SAMVEL ZACUTU , hebreo, na tura l 
de Salamanca, profesor de a s t ronomía en Zaragoza, a s t r ó 
nomo y cronista del rey D. Manuel de Portugal, á cuya c o r 
te, Lisboa, pasó en el afio 14-92, en que, según la historia, 
fueron espulsados de España todos los judíos, que no quis ie
ron convertirse al cristianismo. 

Entre otras obras que esc r ib ió , y cita Rodriguez de Cas
tro en su Biblioteca de escritores Rabinos españoles, tom. i , 
pág . 362 y 363 , es una el Almanak perpetuo, imp, en V e -
necia, año 1502, en 4 . ° , traducido en l a t in , con adiciones 
de Alfonso Sevillano de Córdoba; y otra obra astrológica i n 
titulada : Hijo de cuarenta años para la prudencia. De las ta-^ 
bias y obras astronómicas de Zacuto ó Zacuth, hay un c ó 
dice nutre los Mss. de la biblioteca pública de San Isidro e l 
Real. Estas efemérides están calculadas para el meridiano de 
Salamanca; pero según las observaciones y cálculos de l o n 
gitud , que hizo en el Janeiro, yendo en la expedición de M a -
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gallaiies, el piloío cosmóprafo Andrtis <le San Marlin (Herre
ro , Déo. I I , l ib . i , cap. 10} jwr conjunción de Júpiter cou la 
Luna en los dias 17 y 18 de diciembre de 1519, estaban er
rados en aquellas tablas los movimientos celestes, skuti ex -
f n i e n ú a cjrpnti strnus. Varios autores citan con elogio las 
obras de este rabino , y entre ellos D . Nic. A n i . , B. h . nova, 
tomo 1.°, págs . 1 . ' y i - ' 

AHULKASSEN KirAi.\PH BBN ADI FERES, jnnsconsolto, 
natural de la ciudad de Zaragoza, escribió parece que en e l 
siglo X I : 

TraetaUt* de Nautarum mercede ac de JS'aulo,—Estaba en 
B . E . entre los códices á r a b e s , M . C. L .=La ta s sa , Bib . an
tigua de Aragon, tom. 1.", pág. 104 , con referencia á otros, 
autores; y añade , que D. Ignacio de Asso sacó una copia de 
dicha obra, y 1c había asegurado " q u e está escrita con 
« mucho primor y que se trata en ella el asunto do los fletes 
« según los principios de la buena jurisprudencia." 

AECIO, filósofo: e sc r ib ió : 
De ¿Vavium xndaqaümu. Y apunta en esta obra lo que so

bre el mismo asunto dijeron San Isidoro y Paulo Orosio.— 
M s : D. M . al l in de un códice ant iquís imo, J V , 12. 

FBAY AGUSTIN DE ALDURQÜEUQÜB : 
Carla fecha en Manila á 5 de j v n i o de 1575 , comimican-

do el suceso del corsario Limahon, que fué sobre aquella isla 
con 70 navios.^Ms. en Sev., Legajo 2.° de Papeles, tacantes 
á Maluco y Fil ipinas, y años 1504- á 1608. 

Dos I'RAY AGUSTIN CANELLAS, trinitario calzado: nac ió 
el ano 17(55 en el lugar de Santa María dels Pens, obispado 
de Vich . hizo en esta ciudad sus primeros estudios : c u r s ó la 
filosofía en el seminario tridentino de Barcelona , esludió l ü e -



£0 las •matemáticas, siguió el curso do la náutica en la es
cuela de aquel consulado, obtuvo nombramiento de piloto, 
hizo t in viage á Veracruz, y á su regreso tomó el hábito de 
religioso: fué lector de Artes y Teología , y predicador zelo
so: en 1803 Je admitió en su seno la academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. Propuso la enseñanza pública de cos
mografía aplicada á la geografía, ofreciéndose á dirigirla 
gratuitamente ; á que desde luego accedió la junta de comer
cio , facilitándole todo lo necesario al objeto, y mas adelante 
le adjudicó la cátedra de matemáticas, que había vacado. Nom
bróle el rey para auxiliar al Sr. Mécliain, as t rónomo fran
cés , que estaba en el principado entendiendo en las operacio
nes científicas para determinar la verdadera figura de la tier
ra. Concluida esta expedición, á costa de grandes incomodi
dades de dia y de noche , por las altas cumbres y al r igor de, 
las estaciones , regresó á Barcelona y volvió á encargarse dp 
la enseñanza de las matemáticas. E n 1806 le confirió el rey 
la cá tedra de náutica del consulado. Empeñada la guerra de 
la independencia, tentaron los franceses de corromper su 
lealtad; el P. Canellas, burlando la vigilancia de ellos, se pasó 
á nuestro ejército: servia al lado del Brigadier Rovira: en 
1809 fué llamado del general O-Donel l , que le hizo ayu
dante de si\ Cuartel general, confiáñdole todos los trabajos de 
topografía y obras de campaña: en 1810 ascendió á capitán 
de guias, y continuó con este carácter hasta octubre de 1814, 
haciendo en todo aquel tiempo imporlantes servicios faculta
tivos y acreditándose también de guerrero impávido en varias 
acciones campales y en el horroroso asedio que sufría T a r 
ragona. Terminada la guerra, volvió á la enseñanza del p i lo 
tage en la capital de Cataluña. 

E n una memoria que escribió hacia el año 1803 sobre los 
perjuicios que la desigualdad de medirias causa á todos los 
intereses, y en que determinaba, como la mas adecuada para 
unidad de medida universal, una parte del cuadrante mer i -
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(lional terrestre; dio noticia de las expediciones de los.Seño
res Méchaiu y Delambre, dispuestas en 1792 y 1798. por los 
gobiernos de España y Francia, para íijar la longitud.de! 
arco terrestre desde Monjuich á Dunquerque. 

Mas adelante compuso y publicó sus : 
Elementos de astronomía náu t i ca , cscriíos fiara util idad 

de los que se dedican al estudio de la navegación científica 
E n Barcelona, imprenta de Agustin l í o c a : 2 tomos en 4-.°; 
el 1.° en 1816, y el 2.° en 1 8 1 7 . ^ D e esta obra se hace ho
norífica mención (tal vez redactada en el convento del P. Ca
nellas, así como todo lo demás de su biografía) en Escrito
res catalanes del Sr. Torres Amat , págs . 14-0 á 143. 

En 1817 el Exmo. Sr. D . Francisco Javier Castaños, 
siendo capitán general de aquel principado, asoció á nuestro 
trinitario para un proyecto hidráulico ó de canal de r i e 
go con el brigadier de ingenieros D. Andres Sanjaume y 
otros facultativos; cuya comisión desempeñaron plausible
mente. 

Por ú l t imo , el P. Canellas inventó un instrumento mate
mático , que l lamó precisivo, para observaciones geodésicas y 
astronómicas , encargando su construcción al maquinista Don 
Cayetano Fera l t ; pero no se dice si este llegó á construirlo, 
y acaso lo entorpecería el próximo fallecimiento de su digno 
inventor, acaecido á 10 de abril de 1818. E l Sr. D . Ramon 
Moas y Seriñá leyó su elogio el dia 3 de junio del mismo año 
en la academia de Ciencias y Artes de Barcelona.—Consta 
iodo en Escritores catalanes, págs . citadas. 

Dos AGUSTIN LORENTE DE MIRAFLORES , natural de Za
ragoza , profesor de matemáticas en la escuela de D. Diego 
de Torres: 

Victoria por la astrologia. Cargos á sus malos observantes 
en la instrucción que se dá á un rústico sobre los eclipses, y el 



no sucedido en el dia 17 de diciembre de 1732.—Zaragoza, por 
Juan Malo, en dicho año , con (iguras , y 28 págs . en 8 . ° — 
Lalassa, B . n . de E&crit. Aragon , tora. 4 . ° , pág. 450. 

FRAY AGUSTIN DE MADRID, religioso franciscano des
calzo y pasó á Filipinas , y habiendo vuelto á España i m 
primió entre otras obras: 

Relación del viaje que hizo el Abad D. Juan Baulisla S Í -
doli desde Manila al £mj>mo del Ja-pon enviadd for el SS. P. 
Inocencio X I . Madrid, 1717, en folT=Baena, Hijos de M a 
drid , tomo 1.°, pág . 9. 

Don AGUSTIN MARCO ARTÚ , arquitecto : 
Cartas escritas al brigadier i ) . Francisco Javier de Calm-

nes durante el reconocimiento que A r t ú hizo del rio Tajo. 
Sus fechas , Aranjnez 10 de abril 1 8 2 8 : Toledo, 18: Ta-
lavera de la Reina, 2 4 : Almaraz, 3 de mayo; Gar rob i -
llas, 1 2 : Alcán ta ra , 1 7 : Cáceres , 2 7 : Talayera, 6 de j u 
nio; y Toledo, 1 0 . = E s t á n publicadas por el mismo Gaba
nes en sn Memoria sobre la navegación del Tajo, n.0 146, 
págs. i40 y sigs. 

Diano de ios viages practicados en 1829 por el arquitecto 
D . A. M . Ar iú desde Aránjuez á Lisboa, y desde Lisboa á 
Aranjuez, en los barcos Antonelli i j Tajo; y opinion, definitiva 
del mismo arquitecto acerca de la posibilidad y facilidad de ha
cer navegable el mencionado r ío .—Está en la misma Memoria 
al i ) . 0 1 7 7 , y págs. 179 á 210. 

AGUSTIN DE OROZCO , natural de Escalona, residente eu 
Cádiz, criaJo del rey D. Felipe 11: 

Discurso historial de ¡a presa que del puerto de la Maa~ 
mora hizo el armada real de Espafia en el año 1614, imp. en 
Madrid por Miguel Serrano de Vargas , año 1615, en 4 . ° 



DON AGUSTIN PASCUAL , catedrát ico en la universidad do 
Madrid: 

Manual de ar i tmét ica . Madrid J843, en 8 . ° : venal en la 
l ibrería de Boix , y anunciado en los Diarios de esta villa de 
28 y 29 de marzo del misino año . 

DON AGUSTIN RODRIGCEI.—Véase Dos MIGUEL M«-
RE>'0. 

Dos ALBERTO HE SESMA , brigadier de la armada na
val : nació en Tudela de Navarra: fué guardia marina en la 
compañía de Cádiz, que entonces era la única. Siendo ya ló 
menle de navio, se halló en el cómbale de la escuadra del 
Sr. L á n g a r a con la inglesa de Rodney el año 1780 cerca de 
Cádiz: en el mismo a ñ o , su paisano el ministro de marina 
marqués Gonzalez de Castejon le colocó en la secretaría del 
despacho de este ramo, donde cont inuó basta lines de 1795, 
que lo separó el reciente minisfro D . Pedro Varela; pero su 
sucesor cl Sr, L á n g a r a restableció á I ) . Alberto el año 1797 
en las opciones y derechos, que hab ía adquirido como oíicial 
de dicha secre ta r ía , y en conformidad de ello fué nombrado 
consejero de guerra. Falleció en Cádiz á fines del año 1805, 
dejando escrita la: 

Memoria sobre los diferentes estados de la marmrt española, 
y de su respectiva influencia en la prosperidad nacional. Cádiz, 
imprenta de la Concordia , año 1813 , en 8.° 

Se dice en la misma portada que babia escrito esta obra 
en 1806 ; pero es una equivocación, supuesto, sin que baya 
duda, que falleció en 1805. 

ALBERTO STBOZZI, gentil hombre de la infanta Doña 
Isabel; escribió: 

Diálogo sobre el comercio de los reinos de Castilla con las 
indias , y otras partes: impreso año 1 6 2 4 . = l s . imp. c ó d . 2 7 . 
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ALEJANDRO DE COSTO. — V é a s e DON CKiSTOBAL 
Cor.ox. 

ALEJANDRO DE MOURA , capitán mayor de Pernambuco: 
Boieiro da jornada que fez com o f ilólo Manoel Gonzalvez 

desde Pernambuco até o M a r a n h ã o : nis. en f. que se conser
vaba en la biblioteca del rey Católico , según el Epí tome de 
la biblioteca de Leon Pinelo, tom. a.0, col. 690: citado por 
Bavbosa, /?. l u s i lma , tom. i , pág. 97. 

ALEJO DE LA MOTA , piloto mayor de Portugal, y uno 
de los mas peritos en la navegación de las Indias orientales, 
en que anduvo 35 a ñ o s ; y siendo piloto de la nao San M a r 
t i n el año 1598 , escribió: 

Roteiro da navegação da India. Ms. en que describe con 
mucha individualidad las monzones ó estaciones mas opor tu 
nas para navegar , los vientos , tempestades y calmas , con 
los bajíos, abras , promontorios y puertos que se encuentran 
desde Lisboa á Goa, y de Goa á Cocbin, Malaca, China y 
Japón. Estaba en la l i b . de Tevenot, según su catálogo 
f. 2 1 1 , citado en el Ep. de la Bib. de Leon Pinelo, tom. 2 , 
columna 1106. Se tradujo en francés, . tom. 2 .° de diversas 
navegaciones (Paris, chez Jacquez Langlois, 1664, f . ) ; y 
parte de este derrotero la comprendió Manuel Pimentel, p á 
gina 327 de su Arte -pratica da navegação. Lisboa, por Ber
nardo da Costa de Cavallo, 1699, f.—Barbosa, l i i b . I m i t . , 
tom. 1 , pág . 92. 

DON ALEJO DE TORRES , profesor de matemát icas , t r a 
dujo varios Pronósticos , siendo uno de ellos: 

E l Gran Piscator italiano 3 Pronóslico y l u n a r i o , Diario 
de cuartos de luna , con los juicios elementales naturales y po~ 
Uticos de Europa para el año 1737; que también contiene una 
Geografia universal del mundo y otras curiosidades.—Zarago-
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za, por José For t . 1737: en 8.0=?Laiassa, Bib . miem de 
EscHt. Arag. , tom. 4 . ° , pág. 497. 

DON ALONSO DE ARELLANO, capitán del pa íax San Lúeas : 
Relación de su navegación desde el puerto de Navidad que 

salió con la armada que iba al descubrimiento de las islas de 
poniente, de la cual se separó en la noche de l , " de diciembre 
de 1564, y sin haberla vuelto á ver regresó á dicho puerto, 
después de muchos trabajos, en 9 ííc agosto de 1 5 6 5 = B . M . , 
leg. 2 . ° de Papeles tocantes á las islas del Maluco y Filipinas, 
años 1564 á 1608. = Y en carta que escribió al rey desde Mé
jico en 31 de marzo 1575, dice de sí mismo, que fué el p r i 
mero que descubrió el viaje de la China, cuya relación habia 
presentado al Consejo Real de Indias.—El patache San Lúeas 
de 40 toneladas, era en efecto una de las cuatro naos que en 
21 de noviembre de 1564 salieron del puerto de Navidad para 
la conquista de las Filipinas , al mando del general Miguel L o 
pez de Legazpi (Véase su ar t ículo y el de Fr . Andres de U i ^ 
daneta). A los diez días de navegac ión , yendo de descubierta 
por la noche, se separó Arellano de propósito y, por con
cierto con su piloto el mulato Lope Mar t in , natural de A j ' a -
monte : llegó con anticipación á la isla de Mindanao, donde 
hizo rescates: quiso ahorcar a u n o , que entre otros insistia 
mas en reincorporarse á la armada cuando la avistaron desde 
las gavias: volvió á N u e v a - E s p a ñ a , suponiendo perdida la 
expedic ión , y sin dar ninguna noticia del descubrimiento: 
vino á España con el mismo pi lo to , pretendiendo mercedes 
como primeros descubridores de aquellas islas y de su vuelta 
á N u e v a - E s p a ñ a (que fué harto trabajosa, y su recalada alia 
hacia los 40 .° N . ) : tenia en buen estado sus pretensiones; 
pero descubierto su fraude con la llegada del P. ü r d a n e í a á la 
corte , se puso en prisión á Arellano , y fué enviado á Nueva-
España con órden.de trasladarlo á disposición del general Le-
gazpi: por influjo de intercesores, logró demorarse en Nue -
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va-España , hasta que vn ii>77 murió A expresado general: 
fué á Filipinas con carias de rt'ooiiicudarion, que no 1c valiu-
ron para ser allí menos nial visto por aquel anteredenle ; y 
h los dos años se volvió á Nueva-Kspnña, domle mur ió . VA 
piloto tuvo tamhien an dewíirhaílo í i n . = h > . liaspar de San 
Affiistin, <"f)iir/?íisffl!t (Isla* Filipinas, l ib . 1 , capítulos X V y 
X X I X , páK* *>3 á 65,133ysigs.; y caps. X X X V H I y X X X Í X , 
pAfís. 170 h 177. 

DON AT-ONSO HI, BATAI.F.AHOH , V i l de este nomUre en 
flastilla, Kmperador de España , y IX Key de Aragon y 
Navarra : nació en la villa de Hecho , obispado de Jara: mu
rió en la batalla de Sariñena el 7 de setiembre de 1133 , á 
lot 61 años de edad, y 2 8 , 2 meses y 10 dias de su reina
do, y filé «epultndo en Montitrafjon, Ordemi y publicó: 

hUiaMeruntrnta y reglamenta tic la Arden militar de Mon-
real del Campa; la mal se presume si era la religion de 
Templarios ú otra semejante , ò alija nueva como lo parece, 
dice Kalassa en su Utldialcca ant'ujun de Aragon, tomo 1.", 
pjífis. 138 á H 3 . 

ALONSO HKRNAI. , pi loto: 
Pareen (sin fecba, aunque corresponde á mediados del 

año 1618} mhre el viaje que. ta$ Nodales iban á emprender para 
lot ettrccho* de MagnlUines y ].e-maire. Se adhiere en parte á 
lo propuesto por el Dr. Arias Loyola.- Estaba original en 
Sev., y hay copia en el I ) . h . , tom. 20 de Mss. 

DON ALONSO BOTKU.Ó Y SKHRANO, Y DOS l'EDHÜ POK-
TFU Y Í'ASASATIÍ : 

Declaración que bieieron en 17 de setiembre de l t í3(i so
bre la com ciiicm-iu de descubrir si se comunicaban |)or la 
California los mares del Sur y Norte, expresando las A-arias 
tentativas hechas infructuosamente por todas las naciones en 



f 1 

busca de aquel paso, v tos navegantes que. las liieieron; coa 
una Memoria de los autores que tralaban de las Californias y 
su golfo, del paso dicho, y de otros muchos descubrimien
tos.—Sev., testimonio de anlos en el leg. 2.° de Papeles 
sobre el descubrimiento de la California, etc. 

Dos ALONSO PK CKPBDA Y ANDRADE, teniente de maes
tro de campo general, gobernador del Tholhuys, en B é l 
gica: 

Epitome de la forUficañon moderna , asi en lo regular como 
en lo irregular, reducida á la retjla 1/ al compás, ¡xir diversos 
modos y los man [driles para mover la t ierra; y o/ros diversos 
tratados de la prrspcrliivi , y (jrmnrtrin-prãrhca , 1/ del modo 
de sitiar y defender las plazas, y de la eonstruccion ile las ha-
ttrias y minas y artificios de fuego para arrojar al enemujo. 
Impreso en Bruselas pur Francisco Foppcns. 1669.—Un tomo 
grueso en 4 . ° , <|ue í-onliene (después de 12 hojas de entrada 
sin foliar) los Preludios yeométrieos necesarios para la arqui
tectura militar •, divididos en dos partes : la primera cons la de 
1C capítulos, y la segunda de 7, y todo de 8 3 p á g s . Sígnese 
la obra principal con distinta foliación, dividida en 10 tra
tados, y estos en capítulos en la forma siguiente: TKATA-
DO 1." 1)c la fortilicacion moderna, en 1E> capítulos.—THA-
TADO 2.° Del modo de reducir á práctica en la campaña todo 
lo que se ha designado en el paptd ; ti caps.—THATADO ÍÍ." 
De lo irregular, en í) caps.—TUATAHO i . " Del modo de t ra 
bajaren tierra, y de fortificar mas las plazas, 11 caps.— 
TRATADO ">."l)e aumentar ó dismimiir , y levantar la planta 
de cualquier figura , 6 caps.—TRATADO t i . " De la perspectiva 
y relieve, S caps.—Tu ATADO 7." De la geometría prAclica; 
esto es, de la medida de las á reas de todas figuras, y de la 
solidez de los cuerpos, en 8 caps.—THATADO H." Del modo 
de sitiar una plaza y de los requisitos necesarios para este 
efecto, 10 raps. = 1 RATA DO í>." De la defensa, 7 caps.—TRA-
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TADO 10 y úllimo. De diversos artificios de fuego , 7 capítu
los: todo en 300 págs . 

E n su Dedicatoria á 1). Iñigo Melchor Fernandez de Ve-
lasco y Tobar, condestable de Castilla y de Leon, duque de 
Frias , gobernador y capitán general de los Paises-bajos y de 
Borgofta, etc. etc., manifiesta la necesidad que temamos de 
gentes instruidas en la arquitectura mil i tar , siendo rar ís imas 
las que se aplican á lo práctico de el la , y menos á lo t eó 
rico , dejando á los estrangeros el peso de los trabajos marcia
les , de que se originaba que habiendo sido siempre los 
nuestros los mas ilustrados, entonces se desvelaban ya os 
demás europeos en la adquisición de ciencia tan importante, 
con tratados de que acá se carecia, por lo cual es tábamos en 
ti\nto atraso, y por eso y demás razones, que expone, habia 
emprendido esta obra, en bien de los que se inclinasen á esta 
facultad, reduciéndola á lo práctico, confiado de la protec
ción y apoyo de su Mecenas, cuyos servicios y los de sus 
ilustres progenitores refiere largamente, firmando en Bruse
las á 20 de octubre 1669. 

En la advertencia^, los que leyeren les persuade de la i m 
portancia de este Epítome de fortificación, escrito sin adornos 
de estilo , sino de suerte que aun los mas rudos le compren
dan sin fatiga, y por lo mismo tampoco emplea demostracio
nes matemát icas , contentándose con que el estudioso consiga 
pronta práctica para saber en los lances de la guerra hacer 
inferior al que acomete superior, sin embarazarse en las es
peculaciones de proporción de líneas , del todo, ó de las par
tes de cualquiera fortificación, eçt . Desea que el lector se 
satisfaga con las facilidades que le ofrece este compendio. 
Ammcia proseguir la obra principal, donde se deduce lo que 
falta en é l ; en el cual ha procurado suplir con el compás y la 
regla lo demostrativo de los teoremas, así como lo masj eje
cutivo de los problemas con la cuerda y la estaca, y aun lo 
mas necesario de la a r i tmét ica , aunque esta es tan esencial 
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que el carecer de ella dificulta admitir á los que pretendan 
entrar en el cuerpo de arquitectos militares; presentando en 
l in " e n este tratado lo que pudiera en muchos, según la va-
<( ricdad'de los objetos que contiene ," con lo que " juzga ha-
« IHT logrado ei empeño en que lo pusieron las munnuracio-
« nes de sus compatriotas por las impresiones, que había 
« hecho de diversas materias agenas de su profesión;" porque 
en efecto, según D . Nic. Antonio (B. h . nova, tom. i . 0 , 
p á g . 17) había publicado en 16G4 la traducción de dos obras 
de Ray mundo L u l l o , que nada tienen de mil i tar . 

De dicho Epitome hacen mención Huerta , Biblioteca m i l i 
tar española , pág . 5 7 ; y Lucuze, en el ca tá logo al princi
pio de su libro de Fortificación. 

FREY ALONSO DE COSTRERAS , caballero de la órden de 
San Juan, natural de Madrid, cuya biografía se halla en Jlijoa 
ilustres de Madr id por í ) . J . A . Alvarez l í a c n a , tom. I . 0 , 
p á g . 4 1 , y dice : que salió muy niño de esla corte; empezó 
á servir en Turqu ía con una fragata; hizo mas de 300 es
clavos; venció con sola su espada á un turco que con lanza 
embanderada desafiaba (i todas las naciones; se defendió al 
mismo tiempo de algunos franceses que quer ían parte en lo 
que TÍO habían merecido; reconoció por orden del Gran Maes
t re , con una sola fragata, la armada de Solimán en el 
Negroponto; dio la noticia á donde convenía , y atrave
sando en esta cscursion por entre la misma armada enemi
ga , le pasaron una pierna de un mosquetazo; su regreso á 
Malta valió mucho para triunfar de Sol imán; vuelto á E s 
p a ñ a , le hizo el rey alférez de la compañía.de 1). Pedro J a -
rava; después capitán de dos galeones, con los que sirvió 
sobre Chipre y Alejandr ía , y apresó á un célebre pirata i n 
g l é s : sus hazañas por mar y t ie r ra , y á pesar de la envidia 
y de sus perseguidores, que le dieran en cara con lo bajo de 
su nacimiento y de haberse criado en los Desamparados de 
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Madrid, le merecieron el hábifo de San Juan, que rec ibió 
en Malta; hallóse después en el socorro de las islas de B a r 
lovento y en el de la Mamora. Pero refiere muchas mas Lope 
de Vega Carpio (de quien las trasuntó el Baena) en su d e d i -
<-atoria al capitán frey Alonso de Contreras, de la t r á g i c o -
inedia E l rey sin reino ( tom. 20 de sus comedias, imp. en 
1629, fol. 226 v . ) , y concluye dicióndole: 

" Pienso en dilatados versos honrarme de escribir sns 
valerosos hechos, para no envidiar los que pusieron la p l u 
ma en los de García de Paredes , Urbina, y Céspedes, c é l e 
bres españoles , que con tan ilustres hazañas consagraron 
á ia inmortalidad sus patrias y sus nombres: entretanto r e 
ciba Vm. esta palabra en empeño, y esta comedia en su pro
tección , y lea estos versos: 

' ' Puso el valor natural 
Pleito al valor heredado 
Por mas noble, mas honrado. 
Mas justo , y mas principal. 
Siendo la verdad fiscal. 
Probó el natural valor 
La fama , laurel y honor 
De Contreras en España , 
V por la menor hazaña 
Tuvo sentencia en favor." 

En la dedicatoria á tedro Vergel de la tragicomedia E l 
mejor mozo de E s p a ñ a , dice también : " D e la envidia dijo 
« un sabio, (¡ue carecia de sueño, par no perder un instante el 
« egercicio de su infame lengua. Vm. con la espada y yo con 
« l a pluma echémosla de este lugar, QUE Á VM. AYUDARÁ EL 
«CAPITÁN CONTUERAS, y á mí el licenciado Juan Perez de 
« Montalvan. " ( f. 254 de dicho (om. 2 0 ) . 

Escribió Contreras la obra que inti tuló: 
Derrotero universal desde el cabo de San Vicente en el mar 

Océano, costeando por todo el mediodía de Europa m el M e -
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tUterrâneo, ij SHÍ 'utas, y por las cosías opuestas de Asia y 
Africa hasta Cabo Caní in , ote.—Ms. en 4." citado por B a r 
cia en el tom. 2 . ° , col. 1133, de sus adiciones á Leon P i 
n d ó . Existia en B. M . , y bay copia en F . N . 

ALONSO I>E CÓRDOBA, sevillano, doctor en medicina: 
Adiccionó v corrigió el Almanaque perpetuo de Abraham 

Z a c u t í , y también las 

Tablas astronómicas del mismo autor.—Impr. en -i.0, 
años i 496 y 1502, en la t in , según d adiccionador de Pine-
l o , tom. 2 . ° , col. 9 9 3 ; y D. N . An t . l i . U . nova, tom. 1.°, 
pág . 2 0 , cita otra edición, en Venecia, impr. de Melchor 
Scssam y Pedro de l íavannis , 1517, 4." 

ALONSO DE COKELLA. (alias LOPEZ DE CORELLA), navar
ro , y acaso natural de la ciudad de su apellido: ensenó con 
aplauso en la universidad de Alcalá la facultad médica; des
pués fué llamado k su patria, donde la ejerció á expensas de 
la ciudad; escribió mucho de esta ciencia, y cutre ello: 

Secretos de filosofia, astrologia y medicina, y de las cua
tro matemáticas cimeias, divididos en cinco quinquasés'mas 
de preguntas. Pinciae lo - i6 . Caesaraug. 1047 fol . por Jorge 
Cossi.=4>. N . A u l . Bib. fcisp. nova, tom. I . 0 , p á g . 20. 

DOCTOR ALONSO CRIADO DE CASTILLA, que fué oidor de 
la Real Audiencia de P a n a m á , y gobernador de las provin
cias de Guatemala: 

Información que formó en P a n a m á , en abril de 1577, so-
bre los robos y danos que el capitán corsario Chalona con otros, 
50 ingleses, ijuiados por los negros cimarrones, hicieron en las 
islas de las Perlas; habiéndolos luego apresado el maese de 
campo l ier r io , el capitán Carreña y ofros.=Testimonio o r i 
ginal , leg. 6.° de Descripciones, en Sev. 

Suceso de su jornada á la pacificación de los negros cimar-
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rones, que con los corsarios ingleses 1/ franceses hadan muchos 
rohüñ. E l que t ú z o ü eapiían Franchc.o Drak. Desmbrhn'tenlo 
y buenas circunstancias del puerto que denominó Sanio Tomas 
de Castilla. Descubrimiento del camino de la Xíguadcsde el puer
to de Caballos á Guatemala. Naufragio de la Ahniranta de las 
naos de Honduras, abierta por un rayo. Y presas hechas por 
estas naos.— Cartas originales de 14 y 17 de abril de 1579, 
24 y 25 de mayo, y 30 de noviembre de 1605, 28 de junio 
y l . " de jul io de 1606; que estaban en Sev. , leg. 34 de las 
mismas cartas , en olro de papeles tocantes al corsario Drak , 
V leg, 3.° rotulado: "Papeles recogidos de casa del aecre-
alario Juan de Z i r i z a . " — ( V é a t e Alonso Duarte.j 

FRAY ALONSO CHACON, natural de la ciudad de Bacza, 
de la órden de Santo Domingo: 

Preces pro navigantibus. Ms. en la biblioteca vat ica
n a . = D . N i c . An t . fíib. hisp. nova, tom. 1,0, pág . 18, col . 2 . 

ALONSO ntí CHAVES, fué nombrado cosmógrafo, piloto 
mayor y maestro de hacer cartas, astrolábios y otras cosas 
para la navegación, con el salario de 30,000 mrs. al a ñ o , 
por Real cédula con fecha en Madrid á 4 de abril 1528. 
Vor otra dada en Monzon á 11 de jul io 1552 se le mandó 
regentar la cá tedra de cosmografía , qnc Sebastian Caboto, 
ausente en Inglaterra, había enseñado cu la casa de Ja con
tratación de Sevilla, por cuyo trabajo seria gratificado. Se-
ña lósele el sueldo de 20,000 mrs. por esta cátedra en Heal 
cédula expedida en ValladoÜd á 13 de ju l io 1557. Y por otra 
de Madrid á 21 de abril 1586, se le jubi ló con todos sus 
sueldos por estar viejo 6 impedido. 

Estas noticias (tomadas de Ias que D . J . A . Cean Bermu
dez sacó cuando entendia en el arreglo del arch, de Indias en 
Sevilla) presentan alguna oscuridad sobre el tiempo que 
Alonso de Chaves pudo regentar aquella cá ted ra ; para la 
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pua! fué nombrado su hijo Gerónimo con el sueldo de 30,000 
mes. en 4 de diciembre l i i S â , es decir, á los 4 meses y 
23 dias de haberla encomendado el rey á su padre Alonso: 
G e r ó n i m o , sin duda por enfermo , no la esplicabaen 1669, 
pues por real cédula de 5 ó 25 de mayo de este año se daba 
esta ocupación, hasta otra providencia, al cosmógrafo San
cho Gutierrez: acaso volveria Gerónimo ¡i ejercerla algunos 
anos adelante; pues ello es, que no se dió á otro en propie
dad hasta 11 de mayo 1573. Por todo lo dicho no es fá
cil acomodar á Alonso en 15S7 el espresado señalamiento 
de 20,000 mrs. por dicha cátedra, á no ser que estuviera su
pliendo por su hijo, á quien se reservaria la tercera parte del 
sueldo, asignando los otros dos tercios al padre ; que al fin, 
habiendo muerto Gerónimo en 1G73 ó 7 4 , sin dejar hijos n i 
mujer, quedó por heredero suyo como era consiguiente, y 
obtuvo en este concepto el privilegio para reimprimir el 
lieperlorio de los tiempos por Real cédula de 14 de abril 
1574.— 'Escribió Alonso un informe, que se le habia pe
dido por los jueces de la casa de la contratación, rotulado: 

Año 1 5 6 1 R e l a c i ó n de la órden que observaba en el exá-
imn y admisión de filólos y maestres de la carrera de Judias,— 
Hallábase entre los papeles llevados de Simancas, leg. 1.0 de 
Carlas de Sevilla , Cádiz y otros puertos, y hay copia en po
der del autor de esta obra. 

ALONSO DUARTE, vecino de Guatemala: 
Relación que dió en 22 de mayo de 1605 a l D r . Alomo 

Criado de Caslilia, de lo que vio y entendió cuando D . Fran
cisco Uurlado de Valverde fué à sondear los puertos de Caba
llos y Fonseca, y ver el camino que hay de uno á otro por tier-
r a . — Sev. leg. 3.° de: Papeles recogidos de casa del secreta
rio Juan de Z i m a . — V é a s e ALONSO CRIADO DE CASTILLA. 

DON ALONSO DE ERCÍLLA Y ZÚMGA, caballero del h á -
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])ilo de Santiago, gentil hombre de cámara de los emperado
res Carlos V y Rodulfo I I : nació en Madrid á 7 de agosto <le 
1533 : su padre Forlun García de Ercil la era sevillano (1), y 
su abuelo Martin Rniz de Erc i l l a , natural de la villa de B e r -
meo en Vizcaya, y señor de la torre de Erci l la : su madre fué 
Doña Leonor de Zúñiga , señora de Bobadilla, y después 
guarda-damas de la emperatriz Doña Isabel. Tuvo D. Alonso 
dos hermanos ; y él se crió en palacio, á la sombra de su ma
dre , y cu calidad de page del príncipe D . Felipe; á quien s i 
guió después en cuantas jornadas hizo por mar y t i e r r a . 
Acompañóle también ruando en 1547 pasó á Bruselas y t o 
mó posesión del ducado de Brabante, atravesando en este 
yiaje la I t a l i a , la Alemania y el Luxemburgo. Regresó á Es
paña el ano 1551; y en 1 5 5 i fué á Inglaterra con el mismo 
príncipe cuando pasó á casarse con la princesa heredera Doua 
María . Estando al l í , llegó la noticia del levantamiento de los 
estados de Arauco, y con ella Gerónimo de Alderete , que ve
nia del Perú , á quien entonces nombró el rey capitán y ade
lantado de aquella t ierra, con cargo de pacificarla. Salió este 
de Londres para su destino , llevándose á I ) . Alonso, de edad 
de 21 años ; y aunque el adelantado Alderete murió cerca de 
P a n a m á , Erci l la continuó su viaje á L ima. De allí pasó á 
Chile, en la escuadra que el virey del Pe rú , marques de Ca
ñe t e , envió al mando de su hijo D. García Hurtado de M e n 
doza, nombrado capitán general de aquel reino, para sujetar 
A los sediciosos araucanos, l íntonces (2) dió principio Erci l la á 
sus proezas, bailándose en siete batallas campales; acompa-

(1) Vargas Ponce , en las Ilustraciones á la vida que escribió 
de este D. Alonso y se halla ineditu en la biblioteca de la academia 
española, impugna A Garibay, que hizo á Forlun vizcaino , y funda 
esta impugnación, l . " sobre el texto de Caro, que lo meluia en sus 
Claros varones de Sevilla., lo mismo que su Ir-nhiclor Morcri, y 2.° en 
quad padre de ForUm fué la séptima persona de las que se presen-
laron en la escuadra del general Iñigo de Artieda, que en 1493 sa
lió de Berméo para Andahicin. 

(2) /Iririiccíiü, canto 12, octavas 70 y sigs.; y canto 13, oct. 29. 
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fiando á su general á la conquista de la última t ierra descu
bierta hasta el valle de Chiloe; y aun pasando mas adelante 
con solos diez soldados, en que supo vencer dificultades que 
parecieran insuperables. Después en la ciudad Imperial , ce
lebrándose la coronación de Felipe H , y por cierta desave
nencia en una fiesta, 

el enorme delito exagerado 
la voz y fama pública lo canta, 
que fué solo poner mano A la espada 
nunca sin gran razón desenvainada (1), 

llegó á estar en un pat íbulo para ser degollado; pero tuvo la 
suerte de qüe aclarada la verdad del lance, se revocase en 
aquel momento la sentencia, aunque siguió en prisión m u 
cho tiempo y sufrió después un trabajoso destierro, sin fa l 
tar por eso á ninguna acción de armas, ni asaltos de plazas. 
Sentido de tal agravio, dejó á Chile y se trasladó al Callao 
de L i m a , donde estuvo hasta que las noticias de las cruelda
des de Lope de Aguirre en Venezuela, le determinaron á i r 
contra é l ; mas llegado á Panamá supo la derrota y muerte de 
este rebelde guipuzcoano. Sobrevínole á Ercília una larga y 
cstraña enfermedad; y habiendo convalecido, se restituyó á 
E s p a ñ a , tocando al paso en las Terceras, á los 29 años de 
edad. Salió luego para correr la Francia , I ta l ia , Alemania, 
Silesia, Moravia y Panonia. Casóse después en Madrid por 
enero de 1570, con Doña María l iazan, bija de Gi l Sanchez 
Bazan y de Doña Marquesa de Ugarte , dama de la reina 
Doña Isabel de la Paz. Según un autor, fueron sus padrinos 
esta reina y el emperador Rodulfo: según otro, no lo fué 
Doña Isabel, y sí Doña Ana de Austria ; pero ambos se equi
vocaron , pues que la primera habia muerto el año 1568 ; y 
la segunda llegó de Flándes á España en 3 de octubre de d i 
cho año 70 , ó sea ocho meses después del casamiento de Er~ 

(1) Araucanu, contos 36 y 37. 
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cilla. En 1578 le confió el rey Felipe lí el honorífico encargo 
de ir á cumplimentar en Zarago/a al duque Henrico de l i r uns -
wich y á su mujer, dándole real despacho y la correspon
diente instrucción, cuyos documentos existen en el a rchi ro 
general de Simancas, con toda la correspondencia de Erc i l l a 
sobre este negocio , que desempeñó muy á satisfacción del 
rey. Pero fué poco halagado de la fortuna, y eso le hizo 
decir: 

« Canten de hoy mas los que tuvieren vena, 
« y enriquezcan su verso numeroso, 
« pues Felipe les da materia llena 
« y un campo abierto, fértil y espacioso: 
« que la ocasión dichosa y suerte buena 
« vale mas que el trabajo infructuoso; 
« trabajo infructuoso como el mio, 
« que siempre ha dado en seco y en vacío, 

« Y yo que tan sin rienda al mundo he dado 
« el tiempo de mi vida mas florido, 
« y siempre por camino despeñado 
« mis vanas esperanzas he seguido; 
« visto ya el poco fruto que he sacado 
« y lo mucho que á Dios tengo ofendido, 
« conociendo mi error , de aquí adelante 
« será razón que llore y que no cante." ( i } 

Murió en Madrid el dia 29 de noviembre de 1 , á los 
fil años , 3 meses y 22 dias de edad, y su cadáver fué tras
ladado en depósito, de la parroquia de San Justo al con
vento de las Carmelitas Descalzas, para llevarlo al monasto-
rio de Balbaneda y capilla en que estaba el enterramiento de 
su ascendencia materna sin duda, pues que la paterna lo 
tenia en la iglesia mayor de Santa María de Berméo (2). 

(1) Canto 3". 
(2) Vargas, vida de Ere. inédita. 
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Damos lugar á Ercil la en la presente liiblioteca, en razón 
á que en su Ara ácana cnarra hechos mar í t imos , como el so
corro que el marques de Cañete envió por mar á los de Chile: 
la navegación que las naos del Perú, hicieron hasta llegar ú 
Chile, y la gran tormenta que entre el rio Maule y el puerto 
de la Concepción pasaron, (cantos 13, 15 y 1 6 : ) la batalla 
que los marineros y soldados que habian quedado en guarda 
de los 'navios tuvieron en la marina con los enemigos, (can
to 19); y la gran batalla naval (de Lepanto), el desbarate y 
rota de la armada turquesca, con la huida de Ochat í , (episo
dio en los cantos 23 y 24}. 

Escribió también xm poema sobre la batalla naval y vic
toria que ganó el marques de Santa Cruz contra la armada 
francesa de Felipe Strozzi el año 1582 , á la vista de las Azo
res. V lo insertó el l ie . Cristobal Mosquera de Figueroa al 
principio del Elogio del mismo marques, que publicó el año 
1 !>96, unido á su Comentario de disciplina militar , como se 
expresará en el ar t ículo de Mosquera. 

Por eso diria este letrado en la 1.a edición de aquel Elo
gio, ano 1586, que Ercilla había comenzado á escribir las 
Jornadas del marques de Santa Cruz á las Azores en verso 
numeroso, cu esta últ ima parle de la Araucana, y se espera
ba de su feliz ingenio que oscureciese lo que oíros escribie
ran de las victorias del marqués . Pero Ercilla mudaria acaso 
su propós i to , antes de dar á luz su última parte de la Aran-
cana , descartando de ella lo que solo podia intercalar como 
un episodio mas ó menos bien (raido. Todavía en 1596, y 
2.a edición del Elogio , insistia Mosquera en esperar l acon l i -
nnación de lo comenzado por E rc i l l a , aunque ya sin lijarla 
para la indicada ú/í íma parte de la Araucana, como que ha
bía salido la 3.a en 1589, y las tres juntas en 1590 (1). Mas 
no es conciliable esta insistencia del lie. Mosquera en 1596, 

(1) Scguu el impresor Burgos , cdi. de la Araucana, año 1828, 
un lom. en 12.° 
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siendo asi que Ercilla habla muerto en 1594; y lo cierto es, 
que en ninguna manera que sepamos escribió mas de aquella 
acción nava l , correspondiente á la primera de las dos jorna
das á las Azóres , n i nada relativo á la segunda, n i hay en la 
-Araucana mas que los precedentes parala conquista de Por
tugal, de que fué consecuencia la de aquellas islas por el 
marques de Santa Cruz: precedentes que Ercilla acomodó en 
su canto 37 y ú l t imo; cpn el cual, cansado de desengaños , 
y recapitulando rápidamente sus propios hechos, escritos en 
la Araucana, se despidió para no cantar mas, desentendién
dose de lo mucho que aun ofrecía en el final del 36. 

LICENCIADO ALONSO FERNAKDEZ DE CASTRO : 
Relación de los servicios hechos á la corona por el f a d n , 

abuelo tj bisabuelo de D . Francisco Carreña. Y un Informe so
bre mr'ws puntos de la contratación %j navegación de las islas 
Filipinas y China con Nue iya -Fspaña .= \ s . la Relación en el 
cód. 55, y el Informe en Scv. 

ALONSO FERNANDEZ FORTOCAUHEBO.—• Véase F R A N 
CISCO DE MONXEJO-

ALONSO DE FUENTES, caballero sevillano; 
Swna de la filosofia na tu ra l , en la cual asimismo se trata 

de astrologia, astronomía y otras ciencias en esfí/o nunca 
visto. Jmp. en Sevilla, 1545, en 4 . °—I) . Nic . Ant. Bib, hisp, 
nova, tom. 1.0, pág, 24- y sig. Está en letra gótica con mez
cla de redonda, dedicada al rey, escrita en forma de dialoga 
y en verso suelto, á excepción de la dedicatoria ó prólogo, y 
ciertos preámbulos con nombre de argumentos, dividida en 
seis secciones ó partes: 

1. a De la sustancia y de los elementos. 
2. a También de los elementos. 
3. a Si hay fuego sobre el globo t e r r á q u e o ; de las aguas 

de ía a tmósfera ; del aire ; de las estrellas , etc, 
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k.* De los planetas. 
5. a De meteorología . 
6. a De ta tierra , con extension á lo vegetal y animal. 
Cada parte se snbdivide (después de. su preámbulo his-

tó r i co -mora l ó de mora urbanidad) en varias preguntas del 
uno , con las respuestas ó soluciones del otro interlocutor. 
E l lenguage es claro y correcto ; pero de pun tuac ión , me
nos mal estaria sin ninguna: tiene 14 figuras as t ronómi
cas, y 3 geográficas: consta toda la obra de 174 hojas; 
v concluye diciendo, que se imprimió en Sevilla por Juau 
de L e o n , acabándose de imprimir á 3 de octubre 1547, y 
año 32 de la edad del autor; en cuyo supuesto debió nacer 
en 1515. 

ALONSO GARCÍA CERMEÑO Y ANTONIO ALVAREZ CURA
DO, pilotos: i)e,scricÍoíí del fuerio y sal imde San Martin» de 
que estaban apoderados los i»(//eses.™Original en Sev. leg. de 
Papeles diversos, sin fecha. 

LICENCIADO ALONSO GASCA DE SALAZAR , presidente de 
ía junta de guerra de Indias: 

Dos pareceres que dió con D . Francés de Á l a v a , y los se
cretarios Delgado y Antonio de Eraso en 2 y 26 de noviem
bre ele 1583, á consecuencia de consulta hecha al rey por la 
misma j u n t a , sobre la armada que debia i r â castigar los cor
sarios que andaban sobre Puerto-rico.—Ms. en Sev. leg. de 
Papeles tocantes á la jun ta de guerra de aquella isla; y hay co
pia en el D . h . , tom. 22 de Mss. 

ALONSO GOMEZ DE SANTOYO : 
Relación de lo que sucedió al gobernador Jaime Rasquin 

en su viaje para el r io de la Plata desde 14 de marzo de 1559 
que salió de Sanlucar de Ranameda con tres navios. = M s . 
en Sev., leg. 9.° de Relaciones y descripciones.' 
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ALONSO GUTIERREZ, contador: 
Discurso y relaciones, de fecím 14 de octubre 1598 sohre 

la navegación de las Indias orientales y armadas mar í t imas , 
— B . M . al f. 13 del cód. AS, est. H , rotulado: Sucesos del 
año 1598 á 1600. 

Relación de arbitrios para defensa de la monarquia -por 
medio de fuerzas mar í t imas , y para conservar su. comercia, 
propuestos en el consejo de Estado que se celebró en Aranjuez 
el dia 1.° de mayo 1 6 0 2 . = l í . M . , cód. 49 , fs. 17 á 27 , en la 
sala dcMss., est. H ; rotulado: Sucesos del año 1601 á 1610. 

Aquel discurso y esta relación, pueden ser los mismos 
quo trae de este auto»' el adicionador del Ep í t . de la B . de 
LeonPinelo, tom. 2 , col. 1139, cu estos té rminos : " D i s 
cirno y orden que se ha de tener en la navegación de I n 
dias.—Memorial sobre lo que se debe hacer para que E s p a ñ a 
tenga navios.— Mss. fol.T ambos en la l ibrería del rey. 

ALONSO IAÑEZ PINZÓN : 
Su navegación está en el Nuevo orbe de Gr inèo , í . 83 , 

imp. J532, f o i . , y de Hcrvagio lo55 f . : = Barcia E p i L de 
( a l i . de Leon Pinelo, torn. 2,001. 578. 

Dos ALONSO DE MADRID, arcediano del Alcor. 
En su Historia Ms. de Palencia trata del descubrimiento 

de la isla de Dios por los portugueses, donde vken 300 años 
los hombres. Su Resumen está en la l ibrería del rey, sacado 
por D . Nicolás Antonio.—Epit . de fa B . de Leon Pinelo, 
por su adicionador Barcia, tom. 1.°, col. 68. 

ALONSO DK MOTAR.—Véase DIEGO BE GOVARRUJMAS. 

ALONSO ORTIZ PE SANDOYAÍ. , capitán, vecino de Méjico: 
Declaración dela topografia de las Californias, y del modo 

de hacer su descubrimiento y conquista.—Sew Libro en lo-
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lio (le 114hojas, U g . 4.° rolulado : Papeles tfuc se recogie

ron de casa del secretario Juan de Ziriza. 

DOCTOR ALONSO PKBKZ, canónigo de Plasencia, natnral 
de Don Benito , escribió : 

Su juma foftus Meteor ologicae facultatis è philosophorum, 
polhs'mc Peripatelicorum, (ontibus exhausta. A d Didacmn 
Dezam Cauriensem Episcopurn. Salmanlicae por Juan de Ca
nora 1576, en 4.1'—D. Nic. A n t . , / i . h. nova, tom. i.0, 
pág . 4 0 , y Fernandez Historia de Plasencia, p á g . 232. 

Ei , REY Dos ALONSO IÍL S.vmo: 
" L i b r o que mandó componer de la A&lroloyia etc. Fahta 

«en él de todas las maneras que se puede catar, é conocer, 
v é entender el movimiento de todos los cielos que. s?, mne-
aveti, y las estrellas que son en ello, también las del octa-
« no cielo á quien llaman fijas etc.: partido en 16 libros, Ms., 
« folio g . , en pergamino, en la l ibrer ía del rey, y parece o r i -
« g ina l , ó copia cercana á su tiempo; no está entero.—Libro 
« de los Armellas, que parece de la esfera a rmi lar , ó de sus 
« p a r t e s ; en cuyo principio se dice lo mandó trasladar de 
« caldeo y arábigo en lenguaje castellano, á Jehuda Elcho-
« neso Alfaqui , y á Guillermo Arrumo n Daspaso, clérigo, 
« traducido, dice en el prólogo: E después lo enderezó ê mandó 
« componer este rey sobredicho , é lolló tas razones que entendió 
« eran sobejanas é dobladas, é que non eran en castellano dc~ 
« recho, é puso las otras que entendió que compilan ; é cuanto 
« en lenguaje, enderezóle él por s i ; é en los otros saberes, hobe 
« paro ayudadores Maestre Juan dcAxj ina , é á Mosen Juan de 
« Cramona, é á J e h u á a el sobredicho, é á Samuel; é esto fué 
« fecho el año 2Í3 de su reino é andaba la era 1314 , c ta de 
« JV. S. Jesucristo 1277. Ms. en la l ibrería del colegio mayor 
« de San Ildefonso de Alcalá , según D . Nicolás Antonio, JÜ-
« blioteca antigua, l i b . 8 , cap. 5, núm. 210. 
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a Libro de los insfrumentos que cila Egnacio Danti en la 
c( cuctríci par íc ííei a s t r o l á b i o . = L a traducción de Albatent, he-
« cha por Uahbi Cag de Toledo. D. Nic. A n l . j a citado, nú-
« mero 205 y sigs. 

« La grande y celebrada obra de las Tablas astronómicas, 
o de su nombre llamadas Alfonsinas , porque de su órden 
« las escribieron muchos as t rónomos, que llamó con gran-
« des gastos de España y Francia , y las enmendó él mismo 
«cua t ro años después , según 1). Nic. Antonio desde el n ú -
« mero 197 , y citándole W o l f i o , jííiò. Hebrea, tom. 1.°, f o 
rt lío 192 ; de cuyo aplauso entre las gentes hace mención el 
« mismo rey D. Alonso en el Libro de las querellas, hablando 
« de s í : 

a E l que acatado en lejanas regiones 
« Fué por sus Tablas é por su cochiUa... 

« y están mandadas leer en la cátedra de cosmografía y ma
te lema ticas del consejo de Indias, según la ley 5, t í t . 13, l i -
« bro 2 de la Recopilación. " = A s í á la letra el adícionador de 
la Biblioteca de Leon Pinclo , lom. 2 . ° , cois. 958 y sig. 

De la obra de las Tablas dice la Serna en su Catálogo, 
tom. 2 . ° , pág . 182 : V i v i Alphonsi liomanorum et H i spân i a -
rum Regis ^Isíronomicae l'abulac, i n propriam -infcgriíalem 
rcstilulac. Parisiis, Wechel t 1545, i n f o l . v. a. 

Véase en Anónimo»: TAXJLES ALFONSIKES. 

ALONSO RODRIGUEZ: 
(Taría desde P a n a m á , á 13 de agosto 1541 , dando no l i -

ñ a del asesinato del marques Francisco Pizarro, en cuyo lugar 
alzaron por gobernador á ] ) . Diego de A Imagro.=Sev., l e 
gajo C.0 de: Cartas de Indias. 

PADRE ALONSO HOMAN, jesuí ta : 
Relación de los sucesos de las islas Filipinas, escrita en i tfo-

iiiía por ei mes de enero de 1621 . = i s . ms . , cód. 3. 
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PADRE ALONSO SAÜCHBZ , j e su í t a , autor de muchas 
obras espresadas en los tomos l . 0 y 2.° del Epi t . de Jiibl. de 
A . L . P.: 

Viaje desde Roma á Filipinas y de Ja vuclla que pasando á 
¡a Ind ia se da al matulo para volver á ella, con las calidades 
de las islas, etc.—Ms. que pone el P. Colin en su Labor 
evangélica.—"Dicho tom. Io, col. 4 1 . 

Advertimientos sobre la fábrica de navios del mar del Svr, 
y de las ventajas de construirlos en las islas Fi l ipinas, por la 
mejor proporción de maderas y materiales que en el puerto del 
ftcalejo.—Ms. en Sev., leg. de : Cartasy relaciones de go
bierno y hacienda. 

Murió diebo religioso on Alcalá de llenares á 27 de uta -
yo 1593. 

ALONSO DE SANTA CRUZ, natural de Sevilla, segun va
rios escritores, entre ellos 1). Nic. A n t . , siendo lo mas eierío 
que estuvo avecindado allí casi toda su vida. F u é de teso
rero, nombrado por el rey, en la espedicion que salió de 
aquel r io en 1525 para la Especer ía á cargo de Sebastian 
Caboto. Habiendo regresado en agosto de 1530, obtuvo la 
plaza de cosmógrafo de la contra tac ión con el sueldo de 
treinta m i l mrs. por Real cédula de 7 de jul io de 1536; en 
cuyo año concurrió á una junta de pilotos y cosmógrafos, 
formada para arreglar las cartas de navegación, y presentó 
en ella un instrumento de invención suya para observar l a lon-
gí tud. En 1539 estuvo nombrado para i r al estrecho de Ma
gallanes en la armada que mandaba Alonso de Camargo; 
pero le detuvo el emperador para oir sus lecciones de astro
nomía y cosmografía, á que también concurría San Francisco 
de Borja , entonces marques de Lombay. En 1540 se le nom
bró conlino de la casa real. En 1545 pasó á Lisboa á reco
nocer los derroteros de la India, y averiguar de los pilotos 
las variaciones de la aguja y sus observaciones en aquellos 
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mares. En 1551 escribió a l emperador desde Sevilla dándole 
cuenta de sus trabajos l i terarios, entre ellos el borrador ya 
concluido de u n libro de Astronomía como el de Pedro A p i a 
no con ruedas y demostraciones ; que habia hecho un mapa 
grande de E s p a ñ a , otros de Francia, de Inglaterra , Kscocia 
« I r l a n d a , de Alemania, Flandes y H u n g r í a con la (¡recia , 
de Italia , Córcega , Ce rdeña , Sicilia y Candía , y otro de la 
Europa; y que acabaria lo restante del mundo si su mal no 
se lo estorbara. La mas importante de sos obras, con res
pecto á marina , es e l : 

"/,t6n> de ías longitudes y manera rjue hasta agora st1 ha 
« tenido m el arte de navegar, con sus demostraciones y i-jem-
«plos, dirigido al muy alto y poderoso Señor U . Felipe I I 
« d e este nombre, rey de España , por A . de S. C. su eos-
« mógrafo m a y o r , " — H a l l á b a s e inédito en la sala de Mss. de 
la l í . M. Escribid este tratado por resultas de una junta de 
cosmógrafos , astrónomos y otras personas doctas, presidida 
por el marques de Mondé ja r , y formada de órden del rey , á 
efecto de examinar ciertos libros 6 instrumentos de metal he
chos por Apiano para observar la longitud, habiéndose e n 
cargado á Santa Cruz el correspondiente informo sobre tan 
importante malc r ía . Dividiólo en siete mé todos , ilustrando el 
l ibro primero de geografía de Toloméo; y aunque no le 
aquietaron sus propias teor ías n i \o$ instrumentos que inven
taba, él fué quien primero " i d e ó y trazó las cartas de las 
« variaciones magnéticas , en que se ocuparon mas de siglo 
« y medio después , algunos sabios que intentaron contribuir 
« por este medio al acierto y seguridad de la navegación , y 
u que procuró adelantar los métodos, hoy muy perfeccióna
te dos, de observarla longi tud , aplicando á la marina los 
« que juzgaba mas propios y exactos , ideando ingeniosos 
« instrumentos y cálculos, í j u e por complicados é inexactos 
« que ahora nos parezcan, no dejan de haber allanado el paso 
« para llegar al estado actual de perfección, en que los YO-
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<T mos. DP osle conl ínuo esfuilio \ prolijas invcsligacioiios, re-
« suító tambion el conocimiento <le la imperfección de las car-
« t a s planas, y de la necesidad de trazar las esfér icas , como 
« lo consiguió con .muchos años de antelación á Eduardo 
« W r i g h t , ó á Gerardo Mercalor, á quienes generalmente so 
« a t r i b u y e o s l a i n v e n c i ó n / ' E l M . Alejo de Yanegas, des
pués de referir las tareas hidrográficas de Alonso de Santa 
O u z , y los artificios esféricos de su invención, añade : "Todo 
« esto he dicho para que pues en España tenemos la suma de 
n la cosmografía , quer r í a yo que sacasen muchos estas f igu-
« ras de los pailones de su autor ; porque no perezca la cien-
«c ia con la vida de un hombre, especialmente de hombre, 
« que junto con estos instrumentos envuelve la historia con 
« l a corografía de los lugares, que escribe de todo el mundo." 
(Diferencias de los libros que hay en el universo, imp. en 1540, 
cap. 16). Y mas adelante, tratando de las variaciones de la 
aguja y de lo defectuoso de las cartas planas, dice: " o r a 
« nuevamente Alonso de Santa Cruz , á petición del empera-
« dor nuestro Señor , ha hecho una carta abierta por los me
tí ridianos, desde la equinocial á los polos; en la cual, sa-
« cando por el compás la distancia de los blancos que hay de 
« meridiano á meridiano, queda la distancia verdadera de cada 
« g r a d o , reduciendo la distancia, que queda, á leguas de l í -
« nea mayor." (cap. 29) . Y aunque esto sea el principio y los 
elementos de la teoría para la construcción de las cartas es
féricas , todavía quedó incierta la proporción en que dehian 
aumentarse en la carta los grados de lat i tud, según que eran 
mayores las alturas y menor la extension de los paralelos; y 
Sania Cruz habría coronado sus desvelos, si llegara á cono
cer que esta proporción, hallada después, es la del radio al 
coseno de la latitud. E n 1560 le mandó el rey formar o l : 

Islario general del mundo, que hemos visto Ms. en la 
Ü. M . ; así como en el arch, general de Sevilla algunos 
borradores del autor, y de ellos copiamos la Dedicatoria á 
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Felipe H , el prólotjo y lit explicación de ¡as ocho labias, qxifí 
se compone la obra. 

En 1566 y 15C7, Santa Cruz con otros tres cosmógrafos 
dieron al rey ocho pareceres sobre si las islas Filipinas y la 
(le Zebú estaban comprendidas en el empeño qüe el empera
dor había hecho al rey de Portugal el año 1529, y si las de 
Maluco con muchas de aquellas y otras posesiones comarca
nas estaban ó no en la demarcación de la corona de Castilla. 
Sania Cruz dice, que para fundar su d i d amen se había va l i 
do del Derrotero del afamado pilólo por tugués Juan de L i s 
boa, que como muy anterior á las'controversias entre ambas 
coronas, no había sospecha de que hubiese alleratlo las silua-
ciones geográficas de aquellas parles; y añade la desconfian
za que debia tenerse de las carias hechas en Portugal desde 
1530, porque malíciosamenle se había mandado (hal lándose 
él en Lisboa) á los que las hacían para venderlas y expor
tarlas, que encojíiescn en ella algunos golfos que estaban en 
el camino de la India; cuya adulteración se comprobó Com
parando algunas de tales cartas con otra exacta que de órden 
del rey se trajo de Sevilla á Madrid. Murió en fin Santa Cruz 
el año 1¡>72 , según se colije de que en octubre del mismo se 
hizo entrega de sus papeles y libros á quien le sucedió en el 
empleo de cosmógrafo mayor; constando del inventario de 
ello» otros muchos trabajos suyos, y entre ellos un nuevo 
Tratado de la» hngUúdhtcs y dei arle de navegar, distinlo del 
que dejamos dada r a z ó n . = E s tomado de la biografía, que 
dimos á la prensa, en un cuaderno de 14 págs , , 8.° m a r q u i -
11a , y se insertó ademas en el Estado general de la armada de 
1834, págs. 1." A i » d e su Apéndice. 

Y jiara dar lin á este a r l í cu lo , haremos mención de una 
Declaración que dió en el puerto de San Vicente del fírasil so-
hre las tropelías del general Sebastian Gabolo al capitán Fran
cisco de Rojas por haberse, este opuesto á la arribada que hizo 
ti l Río de la P i a l a , en vez tic seyuiv el viaje de la Especería a l 
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socorro del comendador Xoaisa .=Hal lábj isc en Sev. leg. de 
Papeles de la armada del mar de! Sur, años 1624 á 1626. 

ALONSO SOTOMAYOR : 
Papel sobre arbitrios para remediar el fraude de traer m-

tereses de Indias fuera de registro; y sobre jomadas que de
bían hacerse á aquellos dominios: escrito en 1613—Ms.: Sev., 
leg-. 3.° de Papeles diversos. 

ALONSO nr TRUXILLO: 
Memorial que. dió al consejo real de las Indias sobre el 

despacho, ó sea habilitación de las flotas, para que saliesen en 
los tiempos convenientes. Y otro concerniente al oficio de visi
tador de los navios de la carrera de Jwí i a s .—Or ig ina lc s , sin 
expresar el a ñ o , en Sev., leg. 17 de Papeles diversos. 

ALONSO DE ULLOA , fecundo escritor castellano , ¡gno- ^ 
rándose el pueblo de su naturaleza, y oriundo de I ta l ia , á T * + ^ * 
cuyo idioma tradujo l a : 

Historia de D . Cristobal Colon, escritapor D. Fernando su 
hijo.—•Venelia. 1571. 8 .° , i m p m i í a de Francisco de Frances» 
chi, S." edición en 1597 , y 3. ' en 1614.. 8.0^Segun men
ción del adicionador de Pinclo, tom, 2 . ° , col. 565; y mas 
expresa por D . N . A n t . fíib. hisp. nova, tom. I . 0 , pág . 55. 

ALONSO DE URIBARRI, veedor de la escuadra de Dun
querque : 

Carra de 21 de abri l 1637 al P. Paulo de Ainesa, hacien
do relación de la victoria que ganaron las naos de Dunquer
que, del mando del almirante Miguel de Orna: imp. en Se
villa en el mismo a ñ o , por Simon Fajardo.—Dice que salió 
de allí este general el segundo dia de Pascua de resurrección 
(13 del mismo abril) con 15 bajeles, 8 zumacas y un navio 
que había apresado cargado de municiones. Su salida fué 
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ocasionada por un temporal que 1c obligó á hacerse á la mar; 
y cuando volvia de recalada, viernes siguiente por la noche, 
encontró una flota de 40 buques, escoltados por 3 navios de 
guerra , que acababan de salir del puerto de Grné en Holan
da, los ouales lodos volvieron proas hacia la costa y encalla
ron , y aunque también sucedió este tropiezo á la capitana 
española y dos galeones, pudieron salir á la creciente de la 
marea, y á beneficio de ella lograron sacar también ocho de 
los navios enemigos. E l lunes inmediato (víspera por consi
guiente de la fecha de la carta}, mareó aquella escuadra en 
vuelta del canal, y apresó doce navios mas, con 112 caba
llos y toda suerte de bastimentos y municiones que los bo^ 
landeses enviaban al rey de F r a n c i a . ^ H a l l á b a s e esta carta 
en Is, en f . , cód. 19 de Miscelánea, 

ALONSO VEEDOR , escribano de la armada del comen
dador X i m o n (Simon) de Alcazaba: 

Relación de las cosas que sucedieron en ellú desde su salida 
del fuerto de Sanlúcar de Jiarramnla -para la Especería á 20 
de setiembre 1534, hasta 11 de setiembre 1536, que perdida 
una de sus dos naos, arr ibó la otra á la I s l a - E s p a ñ o l a i = $ \ m i 
or iginal , l e g . I.0 de ; Deserifciones y poblaciones, 

Dorí ÁLVARO DE BAZAN, primer marqués de Santa Crtiz, 
señor de las villas del Viso y de Valdepeñas , comenda
dor mayor de Leon, del Consejo de S. M . , capitán general 
del mar Océano y de la gente de guerra del reino de Por
tugal. Nació en la ciudad de Granada á 12 de diciembre 
de 1526 y se crió en Gibraltar siendo su ayo Pedro Gonzalez 
de Simancas, su padre, llamado también D . Álvaro , era ca
pitán general de las galeras y naves destinadas á la guarda de 
las costas de Granada: su madre Doña Ana de Guzman fué 
hija del conde de Teba , marqués de Ardales. Tuvo por 
abuelo paterno otro I ) . Álvaro de Bazan, que habiendo ren-
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dido èn 1485 al caudillo de Baza, dcsbáralando y cauíivanr'o 
sus tropas , y apoderándose de la villa de Fifiana , allanó la 
conquista del reino de Granada y de su capital. Su ascenden
cia era del valle de l i a / t an , reino de Navarra, y había hecho 
insignes servicios á sus reyes , como también después á Car
los V , estableciéndose al fin en Castilla á mediados del s i 
glo X I V . Aun no tenia nueve años , cuando le nombró el C<'-
sar alcaide del castillo de Gibraltar por real cédula de 2 de 
marzo de 153S, mandando le sustituyese su padre en ca-» 
lidad díí teniente durante su menor edad. A l a de iC años^ 
y ya en premio de sus propios mér i to s , le condecoró con 
el hábito de la orden de Santiago. Su mando en aquella 
plaza la hizo prosperar por la concurrencia de las armadas* 
que atra ídas del buen astillero, que habia proporcionado para 
carenas y const rucción, iban á invernar èn aquella bahía . 
Apto para mandar fuerzas navales, por la instrucción que ha-1 
bía adquirido navegando desde muy joven con su padre, fué 
nombrado en capi tán general de una armada, y con ella 
escarmentó luego á los corsarios franceses que in ter rumpían 
la navegación de las ludias; sacó de Tánge r dos naos ingle
sas, qüe habían entrado cargadas de armas para los moros, y 
éstaban amparadas de Una fortaleza ; é hizo quemar siete bar
cos con que estos salían á robarlos navios de los cristianos, 
que traficaban en las pesquerías de Cabo-Blanco. En IS t í i 
le nombró el rey capitán general de diez galeras para impe
dir los cscesos de los berberiscos y turcos, que de inteligen
cia con los moriscos de Granada, infestaban nuestras costas, 
destruyendo pueblos, caulivando á sus moradores y aun ata
cando nuestras plazas de África, como sucedió con las de 
Oran y Mazalquivir el año 1503. Los corsarios franceses, 
ingleses y escoceses, violando los tratados de paz, causaban 
no menores daños á nuestro comercio mar í t imo, y la vigilan
cia , actividad y valor de B . Alvaro lograron escarmentar 
también á tantos y tan peligrosos enemigos. Tuvo mucha 
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parle en la toma del Pefion de Velez de la Gomera en 1564, 
quitando aquella guarida á los corsarios berberiscos. E n 
1565 le cometió el rey la empresa de cegar la boca del r io 
de Tetuan , y engañando la vigilancia de los moros con -ima 
falsa alarma de Ceuta , atravesó y echó á pique, mientras 
ellos acudían á aquel punto , dos bergantines cargados de 
piedra y cal , dejando enteramente cerrada la entrada de d i 
cho r i o , y como los moros, reconociendo su e n g a ñ o , hubie
sen sobrevenido, aunque tarde ya , para oponerse á tal ope
ración , y molestaban á nuestra gente con sus tiros de arco, 
arcabuz , y aun lanzas, sal tó D. Alvaro á tierra con algunos 
oficiales y tropa, y bat ió y ahuyentó á los enemigos. E n 
1568 le nombró el rey capitán general de las galeras de N á 
poles y consejero entre otros del Sr. 1). Juan de Austria, ge
neral en gefe de la grande armada, que se reunía en el Me
diterráneo contra la formidable, que aprestaba el Turco. Con
currió a l socorro de Malta c o n l ) . García de Toledo: volvió á 
los mares de España con las galeras de Nápoles ; y el aspecto 
de la guerra con los moriscos de Granada mejoró pronto 
por los oportunos auxilios y cooperación de D. Alvaro en 
union con el comendador mayor de Castilla D . Luis de Re-
quesens. E n 12 de octubre de 1569 le espidió Felipe 11 el 
título de m a r q u é s de Santa Crüz. En 1570, estando otra vez 
en los mares de I ta l ia , se le confió el socorro del fuerte de 
la Goleta, que estaba en riesgo de perderse, y lo ejecutó con 
20 galeras , volviendo con prontitud á imirse á la armada 
combinada y llevando dos bajeles turcos que apresó en la tra
vesía. T ra tóse entonces entre los generales , siéndolo en gefe 
Marco Antonio Colona » sobre el plan de campaña que debia 
seguirse: Santa Cruz propuso que inmediatamente se socor
riese á Chipre : por no haberse adoptado aquel pensamiento, 
tomaron los turcos á Nicosia , y la armada, no habiendo sa
lido hasta ya adelantada la estación, fué dispersada por las 
tempestades, ret irándose las escuadras á donde pudieron. E n 
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l í ) 7 t , reforzadas y reunidas de nuevo bajo el mando otra 
vez del Sr. I ) , Juan de Austria, como generalísimo á virtud 
deltratado de la L iga , y habiendo preferido á otras empresas 
urgentes la de ir en busca de la armada turca ; salió de Me
sma la combinada á mediados de setiembre, ya prevenido 
su conveniente plan de navegación y combate. Componíase 
de 212 galeras én cuatro escuadras ó divisiones , y otra me
nor de avanzada ó descubierta, habiendo tocado á Santa 
Cruz la cuarta ó de reserva, que en fiase equivalente se lla
mó del socorro y auxilio de toda la armada, y constaba 
de 30 galeras. Socorrieron luego á Corfú, que Itís turóos es
taban combatiendo ; y yendo en su persecución bácia las. bo
cas de Lepanto, los descubrieron el 7 de octubre por la ma
ñana , formando línea curva de ataque en tres escuadras, de 
84- galeras el centro, y 80 cada una de sus dos alas, ade
mas de una reserva compuesta de otras y de v a ü a s galeotas 
y buques menores , que en total eran 260 velas. Principióse 
la acción atacando el enemigo con fuerzas superiores á la 
primera escuadra ó á la derecha de la armada cristiana; y 
cuando iba logrando ventaja sobre ella, seis galeazas artilla
das, de las cuales se habían colocado tios á la cabeza de cada 
una de nuestras tres escuadras, de centro y costados, deshi
cieron la poderosa línea (urca con sus acertados fuegos. Re-
hízose el enemigo , y atacó con furor al ala izqüicrda; pero 
esta , oportunamente, auxiliada por el marqués de Santa 
Cruz , r indió algunas galeras, hizo embarrancar otras, y po
ner en fuga 15 de ellas y 10 galeotas, que se retiraron k 
Lepanto. Entretanto abordó 1). .luán <le Auslria á la galefa 
del general ís imo otomano ; peleábase horrorosamente, alter
nando la suerte, ya adversa, ya favorable, tanto eñ la una 
real como én la otra; Santa Cruz acudió con su escuadra , y 
haciendo con la ar t i l ler ía mucho estrago tin . los enemigos, 
aunque á costa de perder muchos soldados, metió 200 espa
ñoles en nuestra real ; seguia el combate con encarnizamien-
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to y dudoso en cl éxilo , hasta que habiendo muerlo de un 
arcabuzazo el caudillo turco, se inclinó la victoria hacia los 
cristianos ; pero mas furioso entonces et rey de Arge l , que 
mandaba el ala izquierda, cargó con 30 galeras sobre las de 
Sicilia y Mal ta , y se apoderó de su capitana cuando á esta ya 
no le quedaban con vida sino seis caballeros y estos muy mal 
heridos; mas al querer remolcarla , se la represó una de las 
gateras de Santa. Criíz. En fin , á todas partes donde veia en 
peligro las galeras cristianas, allí estaba pronto su auxilio v 
cooperación; apresó otras de la armada turca , y á muchas 
que huiail las hizo embarrancar también en la costa , no h a 
biéndosele escapado mas (píe cinco.'—En 1572, yendo con 
sus 36 galeras unido á Colona, que iba coii 27 recorriendo 
las costas de lá Albania, atacaron á otra armada turca el 7 
de agosto , aunque sin fruto, porque esta huyó favorecida 
de la proximidad de la noche y del humo de su propia ar
tillería que la ocultaba ; y habiéndose reincorporado 24 
<1ias después á D , Juan de Austria, provocaban á combate 
al enemigo , qüe se liabia abrigado en Moron fortificando sus 
avenidas, pero nunca quiso aceptarlo, n i hizo movimiento, 
sino hasta que avistando una nao de la armada dela L iga , 
que hacia por reunirse á ella , salió pa r» apresarla con 40 
galeras Mahomet Bey , hijo del rey de Arge l y nieto de Bar-
barroja: entonces D . Juan de Austria se hizo también á la 
vela; bízolo asimismo con todas sus fuerzas el padre de M a 
homet para proteger su retirada ; y el marqués de Sania 
Cruz con la galera, que él montaba, logra ganar el barlovento 
al hijo, q\ie iba á retaguardia, y habiéndolo abordado, apresó 
su galera después de hora y media de combate, con muerte 
del mismo Mahomet y prisión de Mustafá, general de los ge-
nízaros , sin que ni la una n i la otra armada hubiesen podido 
tomar parte en la acc ión .—En 1573, y á vi r tud de ó rdenes 
del rey para reconquistar y demoler á Túnez y la Goleta por 
los continuos d a ñ o s , que de allí venian á los estados de Italia 
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y España , salió D . Juan de Austria de Palermo á 24 de se
tiembre con 207 volas, entre ellas lOí- galeras , llevando so
bre 21,000 hombres de desembarco, mucha artillería, víve
res y municiones. E l marqués de Santa Cruz bajó á tierra 
con 2,500 soldados ; y sobrecogido el enemigo de la in t repi
dez con que hizo el reconocimiento , y temiendo un repentino 
asalto, abandonó la Goleta, buscando su seguridad en la h i 
ga. ; con lo que entró en Tmiez el marqués , y se posesionó 
de aquella fortaleza, de la arti l lería y de cuanto encerraba. 
Luego lo ocupó todo el e jérci to; pero dejó en pie, ó sin des-
manlelar la fortaleza por miras interesadas que alimentaba el 
Sr. D . Juan, cu}a esplicacion no es de este lugar , aunque 
Umeroii por mala consecuencia que los turcos reconquista
sen á Túnez . Ausente después el generalísimo á otros fines 
del servicio del rey , cuidó entretanto el marqués de la segu
ridad de las costas del reino de Nápo le s , y envió á su her
mano D. Alonso de Bazan con 40 galeras á Mesina , para te
nerlo mas próximo á observar y oponerse al enemigo. En 
1570 salió D . Alvaro con 40 galeras, y recogiendo cinco mas 
en Malta , se dirigió á correr las costas de Berbería y Tur
quía , hizo un desembarco en Ift isla de los Querquenes, va
deó con el agua á la cintura unos pantanos, tras de los cua
les huyeron á guarecerse los iporos, cautivó 1,200, y dejó á 
los bárbaros de aquellas costas mas escarmentados que lo 
quedaron en la espedicion del conde Pedro Navarro á princi
pios del mismo s ig lo .—Á fines de aquel a ñ o , le nombró el 
rey capitán general de las galeras de E s p a ñ a ; pero no pudo 
venir á lomar el mando de ellas hasta mayo de 1578, que en
tró con diez en Barcelona: de allí pasó á Cartagena: se 
ocupó sin intermisión en socorrer á Oran, al Peíion de Ve
lez y á Mel i l la , en faenas navales é hidráulicas dentro del 
mismo Cartagena y en Gibraltar ; y t amb ién , después de la 
fatal empresa y muerte del rey D. Sebastian, en el socorro 
de las plazas que los portugueses lenian en la costa de Berbe-
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r í a , espjeeialmeiittí Ccufa ; consultándosele ademas sobre va
rios importantes negocios, y mandándole perseguir en el Me
diterráneo á los turcos y moros: en cuyos servicios, y oí ros 
(le mayor interés á la monarqu ía , continuaba D. Álvaro ocu
pado, cuando al cabo de una dilatada enfermedad mur ió en 
íí l de enero de 1580 el anciano cardenal I ) . Enr ique, que 
halña sucedido en el trono al desgraciado D . Sebastian. En
tonces el rey I ) . Felipe, previas consultas y conferencias 
acerca de operaciones militares para hacer valer su legí t imo 
derecho á aquella corona, coníió las de tierra al duque de 
Alba, y las marí t imas al marqués de Sania Cruz. Ya el ejer
cito iba internándose en Portugal, y el rey desde Badajoz 
instaba y aun llegó á reconvenir al m a r q u é s , que al fin pudo 
partir de Cádiz el 8 de jul io con 50 galeras y otras 48 velas 
de diferentes clases con dirección á .Se túba l , pero antes lo
g r ó con prudente persuasion la sumisión de todo el Algarbe. 
Llegado á Setúbal , batió y tomó el castillo, y apresó los ba
jeles qae le auxiliaban: de allí siguió á Cascaes, donde des
embarcó una parte del ejército , que recibió á sus bordos en 
Setúbal : fo rzó la entrada del Tajo, lialicndp á los castillos, 
que con gruesa artil lería se la disputaban, y rindió 32 urcas 
y muchos otros buques. Entretanto el duque de Alba desba
rataba en Alcántara junto á Lisboa á los rebeldes. E l mar
qués volvió á Setúbal para trasportar art i l lería y municiones, 
y tornando al Tajo, pasó mas tropas á la banda de Lisboa , y 
cooperó á la rendieioi) de todo, y á libertar do saqupo la ciu
dad, l íefugiado en Francia el bastardo l ) . Antonio; enceladas 
esla potencia y bi Inglaterra del engrandecimiento de Fel i 
pe U . pro teg ían al pretendiente sin respeto á los tratados; 
V habiéndose desgraciado un imprudente desembarco que 
hizo 1). Vedro Vablés en la Tercera, cuyas islas había lo 
grado I ) . Antonio íe reconociesen por rey, hacían grandes 
preparativos los rebeldes y sus aliados para tener allí un 
apostadero de corsarios y piratas , que robasen nuestras fio-
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(as de Indias, inlcrnuitpiesen nueslro comercio inar í t imo, y 
atentasen contra la cosía de Portugal. Entonces el previsor 
Felipe I I mandó aprontar armadas en Sevilla y Lisboa, y en 
13 de enero 1582 nombró al marqnés de Sania Cruz capitán 
general de aquella espedicion, sin dejar de serlo de las ga
leras de España . Entorpecido el apresto respectivo á Cá
diz por acontecimientos inevitables , y sabido que la armada 
i'rancesa había salido de Nantes con dirección á la isla de San 
Migue l , mandó el rey al marqués de Santa Cruz que partiese 
sin aguardar la escuadra de Audahicía. Salió pues de Lisboa 
el dia 10 de jul io con solas 28 naos y B pataches, inclusos 
\ i navios que habia llevado de Guipúzcoa el general I ) . M i 
guel de Oquendo : sobrevínole un temporal de tres dias que 
lo llevó á la altura y 50 leguas de Cabo San Vicente: una 
nave ragusa que llevaba tropas y medicinas, se le separó so 
protesto de hacer agua ; el 22 estaba ya el marqués sobre la 
isla de San Miguel , y comunicó con el gobernador de V i l l a -
franca. 1). Antonio se reembarcó con su genle al saber la 
aproximación de la armada española. La francesa se hizo á la 
mar, y era de 40 navios grandes y otros menores hasta e l 
lotai de CO velas, estando ya la nuestra con tres naos menos, 
ó reducida á 25 y los cinco pataches. Cuatro dias estuvieron 
ambas maniobrando para tomar posic ión, cañoneándose á 
veces, aunque sin empeña r se , hasta el 20 que teniendo los 
franceses el barlovento , cargaron sobre los españoles : cinco 
horas du ró el combale: de los buques enemigos, unos fueron 
echados á pique; otros que ya no tenían genle , incendia
dos; otros dieron en t i e r ra , y otros huyeron: quedaron p r i 
sioneros el general de la armada francesa Felipe Strozzi, que 
murió de las heridas al ser presentado al m a r q u é s ; el conde 
Vimioso, que también mur ió al dia siguiente, después de de
clarar los tratos urdidos en Francia é Inglaterra, de que él 
era consejero y atizador; 25 señores de estados ó pueblos de 
Francia, 51 caballeros, y otros 313 hombres; y murieron un 
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maestre-de campo general y sobre 1,200 personas lie (odas 
clases , dudándose de la suerte de otros eaudiüos , muertos 
según decían unos, ó huidos según otros. L a armada espa
ñola tuvo 224- muertos y 553 heridos. ¡Desgraciada huma
nidad ! Pero aun no hahia acabado la catástrofe. Los prisio
neros, en obedecimiento delas instrucciones del rey, íue ron 
juzgados y ejecutados el t d e agosto como fautores de los 
rebeldes y como piratas, los nobles decapitados, ahorcados 
los demás que eseedian de 17 a ñ o s . — E l marqués despachó 
el dia 4 ú su sohrinol) . i'edvo Ponce de Leon con carta para 
el rey , dándole la enhorabuena por la victoria ganada, en
viando los detalles de todo , y pidiendo para el año siguiente 
mas y mejores navios; pues ' ' y o certifico á V. M . (decía) 
« que he habido bien menester la experiencia que tengo, por-
« que me hal lé muy solo y con muy inferior armada de la 
« enemiga, adonde venia mucha gente principal de Francia, 
« y así procedieron y pelearon como muy buenos soldados;" y 
anadia entre otras cosas, que el general y los demás l leva-
han patentes del rey de Francia , y la gente iba pagada por 
la reina madre, contraviniendo á las paces que tenian con Es
paña. Contestóle gratísimarnente el rey desde Lisboa á 2 9 
del mismo agosto, y le instaba á la empresa contra la Ter 
cera , concluyendo con esta posdata de su puno : "espero á 
« daros las gracias cuando vengáis acá de lo bien que lo ha
ft beis hecho , y de lo que confio que nías babeis de hacer." 

E l mal estado, en que halda quedado la armada, no permit ió 
otra cosa á D . Álvaro que repararla en cuanto allí era posi
ble, dejar en la isla de San Miguel la guarnición de 2 , 0 0 0 i n 
fantes , y esperar en la del Cuervo las Ilotas de indias con las 
cuales volvió á Lisboa, donde fué recibido con grando aplau
so, y honrado muy espresúamenté por el monarca, que en 
premio le concedió la encomienda mayor de Leon en (a o r 
den de Santiago.—Con nuevos auxilios que D . Antonio ob
tuvo en Francia, se preparó la Torcera á resistirse fuerte-
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monte. Felipe H imo aprestar otra e&pediciou, compuesta de 
98 buques y 10,000 hombres, al mando de 1). Á l v a r o , quo 
salió de Lisboa el 23 de junio í 583 , y á los diez dias llegó 
á la isla de San Migue l : tomó en los siguientes sus medidas 
para apoderarse de la Tercera; y amagándola el 26 de julio 
por varios punios destünbnrcó 4 ,000 soldados en el puerto 
de las Muelas, protegidos por el fuego de artil lería de las ga
leras , (jue ahuyentó la oposición de los enemigos, y los es
pañoles con admirable intrepidez se apoderaron de trinche
ras y fuertes, obligando á los franceses y portugueses á 
retirarse á la montaña con mucha pérdida . K l marqués per
mitió á sus tropas tres dias de saqueo en la ciudad de Angra, 
respetando los templos y monasterios : pasó con la armada al 
puerto do este nombre , donde ent ró cañoneando á 31 navios, 
pero vio luego que estaban abandonados, porque su gente, 
así como la de la ciudad, había huido también á la mouiana 
con lo mas y mejor que pudo de sus bienes, aunque sin em
bargo hizo mas de 1,600 prisioneros, tomando ademas de 
los navios 310 piezas de art i l lería y muchos pertrechos y 
municiones: cometió á 1). Pedro de Toledo y á (Jerónimo de 
Valderrama la reducción de lji$ demás isla$, como se consi
guió con la de San Jorge y el Fay al á costa de combates, y 
con las del Pico, Cuervo y Graciosa buenamente. Los fran
ceses , á cuyas inmoderadas proposiciones de capitulación 
contestó el marqués que ¡es UevarUt J(i irspwesfa con su- ejér
cito al dia siguiente, se rindieron sin mas condiciones que 
salvar sus vidas y ser trasportados á Francia, entregando 
antes sus banderas y armas , escoplo las espadas , aunque el 
marqués Ies mitigó esta humil lación, escusándolos de ren
dirlas delante del e jé rc i to , y esmerándose con los demás ge
nerales en obsequiarlos con delicadeza y urbanidad hasta el 
12 de agosto, que quedando algunos en rehenes partieron 
para Francia en los navios de Guipúzcoa. Después de hacer 
algunos castigos en los rebeldes, recompensar á los leales, y 
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<lar otras providencias de buen gobierno, salió de aquellas 
islas en 17 de dicho mes, tardando 30 dias basta Cádiz por 
los vientos contrarios y tempestuosos, y el 15 de setiembre 
l'ué allí recibido con las demostraciones tan debidas á sus 
tr iunfos.—Ya liemos publicado algún trozo de la propuesta 
<¡ue antes de salir de la Tercera hizo al rey ofreciéndose para 
la conquista de Inglaterra ; *' po pierda V . M . esta ocasión 
« (dec ía ) , y crea que tengo ánimo para hacerle rey de aquel 
« r e i n o y aun de o í ro s , y de allí se podrán tener mas ciertas 
« esperanzas de allanar lo de Flandes etc." " Cosas son (le 
« decia el rey sobre esta empresa) en que no se puede hablar 
« c o n seguridad desde agora , pues dependen del tiempo y 
«ocasiones que han de dar la regla después . Mas por sí 

« ó por n ó , mando hacer la provision de bizcocho y 
« demás que os parece necesario." Y sobre la victoria en las 
Terceras le anadia el monarca en posdata: "aunque aquí se 
« os dan las gracias por el servicio que me habéis hecho , no 
« he querido dejar de dároslas Yo aquí de mi mano. " V i n o 
luego A la cór te ; á su entrada recibió mucho aplauso , y a l 
presentarse al r e v , S. M . le mandó cubrirse como grande 
de E s p a ñ a , le n o m b r ó capitán general del mar Océano y de 
la gente de guerra del reino de Portugal , y concedió á sus 
hijos otras gracias.—Los d a ñ o s , que la astuta política de 
'Francia ii Inglaterra continuaba causando al comercio m a r í 
timo y á los dominios del trono español , movieron al rey á 
mandar al m a r q u é s de Santa Cruz en 2t> de enero de 1586 
que juntase en Lisboa una buena armada para defensa de las 
costas de Por tugal , Galicia y Vizcaya, y le informase y pro
pusiese cuanto sobre este objeto estimase conveniente. Con— 
teistó el marqués en 13 de febrero, y principiaba diciendo: 
•4 S. C. l í . M.—Muchos dias há que la grandeza de Y . M i da 
« esperanzas de la jornada de Inglaterra , así por ver aquel 
« reino fuera de la obediencia de la iglesia, y ser Y . M . de-
« fensor della, como por el favor y ayuda que la reina ha 
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« dado á los rebeldes de los estados de Flándcs contra V. M« 
« y teniendo yo esto entendido cuando Un e la Yictoria de la 
« T e r c e r a el año 8 3 , escribí á V . M . representándole in 
« buena ocasión que tenia para emprendeflo, hallándome con 
« armada y ejército victorioso, pues sobre aquello se podría 
« acrecentar lo que mas fuera menester para la jornada, 
«ofreciéndome servir á V. M . en la empresa conforme á 
«esperanza que siendo tan en servicio de Dios y en la 
« b u e n a ventura de V . M . saldría con tanta victoria della 
«como de las (lemas que he hecho en servicio d e Y . M . . , . 
« M e ha parecido (dice mas adelante insistiendo en su pro-
« puesta) que no cumplía con la obligación que tengo de 
« criado de V . M . si uo dijese mi jijwecer con tan ta libertad co-. 
« mo aquí lo hago, certificando á V . M . que no me mueve á 
« esto desear jornadas n i nuevas Yjclorias, ni otro ningún fin, 
« sino solo el servicio de Dios y de V . M . , á que tengo tanta 
' obl igación." Ocupábase el marqués en el apresto de esta es-

pedicioncon la mayor actividad gegun le había encargado el 
rey en 8 de marzo; pero las noticias, que llegaron de los da
ños, que el ingles Francisco Drak hacia en las islas de Santo 
Domingo y Puerlo-Rico con 26 bajeles y 5,000 soldados, 
licuaron á S. M . de tanto cuidado, que dejando por entonces 
aquel proyecto " / a primera cosa que he hecho (decía en 2 de 
«abr i l al marqués de Santa G n u ) es poner los ojos en voa 
« para que juntando la armada que se apercibe en ese rio 
« con la de los galeones que está ya presla en Sevilla, os em-
« barqueis en persona, y vais á deshacer al enemigo y repa-
« rar todo lo que él hubiere damnificado.... A esto respori-
« dereis luego con lo que se os ofreciere , que ho lgaré de ser 
« informado de quien sé que tan- bien lo entiende." Y en pos
data de letra de S. M . : " M u y cierto estoy de vos que me 
«serv i re i s en esto, como lo habéis hecho siempre en todo lo 
« que se ha ofrecido. " Encarecíanselo al mismo tiempo altos 
funcionarios, por lo que de su, b raso se promete S. M - i y que 
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aquella jornada no estorbaba la que tenía propuesta, y se po
dría hacer d e s p u é s , para que fuese eslabonando victorias: 
« no puede cier to , S e ñ o r , tener buen remedio nada que no 
«pase por la mano de V . S. I . , que tan poderosa, esperi-
.« mentada y úti l es para todo." El rey agradeció sobrema
nera la pronta aceptación del marqués , y después de hacerle 
algunas prevenciones: ' ' Paresce (anadia) que es muy buena 
« fuerza la que podréis llevar, y bastante con tal capitán para 
« deshacer cualquiera que el enemigo tenga, por mucha que 
« fuese."—Las noticias recibidas antes de concluirse la ha
bilitación de aquella armada, redujeron á menor círculo las 
me ilidas ó precauciones contra las tentativas del corsario, 
haciendo también escusada la salida del caudillo Santa Cruz; 
pero este pros igu ió en el apresto y aumento de las fuer
zas de su mando, como se lo encargaba el rey eficazmente 
en carta de 18 de mayo, añadiéndole pensase "que for-
(tma habría para castigar y hostigar al enemigo, si se pu -
« diesen atajar los pasos á Draques y encontrarle á la vuel-
« ta . . . . ó qué otra forma <\e venganza se podrá intentar este 
ÍÍ año que escarmentase y doliese á ingleses, locándoles en 
« sus casas propias , ó en Ir landa, ó en otra parte, en tanto 
« que Dios dispone lo que mas será servido en el negocio 
<c principal sobre que dias pasados me escribistes , y agora 
« holgaré de tener de nuevo vuestro parecer sobre estas ma
te terias, con tal que sea con el sumo secreto que ellas r c -
« quieren.,., Encargóos mucho que con este miramiento me 
«advir ta is todo lo que se os ofreciere."—Empresa como 
ella , ya se drja conocer que requeria grande reunion de t ro
pas y fuerzas navales, y largo tiempo para el apresto y ha-
hililacion de todo; y ya estaria muy adelantado en fines de 
enero de 1588, pues que en 7 de febrero siguiente decía el 
rey al m a r q u é s : "Holgado hé por lo que en 30 del pasado 
« me escribistes el estado en que está lo que toca al despa-
« c h o y apresto de las cosas de esa armada:" palabras que 
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desvanecen las sospechas, que hubo, de, (pie su muerte en Lis
boa el dia 9 del mismo febrero, precedida de aguda enfer
medad , la ocasionó una reconvención del rey por la lentitud 
con que se disponía aquella espedicion. Lo cierto es que su 
fallecimiento fué muy sentido , y se tuvo conlo precursor de 
los sucesos adversos que sobrevinieron.---Fue dos veces ca
sado con señoras de su parentela: la primera Doña Juana 
de Zúñiga y Bazan, hija mayor de los condes de Miranda, y 
de quien tuvo cuatro hijas; la segunda Doña María Maituelj 
hija del conde de Santistehan, que le dió tres varones, siendo 
el mayor otro I ) . Alvaro, digno del lugar que también ocupa 
en la historia.—(El cadáver del marqués fué condiieido desde 
luego al Viso, en cuya parroquia estuvo depositado hasta 18 
de enero de 1643, que se le trasladó al panteón de su casa 
en el convento de San Francisco dé la misma vi l la ; En ella 
había hecho construir un magnííico palacio, cuyo mérito en 
su arquitectura y pinturas al fresco, aunque al presente muy 
descuidado todo , ségun el moderno diccionario geográfico de 
E s p a ñ a , ácrcdila la afición que desde joven tuvo a las bellas 
artes. 

En la biografía <jue años pasados éscribiñios de este tan 
insigne capitán , inserta en el Estado general de lá armada 
de 1830, pág . 97 del Apéndice, y de que el ¡iresente artículo 
no es mas que un ep í logo , puede verse con más estension 
todo lo que era y valia el marqués do Santa Cruât; pero üO 
podemos desentendernos de repetir a q u í , como resumen de 
sus hazañas , el siguiente corto p á r r a f o , tomado del escritor 
á quien allí nos referimos : " K i n d i ó (el marqués) 8 islas, 2 
«c iudades , 25 villas , 36 castillos fuertes ; venció 8 capita-
« nes generales , 2 maestres de campo generales, y 60 se-
« ñores y caballeros principales; soldados y marineros fran-
« ceses rendidos 4,753; ingleses 780; portugueses rebeldes en 
« l a s islas y armada de Lisboa y Setúbal 6,4¡>0; turcos, mo-
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t<rosy moras que hizo esclavos 6,2V3; cautivos ens í lanos á 
«< quienes (lió libertad i,<>o4-; apresó ó t o m ó 4 4 galeras reales, 
« 2 1 galeotas T 27 bergantines, 99 galeones y naos de alio 
«bo rdo , 7 caramuzales, 3 cárabos moriscos y una galeaza, 
« y ganó en todas las ocasiones 1,814 piezas de a r t i l l e r ía . " 

Réstanos hacer mención de los escritos suyos pt í r tene-
cienlcs á la presente obra y colectados en nuestra antigua co
misión de archivos, á saber : 

Sus o p e r a à o n n marífmiíis pn ios aííos t&»5 á loGS, se— 
jywn dos carias suyas i; diez de los oficiales (le Sevilla. 

El puente de Zuazo para la isla gaditana, lo hizo el viz-
vahío Ksiéban GuiUisástetjui. = Cavia del mismo 1). A lva ro 
de 10 de marzo 1563, á r c h . de su casa. 

Relación de lo que se había de observar con los fabricado
res ãc galeotas para su fomento en el reino de Sicilia.—Re
lación de íft jo tn t idd (fe Alarache.—M, V. leg. de Papeles 
sueltos i 

PâfecercS (¡üc dieron al r e§ a i 3 , 12 ij 13 de enero de 
iÜSf dicho D. A lva ro , D. Antonio de Guevara y el duque de 
Medina Sidónia sobre la urgencia y medios de Socorrer á la 
tjcnlc qué quedó en las poblaciones del esfrecho de Magulla-
)i(?s=zzHaÍlábansc en Sev/leg. 2 ." de: Cartas consultas, é t e , y 
hay copias en e l D . h . tomos 4 . ° , 12 y 2 1 . 

• Véanse los ar t ículos <le Don ALONSO DB EROIXA, CKIS-
T O I Í A t Mosoúfe-tíA m FIGUEROA, DO* DESIDERIO ftuESo. 

Á t V A U O f r .oniís .—Véase LICENCIA 1)0 SALAZAH. 

riox A L V A R O MASRIQUB, general de flota en el año 

jYo/tcm dê la plata , oro i; oíros fnitoé que trajo dn regis
tro para S. i l / . = E x i s l i a copia en Sev., leg. 9 de: fiuen go
bierno de índ ia s . 



Dox A L V A l l O DK MEN DAÑA, Adelantado de las islas de 
Salomon: 

Parecer en la ocasión do las ingleses.—Original: Bib* R.1 
cód. 53 , est. J. 

Dos relaciones (ambas incompletas, y la tina escrita al 
parecer por Pedro Sarmiento natural de Pontevedra ) del 
viaje que hizo con la armada de $. M . , desde su salida del 
puerto del Callao á 19 de noviemhrc i ü t í 7 , al descnbrimienlo 
de las islas de Salomon.— S'wt, Y ahora estarán en Sev. 

Ett.23 líe enero de 1597 se formó expediente en Méjico, 
á instancia de ) ) . Fernando de Castro, como marido de Doña 
Isabel Barreto, viuda del adelantado Mendaíia, pidiendo al 
corregidor de aquella capital que mandase darle un traslado 
eertifiíado de los papeles qití* exliibia, concernientes al viaje 
que hizo el mismo adelantado para el descubrimiento y po^ 
blacion de las islas de Salomon; á saber :—1.° E l asiento de 
I) . Álvaro para pacificar y poblar dichas islas, qüe él habiii 
descubierto en el mar del sur: fecho en Madrid á 27 dtí abril 
i 574.,—2,o Real provision concediéndole facultades al efec
t o : dada en Madrid á 20 de agosto siguiente.—3.° Testa
mento del mismo adelantado, fecho flit Bahía Graciosa de 1,1 
isla de Santa Cruz á 18 de octubre 1 5 9 5 . — 4 . ° Petición del 
Vicario de la armada, en vir tud de poder de todos los i n d i 
viduos de ella sobre varios puntos relativos á entregar á las 
justicias de aquella isla las naos que habian quedado.—^5.° In-1 
formación hecha en 30 de octubre 1595 con motivo de la 
muerte del adelantado y del estado en que la armada se en 
contraba, siendo el 1.° de los nueve feátigos declarantes 
Pedro Fernandez de Q u i r ó s , piloto mayor de la armada y 
capitán de la nao capitana San Gerónimo.-t-6.0 Algunos otros 
documentos.—Y la sustancia de todos fes ; que habiendo l l e 
gado al Perú la armada del mando de Mendana, y aumenta
das las tripulaciones con gente voluntaria, proveyó los em
pleos de capitanes y demás necesarios: salió del Callao en 
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abril 1593 con cualro buques, y en ellos sobre 400 h o m 
bres: á los 30 (lias de navegación encontraron una isla y lá 
piisieron por nombre Magdalena; mas adelante otra que l l a 
maron Sania Crimina, en donde estuvieron dos semanas lo— 
Mando refrescos; y después de andadas i , 8 0 0 leguas , sin 
hallarlas de Salomon, llegaron á otra que nombraron de 
.Simia ( 'rus, habiendo desaparecí tío antes la nao almiranla: 
aquí hizo ahorcar Me miaña al niaese de, campo y á otros dos 
soldados que intentaban matar á mis cuñados D. Lorenzo, 
I ) . Diego y J). Luis Barreto con el lin de apoderarse de ia 
amií ída; al mes de este suceso enfermaron y murieron i m i J 
chos, entre ellos el adelmitndo en 1$ de octubre y su cuñádíi 
I>. Lorenzo: la -viuda gobernadora Doña Isabel con la p r in^ 
cipal tr ipulación acordaron en 1-í- de noviembre salir pant 
la isla de Son Cristóbal en busca de la almiranta; y do no-
hallarla, seguir basta Manila á reemplazar genio y lo de'" 
mas que hiciese falta para volver A Sania Cruz y poblarla, 
cuya latitud fijaron en 10° para subir á 1 Io por la 4.a de SO: 
verificada la snlula de Santa Cruz, desaparecieron dos de los 
tres buques que quedaban; llegando sola á Cavile la capita— 
na; y el capitán general de las Filipinas formó proceso en 
I t í de mayo Vò\H\ sobre las ocurrencias de esta desgraciada 
expedición j en tíl que también fué declarante el citado p i 
loto mayor con otros oficiales. 

Véase PEDRO VERSANDKZ DE QU»Ó9.->--PEJ)RO SAR-
MIENTO DE GAMBOA.—C1USTOBAL SI AHKZ DE FHÍLEKÓA. 

DaN A L V A R O NAYIA OSORIO; teniente general, m a r 
qués de Santa Cruz de Marcenado: 

Jíejlexionm mUiiares. Tur in . 1724: 7 tomos en 4 . °=^ 
« Comprende todos los ramos de la guerra ofensiva y d e -
« fensi>'a: es obra excelente, y como tal celebrada por toda 
« Europa" dice Lucu/.e en el catálogo que trae su libro de 
fortificación. 
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DON ÁLVAUO PAZ : 
ra r ía con ftcha en Malla á 28 ríe juCw 1E>51 , dando m -

üria de la grande armada turca, que apareció sobre aquella 
isla en 17 del mismo v i e s , compuesta de 1 lí) galeras y otros 
fiw/ufs hasta 150 velas; y dirigiéndose á la isla de Gozo la 
lomó.—B. E . 4 - & 

ÁLVARO SAYAVEDRA: 
Relación de su expedición de la Nueva-Espúna al Maluco 

en 1527 y s i j f* .^Hal lábase en Sim. Ms. leg. in l i t . Malucos.; 
y en l í . M . 

AMARO CENTENO , natural de la Puebla de Sanabria, en 
las montañas de Leon : 

Hhtor ia de cosas del Oriente: 1.a y 2.a parte. " Contiene 
« u n a descripción general de los reinos del Asia con bis ro-
«sas mas notables dellos: la Historia de los tArtaros y su 
« origen y principio: las cosas del reino de Egipto t la H i s -
« tor ia y sucesos del reino de Hierusalem. Traducido y ro-
«copilado de diversos y graves bistoriadores. Dirigido íit 
« L ic . Alonso Nimcz de Boborques , oidor del supremo con-
« sejo del rey nueslro S e ñ o r , y de la sania y general inqni-
<( sicion. Con privilegio real. Impreso en Córdoba en casa de 
« Diego Galvan , impresor de l ibros, año 1595. Acostado. 
M Miguel Rodriguez mercader de libros , y se venden en su 
« casa."—Un toíno en 4-.° de 138 lolios , sin 8 de principios, 
y i '/í de la labia al fin. 

Dió su aprobación el prior de) convento del Carinen fray 
Rodrigo Nieto en Madrid á 14 de abri l 1594: el privilegio 
y licencia real para la impresión por diez años se expidió en 
Aranjuez á 4 de mayo inmediato: sigmm cuatro sonetos de. 
Acisclo Muñoz , Juan Bautista Hurtado y Pedro Narvaez de 
las Infantas en elogio del autor y de la obra, y el 4.° de un 
amigo suyo á la Puebla de Scnabria su patr ia: luego la de-

4 
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dicatoria al L i c . Bohorques 5 firmada en Córdoba á 15 de 
agosto pidiéndole admita bajo su protección esta obra 
por ser de historia verdadera y de hechos de ilustres va ro
nes , que cuadran con las heroicas prendas de su Mecenas y 
las de sus progenitores, cuyos hechos y méri tos refiere des-

• de el año 1243 hasta el tiempo en que escribia; y haciendo 
en seguida una advertencia ó prólogo al cristiano y discreto 
lector, habla del objeto y utilidad de la historia, y luego con
trayéndose á la primera parte de su obra , dice que pare-
ciéndole digna de tenerse en nuestra lengua, como ya lo es
taba en francés , italiano y l a t i n , la Historia de cosas del L e 
vante escrita en toscano de orden del Papa Clemente V por 
F r . Haiton Armenio, emprendió su traducción añadiendo 
cuanto juzgó necesario de los sucesos posteriores á los al l í 
historiados. Contiene esta 1.a parte la descripción de los re i 
nos y provincias de las dos Asias mayor y menor; del p r i n 
cipio de los moros y turcos; origen de los tár taros y sus he
chos, y de seis príncipes sayos, de su grandeza y de las jor^ 
nadas que hicieron con los reyes cristianos de Armenia y de 
ia Georgia para la recuperación de la tierra santa; y las co
sas del Cairo y soldanes de Egipto, fertilidad y creciente del 
Ni lo . La 2.a parte trata de las famosas jornadas que los r e 
yes y príncipes de Europa hicieron á la t ierra santa, á p e r 
suasion de los sumos pontífices, desde Godofre de Bullón, 
que fué allí el primer rey lat ino, hasta la úl t ima pérdida de 
todo aquel pais. Valióse para escribir esta 2.a parte, de d i 
versos historiadores latinos, griegos, italianos y españoles; 
porque Pedro Mexía en la Hi&toria de ios Césares, el doctor 
Gonzalo de Illescas en sus Pontificales, Vicente Roca en la 
Historia de Jos turcos, Luis del Mármol en sus Áfricas, y 
F r . Juan de Pineda (historiador generalísimo) en sus Monar
q u í a s , ninguno de ellos escribió sino siguiendo solamente el 
curso particular de sus historias, interpolando algunas cosas, 
y omitiendo otras que no eran de su propósi to; y como ade-



51 

mas, siendo obras fie gran volumen y por lo raisme costosas, 
no podían todos tenerlas , todo ello le movió á compendiar
las en breve discurso ó sumario de los mas famosos y no
tables sucesos.=Dc este autor y de su obra hacen mención 
Pinelo en su Epitome de Tilb., pág . 43 ; su continuador Bar
cia, tom. 1.°, col 358, y 3.° col. 1575; 0 . Nic. A n t . , Bib. 
lúsp. nova, tomo 1." p á g . 62; y M i nano, Dicción, geogr., 
tom. 7.", pág . 140, art. P t ü B L x r t R SANABRIA. 

AMBROSIO MANUEL, maestre de la carrera de Indias: 
Relación de. las cosas que convenia hubiese en Veracruz y 

San Juan de Uláa para el buen despacho de ias flotan.—Ns. en 
Sev., leg. de Papeles diversos de la secretaria del P e r ú , sin 
fecha. 

AMBROSIO ni; MORALES, cordobés, hijo del doctor Anto-* 
tilo, sobrino de Fe rnán Perez de la Oliva, cronista general de 
España por nombramiento del rey D. Felipe I I ; y de quien, 
así como de sus escritos, habla largamente D. Nic , A n L , 
] } . h. nova, tom. I .0 , p á g s . 74 y sigs. No pertenecen á esta 
Biblioteca las obras allí expresadas; pero escribió t ambién : 

Ambrosii Moratis descriplio belli naiitici ei eoepugnatio le^ 
panti per J). Joannem de Austria.—-Estaba de letra del autor 
en la bib. del Escor. p i . H I , n.0 8, cód¿ i en 4.° , donde sa
camos la copia que hay en el D . h . , tom. 5.° de Mss.; y en 
1793 la publicó el P. F r . Francisco Valerio Cifuentes, b i 
bliotecario de aquel real monasterio, y catedrático en él de 
lengua hebrea, en el tom. HI de los Opúsculos de Morales, 
en continuación á su Crónica general de E s p a ñ a , que se re
imprimió entonces en Madrid en la imprenta de D . Benito 
Cano en 12 tomos en 4 . ° ; siendo los dos primeros de Flo
rian de Ocampo, y los dos últimos de Sandoval, añadiendo 
tres de opúsculos latinos y castellanos del mismo cronista 
Morales. 
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" El autor (dice el P. CÜ'uenles) dejó escrita de su ma-
« no esta relación, pero incompleta. En ella da noticias muy 
« individuales de todos los preparativos que se hicieron para 
« la armada: numera las distinguidas personas que se al is tá-
« ron en ella, y cuanto sucedió hasta pocos dias antes de 
« efectuarse la acción: refiere cosas muy dignas de saherse 
« sohre el valor , zelo, actividad y desinterés de nuestros fis-
« pañoles, y con especialidad del Scrmo. Sr. 1). Juan de Aus-
« tria. Y porque una acción tan gloriosa para nuestra Espa-
« ña , y aun para toda la cristiandad, es la parte principal de 
«es te opúsculo, la he suplido, estractándola de la que escri-
« hió Gabaucio en la vida de San Pio V . " 

A l principio de dicho tomo I I I de la Crónica y edición 
citada, se hallan con el retrato de Morales las Noticias para 
su vida escritas con mucha diligencia. Según ellas , nació en 
Córdoba, de distinguida familia, ano 1513, en la casa l l a 
mada de los Sénecas: allí recibió la primera instrucción , y la 
mas profunda y extendida, en las universidades de Alcalá y 
Salamanca con los mejores y mas distinguidos catedrát icos . 
TjO fué de latinidad en la ú l t ima , y salió muy docto en la len
gua griega; pues desde pequeño se había criado en Sala
manca en casa de su citado t io el M. F e r n á n Perez de la O l i 
va, A la edad de 19 a ñ o s , dia 28 de junio 1333, tomó el 
hábito de religioso dominico en el convenio de Valparaiso 
junto á Córdoba , y profesó en 29 de junio 1333. A poco 
tiempo intentó i r á l iorna , sin duda para obtener su secula
rización; pero habiendo estado para naufragar en el Puerto 
de Santa Afaria , cobró miedo á la mar, y se vino á la corle, 
donde fué muy favorecido, y quedó hábil para el presbite
rado como clérigo secular, pero siempre muy observante de 
la vida religiosa. D. Nicolas Antonio dice, que nuestro M o 
rales según rumor, de que desconfía algo, se castró por su 
mano, á ejemplo de Or ígenes . Su principal residencia fué en 
la universidad de Alcalá, donde obtuvo cátedra de H u m a -
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nidatlos , v por la mucha celebridad de sus costumbres, doc
trina y enseñanza tuvo en su casa á pupilage á señores muy 
principales, hijos de los grandes y títulos de mayor influjo y 
rep resen tac ión .—El padre murió el afio 1535, como consta 
del epitafio que le compuso el hijo. La madre luego que en
viudó se ent ró monja en el convento de Santa Clara.—Des
prendido así el hijo de los cuidados de su casa, se dio mas al 
de la v i r t u d , letras y desempeño de la cátedra de retórica y 
humanidades en la universidad. Fundado en ella por los 
anos 1565 el colegio de caballeros Manriques, l'ué Morales 
su primer rector, y siguió en este encargo hasta 6 tie marzo 
1573 que lo renunció por sus graves ocupaciones. Kntre sus 
discípulos, lo fueron I ) . Juan de Aust r ia , hijo del emperador 
Carlos V . , I ) . Diego de Guevara , el cardenal arzobispo de 
Toledo D . Bernardo de Hojas, el docto dominicano Alfonso 
Ciiacon , 1). Diego de Álava y Beaumont, el anticuario Juan 
Fernandez Franco y otros muchos de esta clase.—Aficio
nado desde los principios de su carrera literaria á ilustrar la 
historia y ant igüedades de E s p a ñ a , comenzó á disponer y 
reunir los materiales desde setiembre de 1541 ; y á esto dió 
nuevo impulso el trato en Toledo con los embajadores de 
Italia el año 1560, oyéndoles culpar á los españoles de no 
haber hecho historias de sus antigüedades y sucesos. Enton
ces tomó con empeño este trabajo; pero habiéndole dicho 
Florian de Ocampo (publicados j a sus libros de la Historia de 
España ) que tenia escrito todo lo antiguo hasta los godos, 
abandonó su propósi to, aunque volvió ú él con mas calor 
cuando habiendo muerto Ocampo supo que no tenia escrito 
mas de lo que había publicado. Esto fué en 1563.—Pero 
dice He/.ahal en Escrit. de loa cohffws mayores, p á g . 23-Í: 
" E l erudito, que formó la noticia de la vida y escritos de 
« Ocampo que se halla á la frente de la bella edición de la 
« Crónica dada en 1791 en 4.° por D . Benito Cano , fija su 
«muer t e en fines de marzo de 1555," etc. Y si esto es así, 



padeció el 1*. Cif nenies una equivocación. Zurita , que lam
inen habia dado á luz sus Anales de Aragon, fué r u i n -
mente criticado por sus émulos, y Morales se hizo su noble 
apologista ( ') . Hallábase ya con título de cronista, pues lo 
fué de Carlos V según las memorias coetáneas. Continuó la 
Historia de España desde donde la dejó Florian , i n t e r rum
piéndola á veces con otras obras, como la vida y traslaciones 
de los santos márt ires Justo y Pastor que concluyó en 1 570. 
Por entonces, habiendo muerto el cronista Juan Paez de Castro 
cerca de San Bartolomé de Lupiana, mandó el rey fuese Mo
rales á inventariar y guardar todos sus papeles, y separar los 
libros que pudiesen servir para la biblioteca del Escorial. En 
1571 le mandó informar sobre el códice Albendense. En 
marzo de 1572 presentó a| consejo ô, que. había escrito de ia 
crónica de España hasta D . Rodrigo con el l ibro de las A n -
liíjüedadcs, y otro sobre el martirio de San Hermenegildo. 
Cuando pensaba i r en romer ía á Santiago, le detuvo el rey 
para que 1c informase sobre una relación que le enviaron de 
las reliquias, sepulcros reales y libros antiguos, que había en 
la catedral de Ovio.do : hízolo así en un libro en folio ; y de 
resultas se le espidió Real cédula para pasar á los reinos de 
Leon, Galicia y principado de Asturias á reconocer aque
llas ant igüedades, libros, archivos de las iglesias y monas
terios. O c u p ó en este viaje desde junio de, 1572 hasta fe
brero de 73 , En 1.° de marzo besó la mano á S. M . , y en 
noviembre entregó el últ imo cuaderno. Continuó con la creí-
íiica, que hubo de suspender, por haberle nombrado el nue
vo arzobispo de Toledo el seftor Quiroga para la v icar ía y 
administración de los hospitales de la Puente del Arzobispo, 
que administró cuatro años desde 1578 á 1581, y confiesa que 
nada escribió en ellos de la Crónica, aunque sí algunos Mis-
cursos, que después imprimió. E l peso de la edad de 68 años , 

(*) Lo dice también Latassa, E s c r i l . de A r a g ó n desde 1500, tomo 
1.°, pág. 358, art. de Zurita. 
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y su salud debilitada, le obligaron á clamar al arzobispo para 
que le quilase tal carga , y habiéndolo conseguido, se ret irá 
á Córdoba , donde estaba en 1582, y en el siguiente acabó 
allí la tercera y úl t ima parle de su C r ó n i c a . Publicó enton
ces algunas obras de su lio Fe rnán Perez de Oliva , que te
nia gran Hombradía , mezclando algunos Discursos propios, 
entre los cuales hay algunos relativos á D . Juan de Austria, 
de quien como ya se ha referido había sido maestro. En es
tos últimos años de su vida publicó varias obras suyas, que 
se citan y examinan menudamente por el P. Cifuentes, así 
como los escritos inéditos que se conservan. No cesó de t ra 
bajar este gran literato é historiador, dando siempre grandes 
ejemplos de virtud cristiana hasta su falleeimieuto en Córdo
ba á 21 de setiembre 1591. Hoy yace en la iglesia de los 
santos mártires Acisclo y Victoria al lado de la epístola en 
un magnífico sepulcro de mármoles, que años después mandó 
erigir el cardenal Sandoval arzobispo de Toledo, reconocido 
á la buena educación y escogidos estudios, que le debia desde 
su juventud. 

AMÉRICO VESPUCIO. Nació en Florencia á 9 de marzo 
1451: fué hijo de Anastasio Vespucio é Isabel M i n i , de no
ble l inage, aunque no opulento (1), y educado por su tio 
fray Jorge Antonio Vespucio, religioso de la comunidad de 
San Marcos , y maestro también de otros jóvenes ilustres; 
pero no de Renato duque de Lorena (2}, cuya amistad y 

(1) Ciinoviii, V íagg i d'Amcrifjo Vespucci con ¡a v i l a eLc* edición 
póstuma. Florencia. 1817, p;íg. 117.- Carnus, Mémoires sur la col~ 
lections des voyayes, 128; y oíros autores. 

(2) Vizconae'de Santa re n , cri el Bulletin de la sociélé de géogra" 
phie en París, t. 6, p. 15V y s ígs . , donde dice: "Outre toutes les 
« incoherences ct confusions , que nous présentcnt les relations des 
« voyages de Vespuce, et qui out étó signalées parles écrivains que 
«nous avons nommés plus haul, il s'en présente d'aulres non 
« moins graves, selonnous, dans la dedicase de Vespuce, dalée de 
(( Lisbonnc le 4 septembre 150Í-, cl adressée à l lené, due de Lor-
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múluo trato en aquella época le recordaba Américo en la de

dicatória ó proemio do la Relación de sus pretendidos descu-

briinientos en Ultramar (1). Vino á España en Imsca de me

jor bienestar Iiácia el año 1493, á ser exacta su propia aser

ción (2) de que había gastado aquí cuatro años es té r i lmente , 

cuando se aventuró á correrlos mares, saliendo de Cádiz en 

mayo de 1497 á l a (pie supone primera de sus navegaciones. 

Su residencia en la península hubo de principiar en Port iw 

gal; pues pasó de Lisboa á establecerse en Sevilla , según 

hemos notado con referencia á ol io escritor en nuestra Co

lección de Viajes (3). Lo que sí aparece demostrado es , que 

« mine, qui prenait le tif-re tie roí ele Sicilo et do Jerusalem: détii-: 
« case qu'on voit dans la Cosmorjraphiac inlroductio insuper quatuoi; 
« Americi Vespuccii nacigaliones, imprimóe en 1507 à Saint-Diez, en 
« Lorraine T eL ofi l'on tròuve pour lá premier fois le noni de YAmé-z 
ti rique—Renò tl'Anjou , due de Lorraine , qui prenait le litre de roi 
« de Sicile et de Jerusalem, niourut à Áix eu 1480, Vespuce ne [jou-
íi vait ]ui écrire ni lui a'tresser ses relations vingL-quaíre ans après sa 
« morí; ce prince ne pouvait non plus avoir jamais ólé lié avec Ves
tí puce, sous la rapport des voyages, ni le protegeravant nK*raeJ.qu'il 
« eiit cnlrepris aucune expedition, puisíjue 1c due llené 1er., gnmd 
« protecteur de Hubert, de Van Kych, de Botinelli, du Pérugiu 
« íle Fliilelphc, de Maggio, de Marcel, de Martial d'Auvcrgno et. 
(< d'autres boitimes célebres, etait inort plusieurs annóes avant l'ar-
« rivée de Vespuce en Espagne , pú ceíui-ci nc vint que dix qns» 
( trece es lo mas probable) " apres la mort de ce prince , et n'eutre-
« prit le premier voyage qui lui est attribué par plusicurs auteurs ct 
« géograpbes, que tlans I'annee 1499, c'est-á-dire dix-neuf ans aprí ̂  
« la mort de l lenó. Vespuce ne pouvait. pas non plus avoir étò élevé 
« avec ce prince , camme il le cjit dans la mème dédicace; l'exaiuen 
« des dates et des fails sufiU pour montrer que ce nc pouvait ítre le 
« due do Lorraine Hené ler. , car Vespuce naquit á Florence le 9 mars 
« 1451, et le due llenó ler. , roi de Sicile et de Jerusalem, était né 
« au chateau d'Angers le Ití janvier 1/(09,»—Sigue el Sr. vizconde 
añadiendo pruebas á este tenor, y extendiéndose á probar igualinenlc 
que ni Rone II , inmediato sucesor de Rene I , pudo sor condiscípulo de 
Vcspucio-—" Antoine Vespuce» {añade en la p. 158, con referencia 
al anticuario Julian Ricci) «donnait des lecons de grammairc à des 
«jeunes gens de la noblesse; l'cdro-.Misser, Tliomaez Sodcrini ct 
o Américo Vespucio élaicnt au nombre de ses disciples.» 

(1) Colección de viajes y descubrimientos de /oy españoles, tom. 3.° 
pág. 193. 

(2) Ib id . , págs. 1 9 õ y 190. 
(3) Tom. 1 . ° , pi'ig. 351 en la nota. 
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por lo menos en 1495 era dependiente ó consocio de su com
patricio Juanoto Berardi, mercader avecindado en dicha c iu 
dad de Sevilla, á quien por su muerte en diciembre del pro
pio ano sucedió Vespucio sin duda siendo ya sugeto de re
putación, en los aprestos navales para las Indias que estaban 
contratados con el mismo Berardi (1). Su verdadera primera 
navegación (que ea ninguna manera pudo ser en 14-97 , pues 
había conlinuado en tales aprestos, por lo menos hasta mayo 
de 14-98, en que par t ió Colon de Sanlúcar para su tercer 
viaje) (2) , fué en la espedicion que al mando de Alonso de 
Ojeda salió de Cádiz en mayo de 1499, y llegando como 
á 200 leguas al Sur de Trinidad de Barlovento (primera 
tierra del golfo de Paria descubierta por el Almirante Colon 
en 31 de julio 1498) (3) , siguió reconociendo costas, islas y 
puertos hasta la Españo la , y de esta á las Lucayas en vuel
ta de Europa , ¡melando en Cádiz á mediítdos de junio de 
1500 (4). Desde este año hasta el 1505, jiada cierto $e 

(1) Dicho tom. 3 . ° , pág- 317, 
(2) Id. pág. 317 y 318, y tom. I , pàg. 2 i . o . ~ " Les dales dop 

relations de voyages attribuóes à Yespuce sont en contradiction entro 
elles, . . . " La fuusseté de ]a date çTun depart de Vespuce au 10 QU 
« 20 mai 1W)7, est par consequent démontrée par un alibi .»—Hum
boldt, E x a m . Crit . de l 'His t . de la (jêograpkie du nouveau continent, 
« tom. 4." pág. 267.—rY contrayéndose á nuestra aserción (torn. 3." 
de Fiares, pág. 2 4 ) sobre navegaciones clandestinas: « Cependant 
w (dice) le premier voyage , dont la date a tant tourmenté les histo-
« riens du Nouveau Monde, nc porte pjs le caractòre d'un voyage 
« cbndestin. La relation en a été adresséo au roi Ferdinand mème.—r 
« Pág. 270.—Lo que dice Vespucio al principio de la relación do los 
cuatro viajes , no es que la hubiese dinjido al mismo rey Fernando, 
como interpreta el Sr. Humbolt: dice pues, y es muy distinto, aun
que parezca materialidad, que las cosas que participa á Renato, se 
habiaii escrito delcnidamcute para Fernando rey de Castilla. Y esto 
sobre no ser una prueba de la verdad de dichos viajes, no estando 
evidenciado mas que el de 1499 con Ojeda; to mas que podría apo
yar es la suposición ó conjetura, que arriba hemos indicado, de que 
Vespucio estaria en Lisboa como un observador secreto por el rey ca
tólico, así como lo habia estado en 1503 el piloto Juan de la Cosa, y 
acaso por menos cauto ó sagaz fué puesto allí en prisión. 

(3) Dicha Colee, tom. I .0 , págs. 242 á 276. 
Tom. 3.° págs. I del prólogo, y k á 10, secc. 1." 
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sabe hasta ahora del paradero de Vespucio; y en ese interme
dio cabe colocar otra ó las otras dos navegaciones que él se 
apropia, y que no nos empeñaremos en negarle, por proble
máticas que aun aparezcan (1). Refiriéronse á ellas Sebastian 
Caboto, Juan Vespucio y otros pilotos, en un informe sobre 
límites, que dieron en 13 de noviembre 1515, á los tres años 
y ocho meses de muerto Américo. Pero hubo de ir sin plaza 
ó carácter ostensible, pues n i aun noticia de su nombre se 
ha hallado en el archivo general de la torre del Tombo de 
Lisboa (2), por cuya córle fuera sonsacado según su n a r 
ración , haciendo de órden del rey D . Manuel el tercero y 
cuarto de s\is viajes (3). ¿ I r i a encubriendo alguna alta con
fianza? Los celos que se atravesaban entre las dos monar
quías sobre los descubrimientos marí t imos, parece dan oca
sión á conjeturarlo en la hipótesis de haber sido ciertos esos 
viajes. En principios de 1505 se hallaba otra vez en Sevilla; 
JIUCB entonces vino de esta ciudad á la córle castellana , l l a 
mado para asuntos de navegación, trayendo carta de Colon 
para su hijo D . Diego, en que se lo recomendaba (4). L l e 
gado á Toro , donde el rey se hallaba para celebración de cor
tes, obtuvo 12,000 mrs. de ayuda de costa, y pocos dias 
después carta de naturaleza, por su fidelidad y algunos bue
nos serviciosf y jpor la confianza de que los continuaria: mer
cedes y frases , que unidas á lo de ser Américo muy hombre 
de hien y desgranado t no habiéndole aprovechado sus traba
jos, según decia el Almirante al recomendarlo, parece a p o 

(1) « Pendant Kintervalle des cinq annóes qui ont precede cclle de 
<( 1505, Vespuce a été soil à Lisbonnc, soil embarqué sur des vais-
« seaux portugais etc. »—Sigue discurriendo sobre la posibilidad de 
ios dos últimos viajes de Vespucio , no obstante la absoluta falta de 
documentes y noticias, manifestad» por e\ vizconde de Santaren.— 
Humboldt, en su citado toni. k." páps. 59 y 60. 

(2) Idem. Carta del señor vizconde de Sanlaren, páginas 309 
á 3 1 4 . 

(3) Págs. 262, 263 y 319. 
(4) Dicha Colección, tom. 1.", pág. 351, y 3.° pág. 320. 
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van también la conjetura que acabamos de indicar (11. Se-
gnidanieiUe marchó á l 'á los, para aprestar con Vicente 
Yanez Pinzón, y ambos con carác ter de capitanes, una ar
mada para i r al descubrimiento del origen de la Especería; 
pero frustrada esta espedicion por la pugna de intereses en
tre las dos coronas competidoras, y habiendo vuelto Vespu-
cio otras dos veces á nuestra corte, 1c nombró el rey e» 
2-2 de marzo { 5 0 8 piloto mayor con el salario de 50,000 
nu s. anuales, agracmndolc ademas por Real cédula de la 
misma fecha, con otros 23 ,000 mrs. para ayuda de costa 
tambnm anual. Siguió establecido en Sevilla, y en el ejerci
cio de este empleo, hasta 22 de febrero 1512 en <jue falle
c ió; librándose dos dias después á su albacea Manuel Cata-
ño , canónigo de aquella catedral el salario que lenia vencido 
desde 1 ,0 de enero. Su \ iuda (sin sucesión) María Cerezo, fué 
agraciada en 28 de marzo siguiente con la pension de diez 
mil mrs. sobre el sueldo del pilólo mayor sucesor del difun
to ; y su sobrino Juan Yespucio en 2 2 de mayo, con ei em
pleo de piloto del rey y 20 ,000 mrs. de salario, ele. (2) 

Quatxtar Ainerici Vespuccii Navigaliones, es el título es
pecial de la Relación á quo hemos aludido arriba, y que pa
rece se publicó por primera vez en San-Diez de Lorena, año 
1507 , en latin y forma epistolar, dirigida con fecha de Lis 
boa 4- de setiembre 1504 al antes mencionado duque l léna
lo {3) ; reimprimiéndose después en Strasburgo por comple
mento de la obra inti tulada: Cosmogmphiac Introductlo: cuín 
(¡uibusdani Gcometriac ac Astrononüae princ'tpiis ad earn rem 

(1) Dicha Coleccwn, tom. I.0, pág. 351, y 3.° pág. 320. 
(2) Tom. 3.° pá?s. 321 á 32V. 
{ÍÍJ Irving, A Mstorij of the Life of C/m'stophorus Colombo ; m'i-

mcro Odd Apéndice cu el tom. b.0 de bi traducción de Villalla, pA-
ginu 218.—Y el vizconde dc Sanlaren, Bulletin de ia Sociêtè d e G è o -
gmphic en I'aris, tom. (i." , pigs. 135 y 154, por continuación de 
sus Notas sobre la carta-conlestacion que nos dirigió en julio de 1820 
desde Lisboa la misma arriba citada (nota 2.* de la pág. 58) y que 
también publicó en el torn. 4.° de dicho Bulletin. 
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necessams.—Insuper qmtuor Americi Vespuccii navigation 
nes.—Universalis Comographiac descriptio tarn in solido quam 
piam } eis eííümtnscríis ^ime Ptiioionweo ignota a nupcris re-
perla sunt.— Está dedicada al César Maximiliano por Martin 
líacomilo con fecha ex oppido Divi Deoúaú ( i ) . Anno post 
íiEjfum Salvatorem supra scsqmmillmimum séptimo (1507). Y 
al fin de la obra se a ñ a d e : "Pressit apud Argcutoracos hoc 
« opus íngcniosns ^ i r Joannes (iruiíiger. Áhno post natnni 
« Salvatorem supra scsíjuimillessimum nono (1509).—Joanne 
«Adelpho Mulicho, at-gentineiisi, castigatore," 

Va en nuestra Colección de viajes y Descubrimientos (2) 
está publicada la carta ó Relación de dichas cnafro navega
ciones, precedida de una advertencia acerca de e l la , de sus 
otras versiones y del origen de haberse dado el nombre de 
América, con injuria del inmortal Colon, á los continentes é 
islas que eslo habia descubierto antes íjwe ningwn o t ro , y de 
cuyos países ni aun como descubridor subalterno puede f igu
rar Amér ico : porque en el viaje con Ojeda, único en que 
está comprobada su ida, no fué mas que como un aventure
ro , ó ya como uno entre los demás pilotos dela espedicion; 
y en los o í ros dos viajes, ó tercera y cuarta navegación al 
continente a-uslro-occidcntal, no puede sacarse en limpio en 
qué clase i b a , como ya dejamos observado , ni si estos l a -

(1) Como so hubiese iluho on micstra Advertencia preliminar so
bre la Hclycion de oslos nía tro viojes, que nos parecia desfigurado el 
nombre de Mart in Ilacmnito, y que el pueblo de Divo-Dnodala , don
de se había fechado la Dedicatória de la Introducción ;i la Cosmogra
fía según Plohtneo y otros, corresponde hoy á Tala ó Dolis, en la 
Hungria inferior ; el Sr. Humboldt, con lina y muy grata delicadeza, 
nos aclara estassnposicicnes, manifestando eruditauicnle ( l . 't.0 de su 
Examen critique de l i l i s t . de la ¡jóogr. du Xouveau-continenl, páginas 
103 á 106 ) que ñfartin Ylttconvjhts fritmrgense, era Martin Wal tze -
inüHer de Friburgo, y (pie el Dioo-Deodato es la pequeña ciudad do 
S a i n t - D i é , á orillas del Mcurlhe , departamento de los Vosges, desig
nado con el nombre de Sanctus Deodutus en la carta de Lorena inri li
sa por primera vez en la edición de Pt«lomeo de Slrasburgo, 1513, 
intitulada Lotharingine vasfinu ugittm. 

(2) Tom. 3 . ° , págs. 183 á iííM). 
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les dos viajes fueron mas que nno, repailido en dos re
laciones , como parece probable respecto al primero v se
gundo ; y por último , aunque se conceda que viajó al Brasil 
de I 5 0 Í á 1504 , n i Yespucio, n i el capitán de tal armada, 
pudieron optar á la categoría de descubridores de tierras, 
que ya Vicente Yañez Pinzón y otros españoles habían visi
tado en enero v abril de l i iOO.—Américo sin embargo , así 
como sus viajes, ha tenido crédito en no bien iníormados an
tiguos historiadores, y también defensores y panegiristas, (al
gunos naturalmente partidarios suyos, como hijos de una 
misma patria): tales han sido, en el siglo X V U I y el presen
te, el canónigo Bandini (1), el P. esculapio Canovai (2)* 
Francisco Bartolozzi, aunque este con aire de imparcialidad, 
é impugnando á Canovai y Bandini (3), y muy moderna
mente M r . J . J. N . ¡ í u o t , en el tom. í . 0 , edic. de París , 
183 l f de la Historia de la Geografía de Maltrc-Brunt (Nota, 
pág. 618) , que con mucho candor, y acaso sin noticia ni 
aun (le nuestra Colección de Viajes, dá como ciertos los v ia 
jes de Yespucio de 1497, 1409 y 1501, y sin hacer mención 
del 4 . ° , concluye diciendo: "Yespucio habia concebido el 
« proyecto de hallar por la esiremidad meridional del nuevo 
« continente un camino para la Asia; pero otro debía ser 
« mas feliz que él en esta empresa. " Mas otros sabios, antes 
v después de vistos los primeros tomos de nuestra Coíccriim 
de viajes, han disertado erudita y eslensamente sobre el pro
blema de los de Amér i co , y de haberse dado su nombre á 
regiones, CUYO primer descubridor D . Cristóbal Colon A na
die debe ser pospuesto en este honor y fama, y en cuya vin-

(1) Vita c Le Itere d* Amerigo Vespucci, Oenliluomo florentina, F¡~ 
rcnxc, 1745. 

(2) Viayg i d'Amerigo Vespucci con la Vita , t E log io , e la D i s -
sp.rtazione ijiustificattvadi questo celebre navigatore. Opera postuma. V't-
renze, 1817. 

(3) Ricerchi i s tórko-cr i t icke circa alie scoperte d'Amerigo Vespitcci, 
ele. P ircnzcMDGCLXXXIX. 
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ílirarion, habiéndose dicho ( j ) que era impertinencia nognr 
tal nombre ¡i ÍÍIS Indias, se pronunció enérgicamente el b i b l i ó 
grafo Barcia, diciendo por final de artículo contraído al fraudo 
de Vcspucio : "se acredita la ficción de su descuhrimieii-
« ( o y consiguientemente la injusticia de llamar ,tiuc'nYrt á 
« Jas que sú descubridor llamó Indian, por ser notorio t\i¡c-
« ha si a el año I4í)7 (2¿ no vió aijuellas repiones Vespucio, y 
" enlonces se einharcf'i como mercader con Alonso de Oje— 
« d a , (no. . . . de Arden de los Ke\cs-Cal<ílicos) y htirfí) l a 
« fanta at capí(ai) de la espedicion y al héroe, (pie hizo el des-
» cubrimiento, estableciendo su aplauso en las delincaciones 
« ó mapas ipie hizo de la t ier ra ; cuya falsedad j amás s e r á 
" impertinencia manifestarla, untes será flojedad consen— 
" tirla" (IV . 

Kn el tom, 3." de la citada f'HÍrrrmn dr viajes y desett-
íiríímVnío* <le los eupanoles i i Itcniofi entrado también en esla 
controversia con recular detención y con algunas reflexiones. 

Necesario es empero tratarla luas de intento para r t m -
cluírla de una ^ez; pero exije hacerse con absoluta separa
ción, y con presencia de lauto como va se ha escrito en a m 
bón sentidos , si bien mas en contra de Vespucio y mas f u n 
dado y coneluyenle que en su favor; á mas de haberse ya 
pfltciUi/.ado, incontestable mente á jmcio nuestro, las iiccio— 
ne» é inverosimilitudes, los anacronismos v los errores y aun 
absurdo» de las narraciones de Vespucio; siendo por otra 
parte casi palpables ciertos plagios, si se comparan muchas 
de sus líneas ó frases con las de los Diarios de viajes c o n 
cluidos harto antes de las fechas de sus cartas, los cuales 

(1) Por I ) . I .uc i s Fminndez de P¡IM1(-,I|]ÍI.A on *u I l M o r i a dvi X n e -
vn-H<'it¡<i iir ( ¡ r a n n i t t ) , till. I , <\ip. 1 , piijí. 2. 

(áj Ih-piums iliclio qm* ¡a primera verdadera naveyacwn <!IÍ 
Vespucin lu.' I'M l ' i í l i ) ; cuy.i < irruiislaitcin no I-SIJIIKI ¡ivcri'-uaila e n 
tiempo tU*l ;»iiftt»n;nUir dx' l.i'nii Pinclu. 

í;t| Iliirti», lotn. 2.°, nrt. \\e stmèrica Vespucio, col. ü / i . 
(V) Véase *•! Suvinrio i- Indire del uiismu tom, U.* 
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plagios cuando no basten para calificar de mera invención 
sus tercero y cuarto viajes, inducen por lómenos á mirarlos 
aun como problemáticos, según hemos apuntado arriba, y h 
sospechar, si haciéndose mañosamente eon tales Diarios pudo 
extractarlos, acomodándoselos á sí propio, con supresiones 
que convinieran á su iutenlo, con alteraciones de tiempo 
y lugares, con variantes conocidamente meditadas, y aun con 
algún descuido, ora suyo, ora de sus redactores, qne se hace 
bien obvio en la frase de lomamos posesto» por el Scrnmmo 
rey de Castilla (1)» cuando el tercer viaje, año 1501, lo cuen
ta en servicio y de órden del rey de Portugal; toma de po
sesión por ía corona de Casíí//a, actuada solemnemente * aun
que con diferencia de tres grados mas al Sur, por Vicente 
Yañez Pinzón en su viaje desde diciembre de 1400 que salió 
de Palos basta 30 de setiembre de 1500 que entró de regreso 
en el mismo puerto, y á cuyo acto añade Pinzón otras noticias 
tomadas también por Vespucio: iVo apareció indio ahfum en 
dos dias; se observaron pisadas , al parecer de personas agi
gantadas; hallóselas no lejos do, aquel sitio. Jirun feroces, be
licosos, intratables. Echóseles un cascabel para alraerlos. Ei i~ 
tre oíros frutos indígenas trajo á España cañafí$lola .=¥Mas 
y otras cosas constan de Pinzón, que con poca diferencia de 
palabras , las apropia Vespucio á su citada torcera navega-^ 
cion de 1501 á 1502 (2). 

Empero prescindiendo de las imposturas, ó por lo menos 
grave incertidumbre , acerca del tercero y cuarto de sus via
jes ; dcsenlendiéndonos asimismo de lo que por tan demostra
do ha quedado ya fuera de cuestión, pues por ningún título 
pudo haber ganado Américo cl honor y nombre de desciíf/ri-
dor , é inclinados sin embargo á dejar menos herido el buen 
•concepto que como queda visto gozaba en Esp añ a , nos 
avendremos sinceramente mientras no aparezcan otras prutf-*-

(1) El mismo tom. 3." de nuestra Colección de Viajes , p;ig, 2GG. 
(2j l á n m , págs, 19 y sigs., y 266 y sigs. 
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has, á las juiciosas observaciones del sabio crítico Humboldt, 
que con referencia á los documentos eslracfados por D . Juan 
Bautista Muñoz en Sevilla, y á los publicados en uucslra Oh-
kccion de viajes , se espresa en estos términos ( i ) : " l i s ont 
« cru voir dans ees documents de nouvelles preuves dela frau-
« de du florentin. Yo estaba tanto mas inclinado á d e f e r i r á 
« su autoridad, por cuanto el primero de estos sabios (el se-
« ñor Muñoz) , que me favorecia con su amistad, frecuente-
« mente me hablaba en Madrid, al tiempo de mi partida para 
«la América meridional, de una intencional falsificación de 
« fechas en los viajes de Vespiicio. Pero un estudio concien-
« zudo de todo lo que basta ahora poseembs, lejos de darme 
« semejante seguridad, me hace Conocer en contrario la nc-
« cesidad de una grande cautela en negocio tan complicado, 
«fe l izmente descubrí poco bá el nombre y las obras l i t c ra -
« rias del personage misterioso que propuso el primero (en 
« 1507) el nombre de América para designar el Nuevo con-
« l i n e n l e , disfrazándose bao el cognomento gregtiizaâo de 
« ífyfnromyÍMs.Su \ a muv rara ComographiaeIntroihictio cum 
« quibusdam (Jéometriae âc Astranmmac principiis, babia (i-
«jado mucho antes que Canovai, Cancellieri y Navarrete 
«la atención de Marco Foscariui en su gran TraiU de, la l i í -
« léra lure vémt'mme , impr . en Padila 1552; mas el motivo 
«(le la predilección de Hylacomvlus por Vespucio, su i n 
te fluencia sobre las ediciones dé la Geografía de Ptolomeu, 
«y el rápido suceso de la celebridad del viajero florentin, 
«son cosas que se ocultan enteramente en la obscuridad; 
« siendo pues el resultado de mis investigaciones que , por lo 
« m e n o s , el nombre ác América fné inventado y difundido 
« sin noticia de Vespucio , si bien, considerando delenida-
« mente lodos los datos numéricos y las conexiones de Ves-
« pucio con Cristobal Colony sus herederos, y eon Pedro 

(1) Humboldt, tom. k.0 citado, págs. 32 ;'( 3V. 
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«Már t i r de A n g l e r í a , Ojeda, la casa reinante de Lore-
« n a ( l ) , y los sabios cosmógrafos alemanes, que favoreci-
« dos por ella, trabajaban en las ediciones de la Geografía 
« de Ptolomeo, se acaba por convencerse de un hecho positi-
« v o , á saber: í[ue las dificultades en que se tropieza, si se 
« admite como ficción culpable de Vespucio el primer viaje 
« á la costa de Venezuela y al cabo de Pár ia , son aun mucho 
« mas enredosas si se 1c quiere suponer enteramente inocen-
« l e . " — E l señor Humboldt , en la obra de donde copiamos 
este trozo, y sin embargo de esta ingeniosa conclusion, y 
aun de oi rás mas espl íc i tas , se esfuerza mas adelante en la 
defensa de Vespucio, atribuyendo á los editores de la rela
ción de sus viajes, los anacronismos y demás yerros de que 
abunda ; con lo que parece inclinarse este ilustre sabio á te
nerlos todos por verdaderos, á no ser que este modo de i m 
plicarse sea un artificio ó una disimulada instigación para 
que otro se mueva á emprender el exámen de sus proposicio
nes ; asunto, que por ser numerosas y prolijas, cuanto llenas 
de erudición, requiere mucho tiempo y trabajo muy dete
nido y copioso , que no cabe en el presente ar t ícu lo . 

E l bibliógrafo D . Antonio de Leon Pinelo dice en ar t ícu
los de Vespucio, á p á g s . 9 y 62 : 

" R e l a c i ó n de los dos v iajes que hizo á l a India oriental 
( a u n q u e no l l e g ó á e l l a ) los a ñ o s de 1501 y de 1503 , en i ta
liano." 

" Tradujo en italiano la relación de los V i a j e s de Colon, 

y la imprimió en su N u c v o - m m d o . " 

E l señor Barcia, adicíonador de Pinelo, es tampó también 
ambas noticias, tom. I . 0 , col. 3 1 , y lom. 2 . ° , cois. 573 y 
sig. y 565 ; añadiendo respecto á aquellos dos viajes, que 

(1) Sobre tales relaciones con la casa do Lorena , no parecerá in
fundado el tenerlas por pura ficción de los editores do las cartas do 
Vespucio , proliado como lo está por el Sr. San taren, que no pudo ser 
condiscípulo do Renato I , ni de Kenato U.—Véase la nota 2 . ' póg. 55. 

5 
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los hizo '* (le orden del rey ft. Manuel de Portugal, y que la 
« última de las cuatro navegaciones fué año i!i04 , y las de-
« dicó á Renato etc. según Vossio de los H i s t o r i a d o r e s l a t i n o s , 

«Hl). 3 , cap. 12 ." 
Asimismo , Leon Pineto en la |>ág. i 32 , y Barcia en d ¡ -

<;lio lom.2 ;0 , col. 907, dicen bajo el epígrafe de COLECTO
RES DR LIBROS DE INDIAS 1 

" Américo Vcspucio. Países nuevamente descubier tos , y 

l l u e v o - m u n d o . Contiene lo que Luis de Cadamusto y otras 
relaciones de las dos Indias." 

De esta úl t ima obra tenemos dada mas extensa noticia en 
nuestra C o l e c c i ó n de via()es , págs . 187 y sigs del tomo 3." 
Pero ahora debemos a ñ a d i r , por aclaración debida al señor 
ITumboldt, en su citada obra ' tom. <i.0, pág . 79), que el 
verdadero compilador del M o n d o N o v o , c p a e s i m i o v a m e n l e 

r e t r o v a ú d a Alber i co Vespucio F i o r e n t i n o , publicado en V i -

cenza año 11307, no fué Fracanzo ó Fracanzano de ]\íon-
talboddo, eximo-se dijo en el lom. 3.° de nuestra C o l e c c i ó n 

de v iajes 1 p á g . 187, con referencia al Sr. Camus ; sino A l e -
« ¡andró Zor / . i , liál)il cosmógrafo y delineador de cartas en 
« Venecia." 

De la iie/ocioii de los dos v ia jes á ia I n d i a , parece e x 
cusado hablar; pues ya está viéndose, que los Sres. Leon 
P i n d ó y Barcia , se limitaban á una ligera mención, tomada 
sin examen de autor antiguo, que tampoco pasaría de e x 
ponerla según corria entonces por las ediciones de las c a r -
las de Vespucio. Las publicadas como dirigidas por él á los 
personages italianos Pedro Soderini y Lorenzo de Médicis , 
las inserta el P. Canovai en su Y i a g g i d 'Amerigo V e s p u c c i 

desde la p á g . 2o á 115, datada la úl t ima con la misma f e 
cha (en Lisboa á l de setiembre 1504) que según ya liemos 
dicho tenía la B e l a c i o n de las cuatro navegaciones dedicada a l 
Duque de Lorena. Y como tales cartas no sean sino otra ver
sion mas ó menos l i t e ra l , ó como el tipo de dicha R e l a c i ó n 
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de los cuatro viajes parece innecesario y aun ocioso el de
tenernos en otro examen ó análisis de ellas. Pero concluí-
remos este artículo con añadirle algunos fallos de otros mo
dernos autores sobre la cuestión que nos ocupa. 

' ' Coloml) (dice Camus) a découvcr l une partió de la ter-
« ra ferme aussi bien que des iles: Améric Vespuce. a usurpé 
« à cet égard une gloire qui ne lu i apparlenait pas etc." f I) 

E l vizxonde Santaren; " La découverle du N o m eau-
« Monde est un fait v r a i : la priorité de la découvert par Ves
tí puce, au prejudice de Coloml), de Cabral et de Coelho, 
« est un fail faux. Si done rinjustice commise conlrc Colomb, 
« conlrc Cabral et contre Coelho, nest plus remediable, 
« car les erreurs admises et consacrées par le cours des sié-
« cíes triomplicnt Souvent de. la science; cependant, {/ u ' i / 
« a -point (le p r e s c r i p t i o n contre i a ver i te , et si l'on s'est é c a r t é 

« de r v a i , i i est touj imrs lemps il'y r e v e n i r , pu i squ'ont pent 

« d é c o u v r i r avee le tc i i ips , des [ a n t e s , des erreurs e í des fans 

« se tés ( ¡ u ' o n t n a u r a i t p a s d'abord a p p e r ç u e s . " (2). 

' ' Bartolozzi tout en defendant Vespuce , ne dispute pas à 
« Colomb la gloire d'avoir découvert le premier le Nouvcau 
« Continent. L'auteur demontre que Canovai, non seulement 
« s'est trop confié à la oosinographio de Seltastien de Muns-
« l e r , mais encore i l sigílale ensuife les erreurs de ce cos-
« m o g r a p h c ; i l moni re que Canovai a inulilé un passage de 
« cet auteur pour lui donner une originali té qui ne lu i ap-
« partcnait pas, et pour dire une chose vraitncnt original, 
«savoir*. que Vespuce avait aconipagné Colomb en 1492, ce 
«qui est de la plus ¿vidente fausseté; ensuite que Canovai a 
« encore mutilé la relación mème de Vespuce, pour soulenir 
« lerreur de Munsler, alterant d'autant plus la vér i tc his-
« t o r i q u e , que d'aprés les documents de Vespuce, déposés 

(!) Mcmoirc sur les Collections de voyages, pág. t i i í . 
{•2) Vizconde de Sauliiicu cu dicho B u l l a i n , lom. 0.", páginas 

1()5 y sig. 
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« a u x archives de Florence, et examinés par Bartolozzi, i l 
« est constaté que Vespncc était encore dans cetle vi l le en 
« 1492 (1), année du depart de Colomb. Cet auteur démon-
« tre done ainsi la double erreur de Munsíer et de Canovai. 
« Autre part i l nous fait voir l'anachronisme oü I'auteur de 
«l 'Eloge est tombé sur le voyage a t t r íbué à Vespuce en 
« 1497. I I prouve que Canovai ne connaissait pas les cartes 
« géo^raphiques anciennes; mais (out en faisant preuvo l u i -
« môme de eemnaissancos plus étendues sur celtc partic , que 
«celIe de 1'aiUeiir de l 'Eloge, i l laisse voir à son tour qu'il 
« na pas conmi non plus les premieres cartes du commonce-
« ment du X V I siòcle. Bartolozzi en/in demontre íes erreurs 
« que Canovai a conmiises dans les calculs de longitude et au-
« t r i í s , et prouve qu'il n'a pas mènie compris ecux de Ves-
«puce (2) et(-. ele.".. . . D'aprós les considerations qui p r é -
« còdent , la veritable gloire de Colomb (je le rópètc avec 
« M . Washington I rv ing ) est pen compromise dans la ques-
« lion sur la priori té de la découverte du cap de Paria ." . . . . 
« Quand même i l scrai vrai» dit i l (Voltaire) que Vesouce out 
« fait la découverte de la partic conlincntale , la gloire n'en 
« serait pas à l u i ; elle apparticnt incoutestablcinent á celui 
« qui cut le génie et le courage d'entreprcmlre le premier 
« v o y a g e , á Colomb." ( 3 ) . 

E l caballero I r v i n g , hidalgamente inclinado á dejar en 
buen lugar la reputación de Vefipucio, y después de haber 
discurrido y juzgado de sus relaciones, culpa de las faltas, 
errores y alteraciones á la torpeza de sus editores, y A que 
inlcrpolarian un viaje trazado por ellas, con los de otros 
navegantes de la misma época ; y concluye diciendo, que 
con respecto á C o l o n , es Vespucio ¡o que Y a ñ e s - P i n z o n , J í a s -

(1) Esto coincide con la arriba espuesta conjetura do que pudo 
venir á nuestra península en 1493. 

(2) Vizconde de Santaren en el Boletín citado, tom. 8.°, páginas 
183 y s¡g. 

(3) Humboldt, tom. 4.n, pags. 40 y 41. 
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ñ í i a s , O j e á a , Caboto y ciernas descubridores secundar ios [ i ) : 

opinion que acogeríamos de buen grado, si pudiera probar
se la veracidad de los hechos, y no hubiese una casi (ÍVÍ-
dencia en contrario, ó dudas cuando menos arduas de acla
rar, y que habr íamos deseado ver satisfactoriamente desva
necidas en el escrito de otro autor muy mas cercano, que 
también generoso bacia Vespucio , haciendo algunas obser
vaciones en apoyo de sus cartas, y al paso acusando de atra-
hilarias las impugnaciones de Ayres de Cazal en su C o r o g r a 

f i a b r a s í l i c a , y del Sr. Santaren en el l i u l l e t i n de l a s o à é t ê 

dr f j tngraphie cuadernos de octubre do 1835 , seliemhre 183fi 
v febrero de 1837) dice con la característica gal lardía lusi
tana , pero sin haber tenido presente el de setiembre de este 
mismo año : " Os porluguezes nao deram A Américo grande 
« importancia, porque a p é n a s e consideraram como um cx-
« perimentado piloto; e erram os que dizem que elle era che-
« fe destas duas expedições (al Brasil) idéa que elle próprio 
«con t r ad i z .—A gloria da nação portugueza nos descubri-
« mentos, nao se o (fusca em consentir generosamente c em 
« pró da verdade, declarar que um nanta estrangeiro (cuja 
« memoria no seu século foi tao honrada, e nos suhseqüen-
« les tao vilipendiada) foi eu duas expedições p o r l v í f u e z a s , e 
« commandadas por p o r l u g n e z e s , explorar uma costa desco-
« berta por um p o r t u r j u a " (2) 

Véase JUAN DE LA COSA Y CRISTÓBAL COLON. 

IMUV ANASTASIO BE BARCELONA , capuchino , leclor de 
teología en su rel igion, murió en Tor tosa año 1 7 i G , y fué 

(t) Irving; págs. 2Ü9 y sigs. un la traducción de VÜlulta, cilada 
en la ntila 3.a p;'̂ . oít. 

(2) Notas, págs. 73 á 77 del Dutno da Xavegai'ao da armada (¡ue 
fui a t a r a do Jirasit em 1530 soe a capitania mor de Mart in Alfonso 
/fe Souza, escriptas por scu ir meto Pero Lopez de Souza. Publicado por 
Francesco Adolfo dú Variihagcn, etc. Lisboa, 1839. 
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autor de varias obras, publicadas unas, y utras inéditas , y 
entre estas: 

íTorograp/ua sdoíer ica , g e o m é t r i c a , a r i i l m e t k a , t r u j o n o -

m e t r i c a , sen horologiontm m e d i a luce et u m b r â horas demons-

Irantium descript io : añádese un breve tratado de T r i y o n o -

m e l r í a . Ms. en 4.° 

V a r i o s T r a t a d o s de a$trolo<j\a , en 8.0 M s . = Torres 
Amal , E s c r i l o r e s c a t a l a n e s , págs. 9 1 . 

DON ANASTASIO-MAUCELINO L'BERTB VALAGUER , na
tural <íe Tauste: 

E p í f o y o de fa a u t o r i d a d y j t t m d i c c i o n ponti f ic ia y r e a l del 

v icario g e n e r a l de l a a r m a d a de l O c é a n o . P r i m e r a p a r t e . N á 

poles, 1693, en -i.0—Latassa, fíib. n . de E s c r i t . A r a g . , lomo 
4.% p. 9 3 . = V é a s e I ) o N M A R C F X I A N O GUIRAL. 

E L PRÍNCIPE ANDREA DORIA : 
C a r t a á s u esposa, h a c i é n d o l e r e l a c i ó n d e l combate n a v a l 

é n t r e l a a r m a d a c r i s t i a n a de m m a n d o , y l a turca que sifmbít 
á C o r o n ; socorro dado (i esta p l a z a ; y d e r r o t a de tos s i t i a d o 

res por ( i e r r a y por m a r . Año 1533.—Hal lábase en la biblio
teca alta del Escorial, cód. i i j , en 4.°==Véase MARQUÉS 

DE VlLLAI'UANCA. 

ERA Y ANDRÉS AüiTinnK, natural de Vizcaya, tomó el 
bálñlo i ' i i el comenlo de i1!', agustinos de Salamanca: pasó 
á Méjico en 1ÜÜG <*) en la misión que despachó Santo Tomás 
de Villanneva, siendo provincial de Castilla, empleóse allí 
niuclios años en la conversion de los indios , cuyo idioma 

(*) Diciendo el fiouorul de. Sun Aiiiistin ou 20 (U; agosto 158i) 
fp. ¡tlO) (¡u« el V. Ai-iiiiTií lenia el lii'ihilo hacia 43 años, debió ha-
ln'He touiíido en i o i i , Y no ^eiia 011 15Í1G su ¡da á Méjico siendo 
ya f.aile. 
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aprend ió ; fué confesor y predicador en la jnnía capitular (juc 
se hizo en el convento de. Totolapa á 8 de majo 15(53 ; y ha-
lláinlose prior de él , fué uno de los se alislanm para ir à 
la conversion de los gentiles de Filipinas, pasando allá el atio 
1504, como ya se dice en el artículo de fray Andrés de Ur-
danela: volvió con este á Nueva-Espafia en 1505, y desde 
aqui vinieron ambos, por comisión del general L e g a z p i , » 
informar del estado de aquellas islas al rey I) , Felipe 11: 
vueltos á Méjico (que no seria hasta 1507 ó OK , se propo
nía el 1*. Aguirre pasar allí los dias de su vida; pero la ne
cesidad de obreros evangélicos en las Filipinas le hizo vol
ver á ellas eu 157'.) con otros diez religiosos, y entre ellos 
fray Maleo de Mendoza , antes valeroso soldado y después el 
primero, que lomó el hábito en el convento d;' Manila ; del 
cual fué nombrado prior el 1'. Aguirre en IJ de junio 1580, 
y provincia! en capítulo de 22 de abril 1581 ; debiéndose á 
su celo y actividad que los indígenas esparcidos en aduares 
se reuniesen en pueblos, logrando así los progresos de. su c i 
vilización y policía cristiana. La llegada del primer obispo de 
Manila y la oposición de este prelado relativa á la plena po
testad de que usaban los religiosos, en virtud de pr ivi le
gios apostólicos concedidos á los misioneros, produjo en un 
de (mitorio congregado en ¿ 1 de setiembre 15S2 , (pie el 
V . Aguir re viniese otra vez á España por la via de Méjico, 
acompañado de frav Juan Pimentel para procurar desvanecer 
la discordia. Kn esta corle y en la de Homa fué amparado el 
derecho de los religiosos ; y entretanto envió á Filipinas nue
ve nuevos obreros evangélicos que. llegaron á Manila en 
158Í . En 1580., habiendo ya fallecido en ilurgos el 1*. Pi
mentel , convocó fray Andrés otros misioneros, y con ellos 
regresó á Méjico, de donde, precisado á quedarse allí por el 
quebranto de su salud , envió á Filipinas los despachos que 
habia conseguido á favor de las religiones. En el capítulo 
provincial congregado en Méjico á 25 de abril 1587 fué 
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electo definidor de aquella provincia; pero celoso siempre por 
la conversion de los filipinos, y sin detenerle su ancianidad y 
pocas fuerzas, par t ió otra vez para dichas islas en 1593 con 
25 religiosos, que luego perdieron tan fervoroso director 
por haber fallecido á fines de setiembre del mismo a ñ o , en 
edad de mas de 70. Su muerte fué muy sentida de todos 
ellos, que le veneraban por padre, fundador de aquella p r o 
vincia, su primer após to l , y autor de sus progresos espiri
tuales , pues había navegado mas de 25,000 leguas, sin mas 
fin (pe el de la conversion de los isleños , para la cual l levó 
tantos colaboradores, siendo él su apostólico e j empla r .= 
Véase fray Gaspar de San Agust in, C o n q u i s t a de l a s F i l i 

p i n a s , parte 1.» , l ib . 3 . ° , cap. i i , pág . 468. 

Escribió y dirigió al arzobispo gobernador y capitán g e 
neral de Nueva-España , no se sabe en qué fecha , aunque 
posterior sin duda á su vuelta de España á Méjico con el 
P. Urdancta: 

D i s c u r s o , ó sea i n f o r m e , e n que espone l a i m p o r t a n c i a de 

l l e v a r á efecto l a r e s o l u c i ó n de S . //ma. sobre l a c o n t i n u a c i ó n 

de los descubrimientos h a c i a el Poniente desde los 41° de l a -

fiíuíl. — Ms. en Sev., leg . 3.° de Papeies de l a S e c r e t a r í a 

de N . E , 

Las naos , dice, que cada año vienen de allá á Acapulco, 
navegan mas de 500 leguas á vista de tierra ; y aun no se sa
ben los puertos ó surgideros que en ella haya, y adonde pue
dan recalar para los reparos y exigencias forzosas en una 
navegación de mas de dos mi l leguas. Tiene por cierto que 
dicha tierra es continente con la China, " si no las divide un 
« angosto estrecho, que llaman de A n i a n , que según se tiene 
« noticia está en lo últ imo descubierto de la costa de la Ch i -
« na en 5 2 ° de latitud (*). En aquel parage, y en el que 

(*) Según la carta fjeo^rdfica del Globo , referente á los viajes d(! 
Aos capilaneft Byron , ISougairiviHc, Cook y oíros, desde 1764- hasta 
1780, io (pie hay á la .iltura de 52° , es la punía austral de la pe-



73 

« hay de las islas de Japón hasta lo .último descubierto «le 
« nuestra costa, según el P. fray Andres de Urdaneta tuvo 
«re lac ión de un cap i tán por tugués , hay islas muy ricas, 
« muy pobladas de gente de mucha pol icía; la cual re]a-
«c ion yo v i y leí , y yendo él y yo á España á dar cuen-
« t a á S. M . del suceso de la primera jornada» que por su 
« mandado hicimos, en la cual se descubrieron y poblaron 
« l a s islas Filipinas y se descubrió la navegación y vuelta 
« de ellas á esta N u e v a - E s p a ñ a , y el dicho Padre dio esta 
«relación á S. M . , y yo tomó copia de ella, y la guardé 
abasta que partiendo de España en esta flota, se perdió la 
« nao en que yo venia, y en ella se me perdió la relación y 
« t o d o lo que traia, y S. M . me había hecho merced y limos-
« n a . Lo que en resolución contenia es lo siguiente .—Una 
« nao portuguesa salió de Malaca para las islas de Japón y 
« ca rgó en la ciudad de Canton do mercaderías de China, y 
«l legando á vista de Japón le dió un temporal poniente tan 
« recio que no pudo tomar aquellas islas y corrió con poca 
«ve la ocho dias, el tiempo muy cerrado, sin haber recono-
«cido tierra alguna: al noveno dia abonanzó el tiempo y 
« aclaró y tuvieron vista de dos islas grandes (*), arribaron 
« á una de ellas en un buen puerto poblado , con una gran 
« ciudad cercada de buen muro de piedra: estaban en el 
« puerto muchos navios grandes y medianos : luego que en-
« traron en el puerto acudió á la nao mucha gente de la tier-
« ra bien vestidos y tratados, y mostrando á los de la nao 
« m u c h o amor, etc."—Sigue refiriendo lo bien que fueron 
recibidos en tierra, así por el pr ínc ipe , que también lo era de 
otras islas cercanas, como por aquellos habitantes ; la abuu-

nínsula de Kamtchatka , donde principia la enlradü (pero no angos
ta, sino muy anclui) del golfo (¡uc hay entre \á misma península y 
la opuesta costa oriental de aquel estremo del Asia hasta los 66°. 

(*) Estas islas es probable fuesen las primeras de las que yendo 
desdi! el Japón at NK. siguen enfiladas hacia dicha península de 
Kamtchatka. 
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(lanciii en ellas de oro , seda , algodón , earntis, pescado y 
tratas; la rica ganancia que tuvieron en el rescate ó cambio 
de mercaderías durante mas de 30 dias de su mansion al l í , 
la facilidad de aprender aquella lengua, que era distinta de 
la de China y el Japón; lo benigno y sano del clima; su l a t i 
tud entre 35u y 40''; que los de la nao las denominaron /s/as 
de A r m e n lo , á honor de uno de esía raza que iba en ella y era 
muy respetado y que por haber corrido desde el Japón á L e 
vante (*) con tormenta y cerrazón, no habían podido lomar 
la longitud. 

ANDHÉS DE LAS ALAS, capi tán , por real nombramien
to de 15 íle setiembre 1616 , de una de las dos caravelas 
que debían i r á reconocer y s o n d a r ei estrecho de M u g a l l ú n e s . 

tVéase D. DIEGO DE MOLINA.) El retardo de la expedición 
1H movió á exponer al Key , con (echa 8 de junio 1617 , que 
se perdía el mejor tiempo para salir de España con aquel 
objeto, que era en todo j u l i o , y con venia se tratase luego 
de prevenir los buques y armas que se necesitaban para el 
viaje; ó si no habia de verificarse , se le concediese una ca
pitanía vacante en la Habana, un gobierno en las Indias , ú 
otra merced en recompensa de mas de 23 años de servicio en 
aquella carrera y en la Flor ida , y de los muchos de sus a n 
tepasados , y haber cerca de dos años que se ocupaba en lo 
perteneciente á su plaza de sargento mayor del socorro para 
Chile, y á la expedición del estrecho, sin recibir sueldo n i 
ayuda de costa , haciendo mas de cinco años que asistía en 
la corte sin medios para permanecer en ella. Repitió esta re
presentación dos veces, pidiendo ademas que el sueldo que 
se le habia señalado de 40 ducados al mes, se le abonase 
desde el dia del nombramiento para poder mantenerse. ==Ha-
llábansc originales en Sev., traídos de Simancas, leg. de: 

(') Pnre-rr mns \ prosimil (pie fílese de ovza hacia el niisujy itmilm 
du X. K. que la liiio llevaría f!c;-dfc Malaca. 
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C a r i a s , consuUas y otros papelea tocantes á las a r m a d a s de 

M a g a l l a n e s desde el a ñ o 1582 h a s t a el 1620; y hay copia en 
el B . h . , tom. 20 de Mss. 

A N D R É S DE ALBA: 

Parecer que d i ó en 9 de a b r i l i 578 sohre los puntos de l a 

c a r t a que e s c r i b i ó M a r l i n Gonza lez á S . M . acerca de dos i j a k -

r a s que i b a n á las I n d i a s . — M s . en Sev. teg. 21 de : B u e n (jo-

bierno de I n d i a s . 

DON ANDKÉS ALCASTABILLA; 
Ins trumentos de, n a v e g a r , imp. en cas t e l l ano .=As í lo (raen 

L . Pinclo, en su B . , p á g . 149; su adicionadov en el tom. 2." 
col. l l - i í ) ; y D. N . Antonio, B . h . n o v a , tom. í , pág . C9. 

T r a t a d o da l a f á b r i c a del a s t r o l á b i o , con u n a l a b i a a l 

f in .—Hallábase e n B . M . 

ANDRÉS DE AYALA, vecino de Méjico: 
M e m o r i a l que. d i ó a l rey en 5 de j u l i o 1578 sobre el descu

b r i m i e n t o , p o b l a c i ó n y c o n t r a t a c i ó n de las i s las F i l i p i n a s , y 

v e n t a j a s en hacerse las a r m a d a s p a r a el efecto en las coatas de 

N u e v a - E s p a ñ a , y no en P a n a m á . — Ms. en Sev., leg. 15 de: 

B u e n gobierno de I n d i a s . 

DON ANDRÉS BALEATO, teniente de navio de la armada 
española , primer delineador del depósito hidrográfico en 
Madrid: nació en Ferrol á 9 do noviembre 17<)6: comen
zó su carrera en el cuerpo de pilotos el año 1779: siguió 
sus destinos de mar en Europa y Amér ica , hasta que en 
1790 pasó á L i m a , de cu\a escuela náutica fué director, 
desempeñando también comisiones hidrográficas y la cons
trucción de varias cartas del vireinato del P e r ú , hasta que 
porias alteraciones políticas de aquellos dominios y después 
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de muchos padecimientos regresó á España en 18*22, que
dando en Cádiz ocupado en rectificaciones y otras I areas f a 
cultativas, hasta 1824, que á virtud de real órden vino al 
destino que en dicho año 1822 se le había señalado en la d i 
rección de hidrograf ía , en la cual ha ejercido también en 
distintas ocasiones el encargo interino de oficial de Detal; 
y ha dado á luz l a : 

I n s t r u c c i ó n p a r a d e l i n e a r , sombrear y l a v a r 'planos y c a r 

tas , que p o r d i s p o s i c i ó n de l S r . D , M . F . de JV. d irec tor d e l 

D e p ó s i t o h i d r o g r á f i c o , h a escrito el teniente de n a v i o D . A , fí. 

i m p r e s a de ó r d e n s u p e r i o r , e n M a d r i d , e n l a i m p . r e a l : a ñ o 

1 8 2 6 , = U n cuaderno en 4 .° de 43 p á g s . , mas 4 en que se 
representan los signos que se usaron y usan en los planos to 
pográficos y en las tablas geográficas é hidrográficas. 

ANDRÉS DE CERKCEDA, contador de armada, y después 
según parece, gobernador de la provincia de Lconde N i c a 
r á g u a . 

C a r t a de fecha 20 de enero 1529 p a r t i c i p a n d o a l R e y lo 

ocurr ido en l á m a r del S u r entre el gobernador Diego L o p e z de 

S a l c e d o y P e d r a r i a s D á v i l a . — Ms. en Sev. leg. 11 de: 

Carias de I n d i a s . 

O t r a f echa 26 de agosto 1535, d a n d o c u e n t a á 5. M . de 

s u e x p e d i c i ó n , con gente que l l e v a b a de T r u j i l l o , a l v a l l e de 

N a c o , donde f u n d ó l a v i l l a d e B u c n a - E S p e r a n z a . — M s . en Sev. 

leg;. 4 de: C a r t a s de í n d i a s . 

ANDRÉS CEBOK: 
R e l a c i ó n s u m a r i a de a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s de l a a r t i 

l l e r í a con o t ras de l a m i l i c i a . Ms. en 4 . ° — D . Nic. Ant . B . h . 
nova, lom. i . 0 , p á » . 72, c o n referencia á Colección de Don 
Tomás Tamavo: Muerta, f i ib . m'd. e s p a ñ o l a , pág. 5 8 ; y 
Salas, M e m o r i a l hist , de l a a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a . , pyg. 170. 
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A N D R É S COELLO, cap i t án : 
A d v e r t e n c i a s que h izo a l g o b e r n a d o r D . F e r n a n d a de A t -

b u r q w r y u e en G o a , á 2 i de j u l i o 1620, sobre los sucesos m a 

r í t i m o ! , de a / / í . = M s . en por íugués , Bib l . roa], f. 420 <]u] 

c ó d . est. I I , rotulado: Sucesos d e l a ñ o Í 6 2 1 . 

D i s c u r s o escrito en G o a á 24 dp febrero 1621 sobre ¡a u r 

genc ia de socorrer a q u e l l a s posesiones ron m a a r m a d a p a r a 

echar de el las á ios h o l a n d e s e s , = M s . en por tugués , al f. 417 
de dicho códice. 

DON ANDRÉS DÁVILA T UBREMA , señor de la Gnren.'i, 
capitán de caballos, ingeniero mi l i t a r , profesor de mate-
mál icas : 

R e s p o n d a desde l a a f r a v i d a el P . J u a n B a u t h t a de P o z a 

á l a e s p e e u l a f k a y p r á c t i c a de los p lanos y s ó l i d o s , que i m p r i 

m i ó el P . J o s é de Z a r a g o z a . 1671, en 4 .° ; y á l a f á b r i c a y 

uso de a lgunos instrumentos maíemóíícos, imp. sin aíio ni l u 
gar, 4 . ° , en c a s t e l l a n o . = £ 1 conlinnador de la l i i h l . de A. L . 
Pinelo, tom. 2 . ° . col . 975. 

Descripción de las p l a z a s de P i c a r d i a y de s u s i t u a c i ó n ; con 

u n T r a t a d o de f o r m a r escuadrones , Madrid 1672 .£=Huer t a , 
Ció . m i l . españ., p á g . 59. 

A r t e de m e d i r t i e r r a s . Valencia, 1674, en 8 . 0 = D . Nie. 

Ant . , B . k . n o v a , tora, i .0 , pág . 73 . 
D e m o s t r a c i ó n d e l espejo de A r q u i m e d e s con que q u e m ó l a 

a r m a d a enemiga . Dedicada al Sermo. Sr. D . Juan de Aus
tria etc. Imp. en Madr id : por Juan García Infanzón. Año 
Í G 7 9 , en 4.**—El continuador de la fiib. de Pinelo, tom. 2 .° , 
col. 9 7 5 ; y D. Nic. Ant . , B . h . n o v a , fom. I .0 , pág. 73. 

P l a z a s fort i f icadas en el d u c a d o de L o r e n a , con ttn Tratan

d o de geometr ia p r á c t i c a . Imp. en Madrid. ==Huerta, B . m i L 

e s p a ñ . , pág. 59. = D . Nic. A n t . , B . h , n o v a , tom. J °, 

pág . 7 3 ; y Lucuzc, c a t á l o g o al principio de su libro de For
tificación. 



ANDRES DE EGUIÑO , veedor v coníailor de la armada: 
R e l a c i ó n de l a j o r n a d a de Die í jo F l o r e s V a l d ê s a l p u e r t o 

de Santo Domingo de l a P a r a i m en l a costa del B r a s i l , y l a 

«¿cíoría que g a n ó confra cinco navios f r a n c e s e s . = ^ í s . en Sev. 
leg. 2 de ; Carlas c o n s u l t a s , etc. 

ANDRÉS DE ESPINOSA, artillero mayor por S. M . 
P r e g u n t a s que hizo á u n ã h c i p u l u suyo p a r a e x a m i n a r l e . = 

Ms. sin fecha, que estaba original en Sev., leg. i .0 de J u n t a 
de a r m a d a s desde 15o0 á 1608. 

Vor estas preguntas se ve que la enseñanza de la ar t i l ler ía 
entonces era generalmente mas práctica que teórica. Pre
guntábase entre otras cosas, cuál era la mejor pieza de a r 
t i l lería, si la de bronce, ó la de hierro colado: de la l iga 
que ha de tener el bronce para ser bueno: cuál ha de ser la 
proporción del metal de la pieza en todas sus partes: de q w é 
modo se verá si está limpia por dentro, y si está el á n i m a 
derecha, y si el fogón está en su lugar: qué se llama esca
rabajo, y cómo se sabrá cuánto entra, y cuál es mas p e l i 
groso , á lo largo, ó atravesado: qué es la pólvora y de q u é 
es hecha : modo de reconocerla y de darle mas fuerza: por 
que revienta una pieza , y los medios de evitarlo según las 
causas que puedan producir este dano: de las punter ías , y 
en cuáles alcanzan mas ó menos los t i ros: qué piezas se usa
ban en la carrera de Indias , cómo se l laman, cuáles son sus 
pesos y sus alcances: de la elección de balas, y cómo se achi
carán las que vienen justas: del modo de t i rar en la mar y en 
el puerto en las varias situaciones ó circunstancias, que pue
dan ocurrir : del modo de clavar una pieza y desenclavarla: 
del remedio para que no cause daño una pieza cuando se t i 
ran aprisa con ella muchos tiros : si en alguna parte de las 
Indias hubiese pólvora y plomo , y no hubiese artillería ¿ q u é 
se hará para defenderse de los enemigos? y ademas para s u 
pl i r por un ingeniero , hacer una mina y contramina, fuegos 
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.'irliíiciaies , v estando en un.a l'ortaloza saber ó conocer si Ia 
jninaii los onemiííos y p o r q u é paraje .—Véase JUAN UELE-
DKSMA . 

A N D R É S FRÍ.IPE , capitán y maestre de la nao Gallega, 
que zozobró en la isla de la Madera, (lia 20 de diciembre 1581: 

C a r t a á S . M . desde l a h í a de l a G o m e r a á 20 de d i c i e m 

bre l o 8 1 , con itüft r e l a c i ó n del v i a j e que hicieron los ( ja l eo -

nes del m a r q u é s de S a n t a C r u z desde L i s b o a , con J u a n M a r 

tinez de R e c a l d e , á l a i s l a de l a M a d e r a á conduc ir l a h a c i e n d a 

que d i c h a nao I r a i a de l a s I n d i a s . = M s . en Sev., leg. 11 de: 

Papeh iÁ ( / i rmos. 

AM.ÍKÉS GAUCÍA , natural di; Jerez de ia Frontera, y 
pasadero desde Cartagena de Indias en una fragata que nau
fragó en la barra de Sanlncar de Barrameda : 

l i e l a e i o n de las m i e r a s de corsarios que d ió en S e v i l l a à 19 

de m a r z o 15tiG, y de. lo ocurr ido d u r a n t e su n a v e g a c i ó n . — 

Ms. en Sev. 

ANDRÉS GAUCÍA DE CÉSPEDES, cosmógrafo mayor de 
Indias en Sevilla, nombrado por fallecimiento de Pedro-
Amhrosio de Onderiz para corregir ios padrones de las car
tas de navegación: 

L i b r o de ins trumentos nuevos de g e o m e t r í a , m u y necesa

r ios p a r a medir d i s t a n c i a s y a l t u r a s s i n que i n t e r v e n g a n n ú 

m e r o s , etc. , imp. en Madrid por Juan de ía Cuesta, año 
M D C V I , en 4.° de 68 págs.-— Dedicólo al archiduque Alber
to , conde de Flandes, duque de Brabante etc.; en cuyo ser
vicio habia estado en Portugal, y dice al principio del libro, 
que tenia, escritos en lengua castellana estos otros : = 1 T e ó 
r i c a y f á b r i c a de l a s t r o l á b i o , y los usos de c7.=2.0 U n co 

mento sobre l a es fera de Saco l t rosco .= '0 .0 Otro sobre las t e ó 

r i c a s de fíur6acJi¿o.=4.0 E c u a t c r i o s ó /eóritt/s por los cuales 
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s in hiblas se p u e d e n saber los lugares de los p l a n e t a s e n l o n 

g i tud y l a t i t u d ; t a m b i é n se ponen instrumentos con que saber 

h s eclipses: — õ . 0 T e ó r i c a s que contienen tres p a r t e s , 1.a s e g ú n 

l a docírina de Copérnico: 2.a d e c l a r a n d o p o r q u é v a n e r r a d o s 

los movimientos del sol y l u n a en Copérnico y rey D. Alonso: 

3.a de las estaciones de los p l a n e t a s , con u n tratado de para
l a x i s . = 6 . ° P e r s p e c t i v a t e ó r i c a y p r á c t i c a . = 7 . 0 Reg imiento de 

n a v e g a c i ó n . =^8.0 H i d r o g r a f í a g e n e r a l . = 9 . ° L i b r o de M e c á 

n i c a s , con l a r a z m de i o d a s las m á q u i n a s , y 30 f i g u r a s de 

e s tas , etc. =^10. ¿i&ro de re lo jes de so l , que los enseña á f a b r i 

c a r en c u a l q u i e r a superficie , e t c . = l i . I s l a r i o g e n e r a l , con la 
historia y cos«%s notables <le todas las islas conocidas. = Y 
otros muchos tratados de "varias materias, principalmente 
« de fábrica de instrumentos matemát icos , así de los que yo 
« tengo inventados como de otros f y todos los tengo labra-
« dos por m i mano, desde fundir el metal hasta ponerlos en 
« su perfección." 

D . Nicolás Antonio en su B i b l i o t h e c a h i s p a n a n o v a , tomo 
1.°, pág . 74-, cita el ya espresado L i b r o de i n s t r u m e n t o s 

nuevos de g e o m e t r í a , yadcinasel i.0, 4 . ° , 7 . ° , 8.° y 9.° re
lacionados arr iba, con espresion de estar adjuntos al de ins-
trumentos otros dos tratados: / . D e c o n d u c i r a g u a s , I I . de 

A r t i l l e r í a , impresos en 4-.° por Juan de la Cuesta, año 1606; 
y en fol . por el mismo impr . y año dicho, el 4-.°, el 7 .° y el 
8 . °—Este 8.", ó sea el l ibro de H i d r o g r a f í a estaba t ambién 
ms. de muy buena letra en la l ibrería del rey, y después lo 
hemos reconocido en la b ib l . real. 

E) Comenío sobre l a e s fera de Sacrobosco , el R e g i m i e n t o de 

n a v e g a c i ó n , con el tratado de H i d r o g r a f í a y el I s l a r i o gene

r a l , los habia ya comprendido A . L . P i n e l o e n su E p i t . de 

fíibliot., edic. de 1629 , p á g s . 140, 14-8 y 184. Y su adicio-
nador Barcia hizo por consiguiente mención de algunas de 
estas y las otras obras, al tom. 2 , columnas 963 y 1008 , y 
d tom. 3, col. 1028. 



81 

Salas en su M e m o r i a l Mst . á ¿ i a A r t i U ¡ esp . , p à g . 170, 
hace ligera mención de algunos de los tratados que quedan 
espresados, y de que también la había ya hecho Huerta, J i i -
bllot. m i l . e s p a ñ o l a , p á g . 59. Mas añade Salas, que en cuan
to á los cálculos sobre la trayectoria de los proyectiles, lo 
contradice Vi r ru í ino ; y que corr igió con Luis Jorge de la 
Barbuda las cartas de navegar , por haber alterado los portu
gueses el mapa universal con la idea de que cayesen en la 
demarcación de sus conquistas mas de las qué c a í a n ; cuya 
obra se le encargó en 1506, y la en t r egó concluida en 1599. 
Sus escritos (continua Salas) prevalecieron en su tiempo so
bre los de otros coetáneos . 

Fué sin duda gran matemát ico , escritor insigne, y dies
tro inventor y artífice de inslrumentos as t ronómicos; aun
que Nájera en el prólogo de su N a v e y a c m i e specu la t iva , dice, 
que las reglas que trad Céspedes en su tratado de N a v e g a c i ó n 

para que por las estrellas del crucero sepan los pilotos la al
tura del polo austral , son muy erradas y perjudiciales. Y el 
P. Decbales : que no habia notado que hubiese conocido Cés-1 
pedes la naturaleza de las loxodromías . 

A N D R É S DEGAUNICA: 
C e r t i f i c a c i ó n de l a s buenas c u a l i d a d e s del p u e r l b de S a n -

l lago de C i t b a p a r a as t i l l eros y c o n s t r u i r lodo el i n ú m e r o de 

galeones que se quisiese.=Ms. con fecha 17 de octubre 1641, 
en Scv., leg. 6.° de : P a p e l e s d i v è r é o s de Id s e c r e t a r í a de JV. E . 

ÁNDRÉS GONZALEZ , piloto de las provincias de la Flo
rida : 

D e r r o t e r o de s u v i a g e a l reconocimiento de l a costa septen-

f r ionaI .=Ms. en Sev. leg. 9 de Re lac iones y descr ipciones . 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON A N D R É S GONZALBZ HE RARCIA, 
del supremo consejo y cámara de Castilla, uno de los fnnda-

6 
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dores de la Academia españo la : falieciú en 4 ilc oclubrc de 

í 7 . i 3 . = V é a s e el art. de Dox ANTONIO DE LEÍ>N PINELO. 

ANDRÉS Gi-ERREiio , p i lo to: 
R e l a c i ó n que hizo c u S e v i l l a , a ñ o 1546, sobre los succsna 

do. Gonza lo P i z a r r o , y l a a r m a d a de ocho nav ios que e n v i ó c u 

el a ñ o a n í e r i o r desde L i m a á P a n a m á . e n Sev. 

Í)ON ANDRÉS HERRAUTK y otros oficiales del real cuer

po de a r t i l l e r ía : 

D k f á t n c n sobre u n c a r r o de n u e v a tíH*c)ic¡on. = Madr id . 

1807: en â . n 

ANDRÉS IcÁnctA: 
C a r t a que escribió á P e d r o N n u c z de. H e r r e r a desde G i b r a l 

tar el a ñ o 1534, r e f i r i é n d o l e el v i a j e que hizo J i a r b a r r o j a á C o n s 

tan t inop la á p e d i r re fuerzo p a r a (ornar á T ú n e z , = ~ B . K . al ta . 

Igárcia iba cautivo cu aquella armada; y dice en sustan
cia : que Barbarroja salió de Argel el 17 de agosto do 1533 
con 18 buques; arr ibó i'i Ztnara, pequeña isla jun tó á Cer-
deña , de donde en union con 15 navios corsarios turcos , que 
allí habia, pasó á la de K l v a , hizo en ella rauclios daños y 
cautivó 300 cristianos : conlinnando su vinje y al arribar á 
Benele se le escaparon los 15 corsarios : llegó á Constanti
nopla, y habiendo obtenido del gran señor una armada de 
103 velas , se dirigió á Coron y lo fortificó y abasteció: por 
falta de gente para dotar bien los bajeles, desarmó allí 20 
de ellos: cayó con los demás en i,0 de agosto de 1534 sobro 
el Faro de Mceina, puso fuego á fres naos, dejó siete gale
ras para impedir se les socorriese, y con las demás (ornó la 
vuelta de Calabria: el pr íncipe Doria salió con otras siete, 
y acometió á las que dejó Barbarroja; pero contramarchau-
do este bacia ellas con toda su armada, tuvo el príncipe que 
retirarse á Meoina: fué Barbarroja á Calabria , quemó siete 
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galeras que se estaban constniycnrlo, y saqueó un pueblo. 
Marchó l u e g o á Túnez , y entró sin ninguna oposición, por 
pensar ios de allí que volvia con é l , ignorando su quedada 
en Constantinopla por mandado del su l tán , un hermano del 
rey de T u n o ? . , qne Barharroja habia llevado consigo. 

ANDKES DE L i , na íu ra l de Zaragoza, varón piadoso y 
literato, que floreció á fines del s ig loXV y principios del X V I : 

R e p e r t o r i o de los tiempos nuevamente corregido y a ñ a d i d o 

en m u c h a s p a r l e s xj cosas m u y n e c e s a r i a s ; s e g ú n p o r él se v e r á . 

T a m b i é n de l octavo ciclo y lo que c o n t i e n e , de l que f a s t a agora 

no se hace m e n c i ó n en otros Reper tor ios . As imesmo u n a figuro, 

por l a c u a l p o d r á s conocer de noche , por el AVíc, q u é h o r a es, 

l a c u a l es cosa bien provechosa y que muchos desean saber . S i 

g u e : Reper tor io de los tiempos o r d e n a d o por adic iones en el 

Í M n a r i o hecho por A ndres de Í Â , c i u d a d a n o de Z a r a g o z a , d i 

r ig ido a l m u g m a g n i j ico y mvtj v i r tuoso hidalgo y s e ñ o r D o n 

P e d r o T o r r e r o , nuevamente corregido y a ñ a d i d o , u t s u p r a . Se 

imprimió con adiciones del bachiller Juan Ramon de Tras-
miera , Domingo Redel de Alcaraz y maestro Bernardo de 
Cranolías , en Burgos, j ior Juan de Junta, y se acabó á 4 
de marzo de 1531, en 8 . ° , sin foliación; y estaba con el E n 
q u i r i d i o n de fray Alonso Venero en la librería del convento 
de Santo Domingo de Zaragoza. Parece que hubo antes otra 
edic ión: reimprimióse en esta ciudad año i o 3 i ; y en dicho 
tomo del E i i q u i r i d w n habia otra edición del mismo Reperto

rio con el título de R e p o r t ó r i o de tiempos nuevamente correg i 

do p o r e l D r . S a n c h o de S a l a y a , c a t e d r á t i c o de astrologia en 

l a u n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , e tc . , impr. en Zaragoza por 
Diego Hernandez, año 1536, en S.0-—El autor del A ñ o Xc-
ricense Bartolomé Gutierrez, cílio, de Sev. de 1755, página 
123 , dice que presenta allí el Reper tor io de Andrés de L i , 
impreso en 1534.=Latassa, B i b . a n t . de A r a g o n , tom. 2 .° , 
págs . 317 á 3 2 0 . 
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ASVDRÉS LOPEZ, muy sabio en la n á u t i c a , que como 
piloto ejerci tó muchos a ñ o s , y escr ib ió : 

E l R o t e i r o ou c a r t a de m a r e a r ; de cuya obra hacen men
ción el célebre piloto Alejo de la Mola en el R o t e i r o d a m -

w g a ç a o d a I n d i a , y el atlicionador de la R i b . n á u t . de 
I ) . A. L . P i n e l o , tom. 2 . ° , col. 1 H 8 . 

A N D R É S MALBONADO: 
I n f o r m a c i ó n que hizo en el va l l e de B a n d e r a s , de l a p r o 

v i n c i a de C o m p o s t e l a , c l d i a h de nov i embre de 157- i , 1/ r e 

m i t i ó a l D r . O r o z c o , gobernador y c a p i t á n general de l Nuevo 

reino de G a l i c i a , sobre haberse a v i s t a d o , en l a t a r d e d e l d í a 

a n t e r i o r , e n l a p u n t a l l a m a d a de los F r a i l e s c u a t r o n a v i o s 

c o r s a r i o s . 

PADRE ANDRÉS-MARCOS BURRIEL , jesuí ta . F u é uno de 
los nombrados á principios del reinado de Fernando V I , para 
recoger documentos conducentes á la historia eclesiástica y 
civil de España , con cuyo objeto y en compañía del señor 
D. Francisco Perez l i ayé r , principió su viaje li terario por el 
reconocimiento del archivo de Toledo, en donde estuvo des
de el año 1750 hasta el 1755. Con fecha 2 de octubre de 
este úl t imo año le escribió I ) . Carlos de Simon Pon tero, otro 
de los elegidos para aquel encargo " r e m i t i é n d o l e u n proyec-
« to sobre la navegación del Tajo, para que le dijera su pa-
« recer , y al mismo tiempo le informara de las noticias que 
« tuviera acerca de otras navegaciones proyectadas en varios 
« t i empos en este r i o , y en otros dentro y fuera del reino. 
« Con este motivo le escribió cl P. Burr ie l otra car ia , e n l a 
n q i t e , despite* de insintiar las grandes u t i l i d a d e s de los c a n a -

« J e s de r i ego y n a v e g a c i ó n , pone l a h i s t o r i a de las t en ta t ivas 

a que se h a n hecho e n E s p a ñ a en v a r i o s tiempos p a r a l a n a -

« vegac ion d e l T a j o , y p a r a otros muchos canales y a c e q u i a s & 

a beneficio de l a a g r i c u l t u r a y del c o m e r c i o . " Sempere, Escri-
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(ores d e l r e i n a á u de Cá ríos / / / , tom. 1.0, pág . 2 4 3 ; de cuya 
rai'ta dice cl mismo Sempere que tenia copia. 

En la pág\ siguiente , hablando de las obras del P. Bur-
riel publicadas con nombre ageno, comprende : 

" E l P r ó l o g o que precede á la relación del viaje de Don 
« Jorge Juan y I ) . Antonio L'IIoa al Ecuador." 

Y en la pág . 245 : " X o l i c i a de l a C a l i f o r n i a , sacada 
« de la historia manuscrita que en 1739 formó en Méjico el 
« V . >ligupl Venégas, y de otras relaciones antiguas y moder-
« nas, publicada cu Madrid en 1757 , tres volúmenes en 4 . ° " 

E l verdadero título ó portada de esta obra tiene mucha 
mas extension: toda se imprimió en dicho año 1757, en la 
imprenta de la viuda de Manuel Fernandez; y debe ser com
prendida en la presente J i i b l i o U c a por las noticias mar í t i -
inas que enlaza , á saber: 

D e s c r i p c i ó n de l ijolfo de la C a l i f o r n i a , sus i s l a s y eos-

Ms.—Tom. 1.°, part. 1.°, § 2 . ° 
P r i m e r a s not ic ias d e l m a r P a c i f i c o ó del S u r . — P r i m e r a s 

n o t i c i a s de l a C a l i f o r n i a y navegac iones á e l l a en ticiwpo de 

I f e r n a n C o r l e s . — O í r o s expedic iones á l a C a l i f o r n i a hasta e l 

a fw 1 6 0 0 . — O i r á s h a s t a fin d e l r e i n a d o de F e l i p e I V . — Y 

o tras h a s t a fin del de C a r l o s J i " .=Tomo dicho, parte H en 
sus cinco § § , 

E l tomo 2.° consiste en la parle 3.a compuesta de 22 
y refiere: T e n t a t i v a s y v ia jes p a r a descubr ir l a u n i o n de l a 

C a l i f o r n i a con el continente de N u e v a - E s p a ñ a , § V . — N u e v o 

regis tro de l a costa de l S u r , § I X . — G o b i e r n o establecido en 

el r e a l p r e s i d i o , en los barcos y m a r i n e r o s de l a C a l i f o r n i a , 

tj en l a p e s q u e r í a de p e r l a s , X l l . — R c c o n o c ' m i e n t o de l a b a h í a 

de ¡ a M a g d a l e n a p o r t i e r r a ; otro de l golfo C a l i f ó r n i e o por m a r 

h a s t a el r io C o l o r a d o y descubr imiento de tres puertos en l a 

de l S u r , XV,—iteconocimtfinío de las islas de los Dolores , y 

íiolicia de oirás que f o r m a n e l c a n a l de Sí#. B a r b a r a en l a 

m a r del S u r , X V U l . — L l e g a d a d e l g a l e ó n de F i l i p i n a s a l c a b o 
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( U S a n L u c a s , X I X . — D e s g r a c i a de este ga!eon, X X . — V i a j e s 

del P a d r e S e d v l m a y e r á los ñ o s G i l a y C o l o r a d o ; reconoc imien

to de l a cas ta de l a C a l i f o r n i a has ta este r i o -por ei P . C o n -

s a g ; y n o t i c i a de la t i tud N . de c a d a uno de los pueblos de a q u e 

l las mis iones , XXÍÍ . 

E l tomo 3,° comprende la parte í .a y úllima compuesta de 
I n t r o d u c c i ó n , y de siete apéndices que contienen: descripción 
de l a c o s í a exter ior d e l a C a l i f o r n i a por G o m a r a , pág'. 2 0 . — R e 

l a c i ó n d e l v i a j e de S e b a s t i a n V i z c a í n o en 1602 á reconocer l a 

c o s í a occ identa l ex ter ior , 2 2 . — D e r r o t e r o de l v ia je de l P . C o r -

sag a l descubrimiento de l a costa or ienta l de C a l i f o r n i a s h a s t a 

el r io C o l o r a d o en 1746, p á g . 1 4 0 . — D e s c r i p c i ó n de l a C a l i 

f o r n i a p o r e l i n g l é s Woodes R o g e r s , y s u d e r r o t a en el m a r del 

S u r , a ñ o 1710, pág 1 9 5 . — A l g u n a s not ic ias del v i a j e de l a l 

m i r a n t e i n g l é s Jorge A n s o n , 2 0 9 . — N o t i c i a de l a r e l a c i ó n del 

v i a j e de E n r i q u e l í e l l i s en 1746 y 1747 y de diferentes tenta

tivas de los ingleses p a r a descubr ir el paso del m a r de l N . a l 

del S . p o r e n c i m a de l a C a l i f o r n i a , 237 á 2 o 6 . — R a z ó n de la 

c o n s t r u c c i ó n de l m a p a p a r t i c u l a r de l a C a l i f o r n i a y de l g e n e 

r a l de l a A m e r i c a s e p t e n t r i o n a l , A s i a o r i e n t a l y del m a r de l 

S u r i n t e r m e d i o : M e m o r i a de l S r . de L ' i s l e le'ula en la- a c a d e 

m i a rea l de c iencias de P a r i s en 8 de a b r i l 1750 sobre los n u e 

vos descubrimientos del i n a r de l S u r : P M a c i o n (apócrifa) de l 

m a j e de l A l m i r a n t e J i a r t o l o m é de F o n t e en 1640; y O b s e r v a 

ciones del edi tor i m p u g n á n d o l a , p á g s . 287 á 352. 

MAPAS que incluye esta obra: 1.° De l a C a l i f o r n i a , su 

golfo y p r o v i n c i a s fronteras en el continente- de N u e v a - E s p a f t a , 

tomo 1.°: 2 . ° Seno de C a l i f o r n i a y su costa or iental r e g i s t r a 

d a desde el cabo de las V í r g e n e s has ta el r io Co lorado p o r el 

P . Consag a ñ o 1747: 3.° C a r t a del m a r P a c í f i c o entre el e c u a 

dor y los 39."Va Int . N . h a l l a d a por el a l m i r a n t e A n s o n e n el 

g a l e ó n de F i l i p i n a s que a p r e s ó ; y 4.° de l a A m é r i c a S e p t e n t r i o -

m l , A s i a O r i e n t a l y m a r del S u r in termedio , formado p o r las 

memorias m a s recientes y exactas has ta el a ñ o 1754, lomo 3.'* 
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En l ínea de biografía , solo podemos añadir respecto al 
P, Bur r ie l , que su extraordinaria aplicación en la comisión 
de ÍJUC hemos hablado al principio de este a r t í cu lo , arruino 
su salud, y le llevó al sepulcro á los 42 años de edad, ha
biendo fallecido á 19 de junio de 1762; pues no limitándose 
á solo el primordial objeto de aquel encarg-o "este incansa-
« ble escritor, que no perdonaba fafiga alguna para trabajar 
« en utilidad pública, copió manuscritos pertenecientes á va
fe rios ramos de literatura, como son las poesías del rey Don 
« Alonso el sabio, las del Acciprcste de Fita, unos fragmen-
« tes de una grande obra de agricultura y otras no menos 
« in te resan tes . La inmensa y apreciabílisima Colección del 
« l \ Burriel se halla en la real Biblioteca de M a d r i d . " = À b e -
11a, iYoiicifty pían tic w i v iaje pora reconocer arch ivos etc. 
pág . 24-,—Sempere, E s c r i t o r e s del r e i n a d o de C a r l o s 111, 
tom. 1.°, pág . 245. 

A N D R É S MARTÍNEZ DE LARROZO , habiéndole hecho p r i 
sionero los holandeses y detenido entre ellos cerca de tres 
a ñ o s , escr ib ió : 

L a r e l a c i ó n de l a s naos g r a n d e s y p e q u e ñ a s , y de las f a c 

t o r í a s y fortalezas que los holandeses tienen el d i a de hoy 6 de 

j u n i o de 1619 en las par tes de l a s I n d i a s y M o l u c o , y su tra
io i/ c o m e r c i o , ¡/ o r d e n de ÉUS d e s p a c h o s . ^ M S . que estuvo en 

la Ub. de Lorenzo Coco , según J). Nic. Ant . , J Ü b . h i sp , nova , 

tom. i .0, pág . 79 ; y con referencia á este, el adicionador de 
A . L . Pii ielo, tom. 1.", col. 502 , aunque con dos equivo
caciones , pues pone C a r r o ç o , en vez de L a r r o z o , y LUÍS CU 
lugar de /.omiso que poseía este Ms. 

DON ANDRÉS DE MEDINA DÁVILA : 
M e m o r i a l a l rey pitííciido la c o n q u i s t a \j p o b l a c i ó n de las is las 

de S a l o m o n , sa l iendo de A c a p u l c o con las naos de F i l i p i n a s ; y 

D i s c u r s o p r o b a n d o l a u l H l d a d de esta e m p r e s a , y respondiendo 



88 

à los ¡nconvenieutes que podían oponerse.=ftls. O. en la l i b . de 
Barcia, según el mismo en su Bib. de A . L . F i n d o , tom. 2,u, 
col, 671 , 

ANDRÉS DE MENDOZA : 
Victoria que los monges bernardos de Nuestra Señora de 

Oya tuvieron de cinco navios turcos á 20 de abril de 1624: i m 
presa el mismo año en Alcalá , y en lo l io .—Según el adieio-
nador de A . L . Pinelo, tom. 2 .° , f. M C C X X X V I , vto. 

ANDRÉS DE MIRAJÍDAOLA : 
Carta al Rey desde la isla de Zubú , con fecha 28 de mayo, 

1565, dándole cuenta del suceso y navegación que hizo desde 
el puerto de la Navidad al descubrimiento de las islas F i l i p i 
nas, la armada del general Miguel Lopez de L , egazp i .= l ÍA-
llábase original en Sev. leg. 17 de : Carias de indias. 

Véase GXJÍDO »E LAYAZAIIIS. 

ANDRÉS DE MORALES, piloto, que fué con D. Cristóbal 
Colon á los descubrimientos. Ignórase su patria; aunque si 
el nombre y cognomento lo eran de familia establecida en 
Córdoba, sea indicio de que fuese natural de esta ciudad, el 
hallarse otro Andrés de Morales , cordobés según creia Don 
Nic. Antonio (1 ) , que mas adelante escr ibió: De lo que hizo 
la ciudad de Córdoba en servicio del Emperador Carlos V en 
el tiempo de las comunidades. Ayuda también á esta conjetura 
la circunstancia de haber residido Colon en la misma ciudad 
antes de emprender sus viajes; pudiendo haberle conocido 
entonces y asociádosele para ellos nuestro piloto Morales, que 
tal vez para serlo seria su maestro el mismo almirante 
como lo fué para algún otro. Menos dudoso parece el a ñ o de 
su nacimiento en 14-76 ó 1477, en suposición de que no disi-

(1) B. k. nova, t. I , pág. 80. 
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muíase su verdadera edad, cuando declarando á 8 de febre
ro 1513 , vecino á la sazón de Sto. Domingo en la Ísla-Esr-
p a ñ o k , en la probanza á instancia-fiscal sóbre los descubri
mientos de Colon dijo que era de 36 6 37 anos (1). Que 
navegó con él, aunque no se dice en cual viaje, infiriéndose 
por lo menos que iba en el tercero, está visto por la respues
ta del piloto Juan de Jerez á la pregunta 14.8 en la proban
za á instancia de D . Diego Colon (2). Fué después con Ro
drigo de Bastidas y Juan de la Cosa, año 1500 en la expedi
ción á Costa-firmo, donde descubrieron desde el golfo de Ve
nezuela hasta el puerto del Retrete y del Nombre de Dios (3). 
En 1506, queriendo el gobernador de la Isla-Española se 
reconociesen todos los senos y rincones de la cosía de Cuba, 
comisionó para ello á Morales, que lo desempeñó formando 
una relación muy detallada de todos sus valles, r íos , montes 
y sierras (4). Es natural que ç.pn igual objeto comisionase el 
gobernador Ovando á otros pilotos; ma^ es cierto que no se 
acabó de bojear ó circundar la isla basta el año 1508 en que 
lo hizo el capitán Sebastian de Ocampo; con lo que entonces 
quedaron todos convencidos de que no era mas que isla lo 
que se creia ser parte del continente de la India oriental (5). 
En 13 de noviembre 1515 se llamaba vecino de Triana en una 
exposición sobre haber formado él una carta mar í t ima de la 
costa del Brasil para el obispo D. Juan de Fonseca, que com
prendía el cabo de San Agustin con arreglo á los informes 
que le dieron Vicente Yañez y sus compañeros, y de acuerdo 
con Diego de Lepe, que fué en la misma expedición y mu
rió en Portugal; según también lo dijo Morales en su res
puesta á la 7.a pregunta del indicado interrogatorio-fiscal (6); 

(i) Colecc, deviages, tom. 3 . ° , pág. 540. 
(-2) Id. pág, 588. 
(3) Id. págs. 5i6 y 23 á 28. 
(4) Herrera, Déc. I , lib. (i, c. 18, pág. I ? * -
(o) Herrera, Descripc. c. 6, pág. 8. 
(6) Colecc. de viajes, tom. 3 .° , pág. 552. 
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mas anadia en dicha exposición que aunque él no habia esta
do eu el caito de San Agustin , pero sí en el rio M a r a ñ e n , 
halló que la carta estaba exacta en cuanto vió y pudo reco
nocer; y es lar ía lo sin duda, puesto que despiies de examina
da y aprobada por Juan Diaz Solis y oiros muy peritos, 
mandó el rey que á falta de nuevos reconocimientos se le 
diese lodo crédi to por ser la mejor para determinar las cues
tiones, que promovían los portugueses sobre la s i tuación y 
pertenencia del mencionado cabo ' l ) . 

El aJinonador de la }t¡b. de A . L . Tinelo, en el l . 2.", 
col. 1109 le hace también autor de: 

" Carta de marear á lits Indias Occidentales, que aproba-
« ron Juan Diaz de Solís y oíros prácticos en esta navega-
ac ión , según Antonio de Herrera, Déc. I , L i b . I , cap 18."-

A N D R É S MrÑoz, ai ' tillero mavor de la casa de la c o n 
tratación de Sevilla: 

Jflsímccion y regimiento para que los marineros sepan usar 
de la artillería con la seguridad (¡ue conviene: t m j ) . por L u c í 
fero Fano: en Lucena, 1G42, en 4 . ° — B i b . hisp. nova de 
D . Nic. A n t . , tom. 1.°, pag. 8 1 . Huerta, Jítb. mi l . espaiT., 
pág . 60 : l í i o s , Ilustres autores de a r t i l l . , pág . 87 : Salas, 
Memorial hist, de la art. espan., pág . 180 ; y Lucuze, en el 
catálogo al principio de su libro de forúf icacion.—Y otra 
edición en 162-Í, según el a die. de L . Pinclo, t . 2, col. 1173, 

1). José de Veitia Linage en su Norte de la contratación 
de las Indias occidenUdes, imp. en Sev. año 1072, dice en el 
l i b . 2 , cap. 2 4 , § . 13: "Referido (preda que tiene ob l iga -
« cion el art i l lero mayor de enviar á los puertos de las I n -
« dias occidentales cuadernillos de la Práctica de la a r t i l l e r ía , 
« y he juzgado com ouiente decir aquí cuánto lo fuera el que 
«as í como se ejecuta la diligencia de enviarlos y tenerlos 

(i) Calce, dr viajes, lom. '.Í.", pág. 319.—Veitia, .Yorte ds ia 
Contraluz Lib. "2, c. 1 L § 5, pág. l'tü. 
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a prontos on Sin Ília para todos Jos que quisiesen usar doJlus, 
« liul)iesc muclios que los leyesen y se aprovechasen de su 
« contenido, puesto que es una instmecion »/ regiinienla que 
« Andrés Muñoz el Buen') ((¡ue lo fué en la infe'.ige.neia de la 
ft a r í i l í ena , y tuvo el puesto de artillero mayor de las arma-
« d a s y flotas de Indias por S. M.) compaso para que se su
ei piese usar de la arti l lería fon la seguridad que conviene, el 
« cual contiene todos los instrumontos que el artillero IIPCC-
« sita para ejercer su ministerio; las tjifercnoias de arlillc-
« ría y posiciones de mayor ó menor alcance» calidades de los 
« mosquetes y arcabuces , torina de reconocer el género de 
« c a d a pieza paca darle su propio nombre, y sabor cuál os 
« culebrina , y desta especie cuáles se llaman faleone les , l a r 
« cones, sacres, niediosacres , medias culebrinas, culebrinas 
« reales y dobles, y de los cañones cuáles son reales, dobles, 
« ordinarios, medios , tercios y cuartos ; y del género de pe-
odreros, cuáles se Human cañones , morteretes, trabucos, 
« medios, tercios y cuartos ; y las reglas para saber si están 
« con Ja razón de metal que les loca, para que en la que les 
« faltare cuiden de minorar (según el respeto de su falla) la 
« pólvora que corres pondo ria á su calibre si estuviese per-
« l e d a ; y advertencias de las cansas porque suelen reventar 
« l a s piezas como es por quedar aigun vacío entre la póf-
« vora , bocado y bala , ó si dentro del alma tuviese algún 
« cucbillori clavo , ó otra cosa do punta que estuviese bácia 
« la bala, ó si la pieza tiene algunos escarabajos (que así 
« l l aman A unos huecos en el alma della que son muy peli-
« grosos, y en particular si son hacia el fogón ó municiones), 
« ó si el alma no estuviese de medio á medio de la pieza, 
« de forma que el maoizo la guarnezca por igual : pone los 
« documentos para reconocer estos defectos y para asegurar 
« fa mas probable certeza de tos tiros respecto del moviimeii-
y to del navio, y para enmendar muchas faltas, y saber 
« c o r t a r cargadores ó cucharas y cariuchos; y advertencias 
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« de que las balas no sean justas con la pieza , sino que l e n -
« gan alguna disminución, para la cual <la regla y forma de 
« remediar la pieza que se hallase clavada por el fogón, y lo 
« que se d é t e hacer cuando una hala se atraviesa en el alma 
« de la pieza: que todas son cosas muy dignas de que las se
tt pan no solamente los artilleros de profesión, sino los cabos, 
« oficiales y marineros ; y escuso ponerlas aquí por menor, 
« respecto de haber cuaderno impreso con que los que tuv ie -
« ren gana de leerle no les costará dificultad el hallarle." 
Hasta aquí hace Vcilia el extracto de la obra de Muñoz ; pero 
continúa tratando del modo de hacerse la pólvora y de p o 
derla enjugar y refutarla en la mar, si acaso la hallaren a l 
guna vez mojada. Cita una real cédula dada en Madrid á 24 
de marzo de 1614, que tiene diez capí tu los , encargando en 
uno de ellos que el artillero mayor envie á los puertos dol 
condado de Niebla y á otras partes donde haya marineros 
que traten de ser artilleros, cantidad de cuadernillos de la 
Práct ica , que así sabrán las reglas y el manejo de la a r t i l l e 
r í a en ocho dias, y á la propartida de las flotas podrán exa-r 
minarse en Sanlúcar . 

Véase J U A N HOMAN DE KLCIIIÍ. 

ANDRÉS Pisi^iiiiu, capi tán de infan te r ía , po r tugués : 
Relação do que ha no (¡rancie rio das Amazonas novamente 

ãcscoberlo.Anno de 1616.:—Copia, que se hallaba en la B . M . , 
códice 7 4 , y fo l . 13í>; y otra en el 1). h . , tom. I.0 de Ms. 

Después que el capitán mayor Alejandro de Moura aiv 
rojó del Mara ñon á los enemigos, paciíicó aquella t ierra , y 
guarneció sus fortalezas, envió á reconocer el grande r io de 
las Amazonas y saber lo que había en el cabo del Nor te , 
conforme á las órdenes del gobernador general del Brasil 
Gaspar de Sonsa, destinando al efecto una espedicion de tres 
naos con 150 hombres, en tres compañías. , al mando de 
Francisco Caldeira de Castelhobianco , capitán de una de 
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ollas, siéndolo tie las otras dos Andres Pereira y Antonio de 
Fonseca. Partieron para esta jornada al empezar el año 
I f i i O , y navegando por la costa, y reconociéndola, ancla
ban por la noche , siempre sondando, y el piloto Antonio V i 
cente Cochado escribiendo el derrotero. Andadas 150 le
guas llegaron á dicho gran r i o , el cual supieron se interna
ba 120 leguas, y era todo agua dulce hasta las 60 á la mar. 
Traia muy furiosa corriente por ser invierno; y la espedicion 
entró en él por un brazo estrecho, situado á la punta que 
llamaron So parara, en la parle del E . ( y siguió rio arriba 
entre islas, tomando lengua del gentío que hallaban ; del que 
eran recibidos con buena voluntad, y apellidados verdaderos 
vállenles , por lo mucho que habían hecho contra los france
ses v demás naciones que babian invadido aquella costa. Toda 
la del S. por donde iban subiendo abundaba de maderas de 
buena calidad, así como de mucha caza todas las islas. Habien
do subido como 35 leguas, levantaron fortaleza por el rey, 
justamente ten el mismo paragel^scgun se les dijo cuando ya la 
estaban construyendo) en que intentaba poblar , con un her
mano que, esperaba , un flamenco que hablando ya la lengua 
del pais, hablan dejado allí sus paisanos para sus tratos con 
los indígenas. Por este flamenco, á quien el capitán mayor 
Caldeira hizo venir ante e l , supieron que los holandeses y 
flamencos estaban en el cabo del Norte eon 200 á 300 hom
bres repartidos en dos fortalezas de madera, tenían dos i n 
genios de azúcar , y cargaban navios de este y demás frutos 
de allí . Gentes que bajaron por el r io de muy lejos, á enta
blar amistad con los portugueses, les informaron también que 
al pie de unas sierras, que distarían de allí 150 leguas (los 
Andes) habiu quince velas con mucha gente fortificándose, 
y tenían mugeres consigo; y que íales sierras según el dicho 
de hombres esperimentados, eran las del Perú , donde ba
hía oro y otros metales. E l gefe Caldeira adquirió dos perlas 
que un indio halló al comer ostras asadas, y las arrojaba no 
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conociendo su eslimacion; la concha de ellas era madre-perla 
fina; y decia el indio , que hahia muchas 70 leguas mas ar 
riba á una braza de fondo. Antes de i r allí estos portugue
ses, fueron halladas dos piedras de mucho grueso y valor , y 
se seguia pleito en Inglaterra por haberlas robado un ingles 
á un francés. La tierra era fértilísima, y mucha la variedad 
de maderas, como en el Brasil, y aun mejores por la grande
za de los á rbo l e s , y en particular el llamado coliara por lo 
gracioso de sus vetas. Estaba muy poblada de gente , bien 
encarada la mayor parte, sin barba los hombres y con el ca
bello recogido como mugeres, pareciéndolo vistos de lejos, 
de donde pudo venir, pues no se hallaba otra causa, el cuento 
sóbre las Amazonas. Su tráíico con los holandeses era de al
godón , l in la de oroco, que era como grana, alguna pi la , 
palo cotiara, otras maderas, tabaco y piel de c a s t o r . — E í 
comandante Caldeira , queriendo dar cuenta de todo á S. W. , 
comisionó para ello á los oíros dos espresados capitanes, 
quienes luihicron de i r á buscar pasage en la isla de Santo 
Domingo; pero por desavenencia en su navegación para Por
tugal, Fonseca se quedó en Isla-Tercera, y no se pudo con
seguir que siquiera entregase á Pereira los papeles que per
tenecían al objeto de este viaje , aunque no contenían, sobre-
lo ya relacionado , ninguna mas particularidad que la pet ic ión 
de socorro que se hacia á S. M . para aquella colonia. Lle^ 
gado á Lisboa ent regó Pereira esta mostra al marqués Dalen-
quer , virey de Portugal, por euva via ía enviaba dicho 
comandante. 

Declaraçaom do que contem o Mapa dos Portos do r io das 
Amazonas a té a ilha de Santa Margarida, donde se pescáom as 
pérolas. Año de l í ) 1 6 . = C o p i a que el afio 1 7 9 Í se hallaba en 
la l í . M . al fol. 139 del cód. 74 , rotulado: /inscripción Je (a 
India Oriental; y otra copia en el I ) . h . , tom. 1.0 de Ms. 

Así como el epígrafe en mal por tugués , también el testo 
de la declaración (que pudo ser dada en Lisboa) está en cas-
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ria su autor este Andrés Pereira no solo la narración misma, 
sino el hallarse en el propio códice y á folios siguientes al otro 
papel suyo que queda traducido. Y este segundo puede divi
dirse en cuatro a r t í cu lo s , de diverso interés en aquel liem-
po: i .0 Escasa explicación del mapa , del cual se liabla como 
cosa adjunta, pero no lo estaba: 2 .° Sobre el comercio de los 
Iiolandeses en la India oriental , y sus conatos para estable
cerse en la Guaraná : 3.° De dos muy ricos monasterios que 
habia, el uno en Fernambuco y el otro cerca de Truji l lo, y 
los pobladores intentaban saquearlos, á prctesto de estar mas 
allá (le la línea equinoccial: y í .0 De vizcaínos reclutndos por 
los holandeses, en San Juan de L u z , el año 1614, para la 
pesca de la ballena por la Groenlandia; en la cual los em
presarios ganaron á cinco por uno. E l artículo 1 . " , único 
que después de tanto tiempo podría aun merecer .atención si 
se hallase el mapa , se reduce á lo siguiente : Todos los nom
bres de rios escritos con tinta roja , eran según los pronun
ciaban los ind ígenas , y tales rios eran los principales y en 
donde los holandeses intentaron poblar: también estaban de 
tinta roja los cabos conocidos ya en los mapas de España ; de 
tinta negra los ríos pequeños , donde no podian entrar sino 
chalupas ó barcas chicas: los que no estaban cerrados y sin 
punta al cabo, tanto rojos como negros, eran los que no se 
sabia cuanto fie internaban en el país para el mediodía: si 
bien por la region setentrional, la navegación del Orinoco 
liabia llegado mas de 40 leguas arr iba, basta el Carony, y 
otro tanto por el Yiapozo basta su tercera caida: cada una de 
estas caídas ó saltos era de 300 pies: para salvarlas se subían 
por tierra á hombros unas canoas, con las cuales se conti
nuaba la navegación de una subida á otra : vencida la ter
cera, se estaba en un mar, por donde se iba, según afirma
ban los indios, á la ciudad de Manoa, capital del reino de 
Guayana, el cual abundaba en oro mas que cualquiera otra 
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parte del mundo: el íltcíio capitán (acaso cl mismo Pereira, aun
que ninguno se nombra en toda la declaración) habia navega
do k leguas el año 1559 por cada uno de los rios chicos; y 
aunque no lo dice puede inferirse que eslos serian dé los que 
desagüen en el Orinoco y Viapo o: des^e aquel año sé habia 
formado el verdadero mapa ; el cual ha 'an tenido oculto 'no' 
dice quién), y de él era copia el que parece venia unido á estd 
declaración : en fin , el que nuevamente se halxia eslampado 
en Amsterdan por el geógrafo Pedro Palacio, estaba adu l te 
rado adrede, omilienda la.i embocaduras de los rios y puertos 
principales del Orinoco y Viapozo, y en especial el Cacitrt, 
poblado ya por los holandeses, muy abundante de frutos y 
géneros comerciales, y donde el díe/io eapiian con 80 h o m 
bres habia estado ocho meses. 

ANDRÉS DE POZA , natural de Lendouo ¿e abajo, u n í 
de las cuatro aldeas de Orduña , aunque é l , en la portada de 
su Hidrografía se hace natural de esta misma ciudad , y tam
bién lo dice D . Nic. An t . , porque se a tendr ía á la expres ión 
del autor. F u é abogado del señorío de Vizcaya, y padre del 
sabio jestiita Juan Bautista Poza , según el mismo b i b l i ó g r a 
fo. Estudió en las universidades de Lobaina y Salamanca, 
graduándose en esta de licenciado en leyes el año 1570. E n 
1583 regentaba la escuela náutica e San Seba tion (Die:-
hut . ¡jeog.de la acad., art. San Séhast'tan, tom. 2 . ° , p á g i n a 
314). Murió en Madrid , y feligresía de San Gines , á 18 de 
octubre 1595; y escribió la : 

Hidrograf ía , sumario de ¡a esfera, instrumentos de ht « a -
vcgac'ton, n í a reas , latitud y longitud, con un índice de voces 
n à u l k a ê . Imp . en Bilbao pur Mafias Mar et, en 1385, 4 . ° En' 
esta obra declaró voces náut icas , según he dicho en el P r ó 
logo al i>Íc. marít imo Español-) p á g s . Y H l y X L I ; y al fin a ñ a 
dió la traducción de un Discurso hidrográfico sobre la nave
gación del Catayo escrito por el inglés Guillclmo Bourne en 
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su Regimiento del mar, imp. cu Londres año 1580.=:Tam
bién Huerta hace mención de dicha Hidrografía en su B i 
blioteca mil i lar» pág . 60. 

Véase ÀNTOXIO DE MARIZ CARSIÍIRO. 

FRAY ANDRÉS PRIETO , del orden de San Bernardo, na
tural del Tiemblo, obispado de Avila : tomó el hábito en el 
monasterio de Val buena á 7 de jul io 1G04, después de haber 
regentado la cátedra de matemáticas en la universidad de A l 
ca lá : fué abad de dicho monasterio y del de San Clodio, y 
hahia escrito un Libro de matemáticas, que tenia corregido 
para impr imi r lo , y desapareció con su muerte.— Muñiz, 7 Í ¡ -
blioíeca eistereieme española , edic. de 1703, pág. 268 ys ig . 

FRAY ANDRÉS DE QUILEZ GALINDO, franciscano : 
De la situación, climas, montes^ r ios, puertos y costas de. 

las indias , especialmente de la Nueva-España y la Flor ida: 
al conde de Fr igi l iana , fresidente de. Indias: imp. 1707, 
4 . "=#¿6 . occ. del adic. de L . Pinclo, torn. 2.°, col. 772, y 
s ig . , y tom. 3.°, col. 1377.—Y se hallaba en Scv. 

DON ANDRÉS DEL Río RIANO : 
Tratado de Hidrografía > en que se enseña la navegación 

por la altura y derrota, y la graduación de puertos: impreso 
1585, 4.° Otro de un Instrumento para conocer la nordestea-
ciou (ó noroesteacionj de la aguja de marear: imp. en 4 . ° = 
B . h . nova de D. N . A n t . , tom. 1.°, pág . 86; y el adic. de 
L . Pinelo, tom. 2 .° , columna 1173: aunque ambos incurren 
en anacronismo, porque antes dió á luz el tratado de hidro
grafia, que el del ¿»s í rummío=Tambien Huerta, Bib. mil i t . 
española, pág . 60, hace mención del de hidrografía. 

A N D R É S DE SAN MARTIN, piloto del rey por Real c é 
dula dada en Burgos á 22 de mayo 1512 con el sueldo de 

7 
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20,000 mrs. al nño, añailiéndole por olra espodifla en Valla-
dolid á 20 de marzo 1518 , la gratificación de 10,000 mrs . : 

Del descubrimiento del estrecho de Maga'láMS. Ms. s e g ú n 
Antonio de Herrera; y eon referencia á esle, A . L . Pinelo, 
Epitome de ¡ i / b . , p; i£. 8 8 , su adicionador Barcia , tom. 2 , 
col. 663 , y I ) . N . Antonio, / l ib . Iiiap. nova, t . I .0, p á g . 7 9 . 

Iba San Martin como tal piloto en la nao San Antonio, una 
de las de la armada de Magallanes, romo se ve en nuestra Co-
faccion de viajes , tom. i . 0 , pág . 1 o.—Del Derrotero de aquel 
viaje, dio noticia Juan Itautista Gesio, como se espresará en 
su ar t ícu lo ; y Ginés de Mafra, marinero procedente de la 
nao Trinidad ípág. 12) , declaró en Vailadolid á 2 de agosto 
1527, y contraído á la prisión que sufrió en Portugal ; " ¡ i 
<t esle declarante no le <imsieroii soltar, porque le hallaron 
« unos libros en una arca , diciendo que era piloto; los cua-
'i les libros de rotéa y otros dos que habia hecho Andrés de 
« S a n M o r t i n , piloto de S. M . , le tomaron en Lisboa, y 
«después 1c soltaron y no le quisieron dar los libros, ni otras 
« escrituras que le tomaron." (IVig. 387 del mismo tomo 4.°) 
•—Con referencia á la obra de Herrera hemos dicho ( p á 
gina 31 del propio íomo), que estando en I t io Janeiro el 17 
de diciembre de l í i l í ) " o b s e r v ó el piloto Andrés de. San ftlar-
« lia una longitud por conjunción de Júpi ter con la luna, que 
« resultó imposible por ser erróneas las tablas de Zacuto v 
» el almanaque d(* Juan de Monte Hegio , y el dia 18 observó 
« la latitud de 23" 45 ' S.;" y que el dia 21 de jul io 1520, 
en el puerto de San Julian, (págs. 40 y sig.) "habia ido 
« á tierra el cosmógrafo Andrés de San Mart ín para practicar 
« una observación de longitud por el método que cu Sevilla 
« habia dado el bachiller Huí Falero: el 22 hizo la misma 
« observación en la nao; y el 24 de agosto observó en t ierra 
y la latitud S. 40" 1 8 ' . " 

San Mart in habia pasado á la nao Victoria antes de la 
evasion de la San Antonio para Espana: y estando dentro 
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del estrecho, (lió á MagallAnes, por respuesta á u n a ò r d m i (!tí 
22 de noviembre de 1520, el parecer de que debía eonli-
nuarsc hasta desiMubocarlo , y si á mediados de enero del año 
siguiente no se hallase la salida, retroceder envuelta de Cá
diz ó San lúca r , fundándolo todo en razones muy congruen
tes. Murió después de llegado al término oriental de aquel 
trabajoso viaje; y sus papeles, que parece probable fuesen 
ios que en Lisboa le quitaron al marinero Mafra según se ha 
dicho, vinieron á dar en manos del historiador portugués 
Juan de Barros. " Y porque una de estas órdenes (la de 22 
« de. noviembre) se tuvo en ki nao del capitán Duarte Barbo-
« sa, donde estaba el astrólogo Andrés de San Mar t in , el 
«cual la regis t ró , y al pie puso su respuesta para dar razón 
« de sí en todo tiempo; y este libro con algunos papeles sn-
« vos, por haber él fallecido en aquellas partes del Main-
« co, nosotros los hubimos y los tenemos en nuestro po
tt der, etc."—Esto que todo es dicho por el mismo Barros, 
así como las mencionadas orden de Magallanes y respuesta 
de San Mar t in , pueden verse en nuestro citado tom. 4-.0 de 
Viajes, páginas 45 ¡V 49. 

ANDRÉS SIMOIS , piloto portugués en la India oriental, 
donde navegó 14- años, según dice al fo), 129 de su: 

Roteiro da Pedra tíranca pera Horneo é Maluco .—Hal lá 
base en la bib. real, est. J de la sala de Mss., cód. 8G, en 4.°, 
encuadernado en tafilete, y comprende 25 folios desde el 
105; estando duplicado de distinta letra desde 132 á 145 
v to . , donde firma Antonio Duran, y después de una décima 
á N . S. Jesucristo, concluye diciendo: Acbousse o escrito 
osima em nossa Snnra de boa viagem. De S. Lucar de IJarra-
meda aos 3 de diciembre úe l í i l t i a m í o s . 

FRAY ANDRÉS DB URDASKTA. Nació en Villafranca de 
Ouipú/xoa el año 1498, siendo sus padres Juan de Ochoa 
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l l ráane la y J)oña Gracia de Ceraiu, ambos de ilustre linaje. 
Estudió latinidad y filosofía; y habiendo quedado huérfa
no, prefirió la carrera mil i tar á la eclesiáslica que sus pa
dres quer ían siguiese. Sirvió en las guerras de Alemania é 
Italia bajo las banderas de Carlos V , y por su valor y méri-
os llegó á ser capitán. Habíase aplicado al mismo tiempo 

y con rápido progreso al estudio de, las matemát icas , astro-
nomía v cosmografía; y en 1525 se embarcó en la armada 
que al mando del comendador Frev García Jofre de Loaisa 
Ralió de la Ooruña para el Maluco. Estuvo en aquellas islas 
hasta 1 Í)3() , siempre con las armas en la, mano , en compa
ñía de Martin Iñiguez de Carquisano, Alvaro de Saavedra Y 
Hernando de la Torre, contra las agresiones de los portugue
ses. Restituido á España con el piloto Macias del Povo, n a t u 

ral de Murcia, por la via de Lisboa, en donde el guarda mavor 
de las ludias les tomó la relación de la navegac ión , varios 
derroteros de la mar del Sur y Maluco, las cartas de Her
nando de la Torre y otros papeles , sin haber podido lograr 
se les devoh iesen; Macias fué prendido , y pudo fugarse ayu
dado del embajador de Espana Luis Sarmiento; y Urdaneta 
á quien también se halda mandado prender, tuvo modo de 
escapar á escondidas; se presentaron por Un en la corte, que 
entonces estaba en Yalladolid, y Urdaneta comunicó el des
cubrimiento de la vuelta del Maluco por la Nueva-España, 
v el de la isla del Poniente y Nueva-Guinea. La casualidad 
de haber ido el emperador á la jornada de Túnez y la Goleta 
entorpeció el éxito de sus pretensiones, si bien sus prendas 
v grandes servicios merecieron mucha estimación del conse
jo; mas cansado de las dilaciones partió para Nueva-España. 
Acreditada su capacidad en los destinos, que se le confiáron 
v supo desempeñar en Méjico, quiso el virey I ) . Antonio de 
Mendoza elegirle general de la armada que debia ir al des-
cubrimienlo de las islas de Poniente, en lugar del adelanta
do de Guatemala Pedro de Alvarado , (pie babia muerto des-
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peñado por un rahallo «n Jalisco. Pero decidido ya á vivii-
u'da tranquila, rehusó aquel honvoso cargo; y mas adelan
te, llevado do otra vocación tomó el háb i to de San Agustin, 
on cuva religion v convento de Méjico profesó á 20 de marzo 
1553. Uctraido así del bullicio y cuidados del siglo Iialiia pa
sado seis a ñ o s , dado enteramente al ejercicio de las virtudes 
iiKinásticas, anii#|iiP sin c s q i m a r e l trato á que le ligaba la 
eslimaeion que merecia fuera d e l claustro; cuando malogra
das las expediciones qne el César había enviado á la conquis-
la de las Filipinas, su hijo y sucesor Felipe H , que so oeu-
paha de e s fa enqn'csa con el mayor ardor , le dirigió la real 
caria s i ^ u i e n l e : " El Hev— Devoto Padre Fr . Andrés de 
« L 'rdaueta , de el ó rden de San A g u s l i n : Vo he sido infor-
« inado , q u e vos siendo seglar fuisteis con el armada de 
« Loaisa, y pasaistes el estrecho de Magallanes y á la J í s -
«pece r í a , donde cslnvrsfeis ocho aiios en nuestro servicio. 
« V porque ahora habernos encargado á D . Luis de Velasco, 
« nuestro virey de esa N u e v a - E s p a ñ a , que envíe dos navios 
« al descubrimiento de las islas del Poniente, hacia las Ma-
« lucas , y les d é ó r d e n en lo que lian <le hacer conforme 
« á la instrucción que se le ha dado, y según la mucha no-
« liria que v o s diz que tenéis de las cosas de aquella t ierra, 
« y entender como entendeis las cosas de la navegación de 
" ellas, y ser buen cosmógrafo , seria de grande efecto que 
« vos fuésedes en los dichos navios, así jior lo que toca ¿i la 
«navegac ión , c o m o para el servicio de nuestro Señor . Y o 
« vos ruego y encargo, que vais en los dichos navios, y ha-
« gais lo que por el d i c h o nuestro vi rey vos fuere ordenado, 

que tiernas de l servicio que haré is íi nuestro S e ñ o r , seré yo 
« m u y servido , y m a n d a r é tener cuenta con e l lo , para que 
«. i T c i h a i s merced en lo que hubiere lugar. De Yalladolid á 

« 2 4 de selienibre 1550 a ñ o s . = Y o el r e y = P o r mandado de 
« S. M.—Francisco de Eraso."—El P. Urdaneta recibió muy 
respetuosamenlc esta caria de manos del v i rey , quien apre-
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ciando su modesla resignación en lo que fuese voluníad del 
prelado, l lamó al provi acial para hacerle saber la intención 
de S. M . , y también la suya, de que fuesen de la misma órden 
los religiosos que habían de i r en esla expedición para ayu
dar al P. Urdaneta en lo espirilual de la conquista. E l p r e 
lado le dió desde luego su beneplác i to ; y el virey procedió 
inmediatamente, con dictámen en todo del mismo Urdaneta, 
á todas las disposiciones necesarias para la empresa , p r i n c i 
piando por hacer construir en el puerto de la Navidad no solo 
los dos navios que el Rey designaba, sino también un galeon-
cete y un patache, con sujeción á la traza dada para cada 
uno por Urdaneta. Estando ya muy adelantada la hab i l i t a 
ción de lo& cuatro buques, se trató en repetidas juntas del 
virey y los oidores sobre ol nombramiento de capitán gene
ral de dicha empresa; y al fin comprometieron al P. U r d a -
deta á que hiciese esta elección, la cual recayó en Miguel 
López de Legazpi, noble y acreditado guipuzcoano. Los re
ligiosos nombrados en junta de dií inidores, lo fueron: 1.° el 
P. Urdaneta, 2.ü Fr . Mart in de Rada, 3.° Fr . Diego de 
Herrera, 4 .0Fr . Andrés de Agu i r re , 5.° F r . Lorenzo Gime
nez, que mudó su apellido en el de San Esteban, pero mur ió 
antes de salir la expedición , y 6.° Fr . Pedro Gamboa. Con-
cedióseles que pudiesen elegir prelado, y eligieron al P. U r 
daneta ; y habiéndolo aprobado el dif ini torio, le expidió la 
correspondiente patente, con fecha en Calhuacan á 9 de fe
brero de 1564. La audiencia le dió también título de Pro-
tector de tos indios. Salió en fin aquella armada del puerto de 
la Navidad el dia 21 de noviembre del mismo a í io , y á los 
cuatro de navegac ión , con buen tiempo y rumbo al SO, 
abrió el general el pliego cerrado , que habia recibido de la 
audiencia de Méjico, y contenia la instrucción dada para su 
gobierno. E n ella se le mandaba ir en derrota de las F i l i p i 
nas, ó de otras por allí pertenecientes á la demarcación de 
Castilla. Y aunque esta determinación desazonó mucho al 
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P. Urdaneta, porque iba persuadido do que seria el viaje al 
descubrimiento de la Nue \a -Guméa , como él había propues
to al vire y c e yendo ser esto lo mas conveniente ; se coni'oi -
mó con esta a l te rac ión , respetándola como emanada de lo 
alto, y estableció desde luego los rumbos que se debían se
guir para las lulipinas. Scparóseles A otro día el patache San 
Lucas por colusión entre su cap i t án , y e! piloto, que era 
mulato, codicioso de prez en ser los primeros, que hiciesen 
el descubrimiento. Los (lemas buques de lit expedición He
rraron el í) de enero siguiente 1566 á la isla que denominaron 
de los Barbudos, por alusión á los habitantes, que tenían la 
barba y el cabello largos, según v io el P. Urdaneta, quii 
bajó á tomar lengua: el 22 estaban ya buscando donde sur
gir en las islas de los Ladrones; y los indígenas que llegaban 
con sus paraos al rescate ó cambio por sus frutas , se admi
raban de que les hablase en su lengua el P. Urdaneta. I t a" 
biendo dejado estas islas el 3 de lebrero por la perversidad 
de aquellos , llegaron el Í 3 á otras , desde las cuales, descu
brían una de las Fil ipinas: el P. Urdaneta hajõ A tierra co» 
algunos oficiales á explorar en la que llamaban Ibabao; y 
después de formalizada la toma de posesión en nombre del 
rey, observó la altura de 12,° N , largos: pasaron los b u 
ques á otra de estas islas, llamada de Tandaya ; y habiendo 
bajado á ella el general á hacer por sí mismo solemne toma 
de poses ión, dejó en su lugar en la capitana al K . Urdaneta, 
Habiendo en fin pasado la armada á la isla de Z e b ú , y como 
en todas las anteriores y aun en esta hubiese sido mas ó me
nos hostilizada, por el odio que los portugueses del Maluco 
habían difundido contra los castellanos, se dispuso enviar á 
N u e v a - E s p a ñ a la capitana, porque era la nao mas fuerte v 
l i jera, al mando de un nieto del general Legazpj, para dar 
cuenta á la real audiencia de lodos los sucesos del viaje y del 
descubrimiento hecho; y que se embarcase también en es
te buque V r . Andrés Urdaneta, para el dcscubnmiento de 
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la derrota de regreso, como estaba prevenido en la insfrue-
cion dirijida de la corte. Hízose á la vela la capitana el dia i ^ 
de junio, y entró en Acapulco el 30 de octubre , no babien-
do tomado, por inconveniente previsto, el puerto de la Na
vidad, que U r g ó á reconocer mas de un mes antes. Este 
viaje fué muv trabajoso para Urdanela, por el cuidado de 
gobernar la nave v íinotar los rumbos, vientos y escollos, 
<¡ue le impedia dormir de noche, y por las enfermedades de 
la tripulación , v muerte de una parte de ella, incluso uno de 
sus dos pilotos, habiéndole sido nulo el otro por efecto de 
sus padecimientos. Pasó luego á Méjico; causando allí m u 
cha alegría su llegada, porque las patrañas del capitán del 
patache San Lucas hicieran creer que habian perecido las 
otras tres naos. Después de corta detención partió para Es
paña por disposición de la real audiencia, con despachos de 
ella y los que traia del general Legazpi. Llegado á la corte, 
que permanecia en Valladolid, le dio el rey pronta audien
cia. La relación, (pie hizo de todo á S. M . y los despachos 
del general Legazpi pusieron de manifiesto el porte fraudu
lento del capitán del patache San Lucas, que ya estaba allí 
y tenia en buen estado sus pretensiones de premio como pri
mer descubridor de la vuelta de Filipinas â la Nueva-Espa-
íia: (Véase DON ALONSO ARELLANO). E l rey quiso volver á 
oir en otro dia y con mas sosiego al P. Urdanela; v este en
tretanto posponiendo á su ansia de volver á la quietud de su 
celda las mercedes con que se le incitaba á detenerse algún 
tiempo en la corte , negociaba solamente por la licencia para 
restituirse á Méjico; cuyo viaje emprendió después de se
gunda audiencia del Key , quedando S. M . admirado de su 
desasimiento de honras y dignidades del siglo. Cuando va se 
vió en aquel reposo, se sintió movido á i r otra vez á con t i 
nuar sus tareas evangélicas en Filipinas; pero cedió á la obe
diencia y á las persuasiones de los prelados, que considera
ban su avanzada edad, y el estado de salud, en que le lenian 
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sus niittflios paüpcimiculos y lautos viajes por todo el mundo. 
Murió t'n (in i ' l dia vi do junio de i 'M)S, <t los 70 años do 
rdad v Ití de rcli{íioso.=6"í>ii(/uis/ns de la& FiUpiüax, por 
Fr. Gaspar de San Agust in, cdio. de Madrid , año 1698, pá
gina .'12 á i'.íH. 

\ i \ oarlujo I ) . Kstohan de Salazar (á quien también se 
hace refeiencia vn la misma obra) había dicho antes en sus 
Ui$eurms sobre f i Credo, intp. en Bamdona por Jaime Cftn-
drat, año toíU en 8.° , disc. 8.°, foi . 85 v io . : " Pero el re-
« ligiosisimo V. fray Andrés de Urdaneta , de la misma órden 
«del liíciiaveJílurado San Agustin (de cuya religion y s a n ü -
« dad no se puede deeir en hreve , (pie de su valor y hazañas 
u militares libro anda particular, uno de, los que desculirie-
« ron y pasaron el estreebo de Mngalkines y dieron la vuelta 
«al inundo) prometia con tanta deliberación la vuelta desde 
« las Filipinas á la .N ue va-lis paña , que con ser hombre mc-
« diilisimo en hablar, soiia decir, que él baria volver, no una 
'i nave, sino una carreta, como con efeelo lo hizo. A l fui, 
« como en el arle náutica hiciese ventaja á cuanlos á la sazón 
« vivían, y se le diese tanto crédito por su cualidad, vir tud, 
« erudición é ingenio, que fué tanto que añadió aquel viento 
« á la ají tija , que con vocablo indiano los marineros llaman 
« huracán ; los cuales creen, cuando él sopla, que soplan to-
« dos los treinta y dos vientos de la aguja, no corriendo 
« mas de uno solo , cuyo rumbo va haciendo el caracol de 
" poto á polo, y por eso sopla de todas partes, y es tan vio-
« lento haciendo remol ino . "—También en el capí tulo respec-
t ñ o al mismo l'rdanela en la obra de las Conquistas de f i 
lipinas y pátf. l . ' iS , que quedan ciladas, se concluye d i 
ciendo: " Y así , hablando el maestro Grijalva (7/ist. Méx. 
• l ib . : t , cap. 1 y si^s. ) de la elección que hizo S. M . de 
« su persona para la empresa referida, dice lo siguiente: 
« tira cl P. Vrdaneia persona tan cabal para el efecto , que ni 
« para la navnjaeion , n i para la guerra, ñ i p a r a la predica-
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« cacion y fundación de aquellas iglesias, no se pudiera hallar 
« n i desear otro (¡ue le igualase"—Y con respecto á su primer 

viaje á Filipinas en Ja expcílicion del comendador Loaisíi, 
puede verse cl tom. 5.° de nuestra Colección de viajes y des
cubrimientos, p á g s . 71 Â7Í ) , 7 9 á 8 2 , 8G, 8 8 , 1 5 2 á 1 5 5 , 
150 y sigs., 160 y 16-í. 

En 4 de setiembre 1536, dió con Macias del Poyo, en 
Valladolid , la ¡{elación sumaria del viaje y sucesos del comen
dador Loaisa desde 24 de ju l io 1&25, que hemos publicado 
«n dicho torn. 5 . ° , págs . 366 á 368. 

En 26 de febrero 1S37 : Relación escrita y presentada al 
emperador por Andrés de Urdanela de los sucesos de la arma
da del comendador Loaisa, desde 24 de ju l io 1525 kasta el 
año 1 5 3 5 — E n el mismo t o m . , págs. 401 á 439. 

Declaración sin fecha, al tenor de interrogatorio del 
consejo de ludias, sobre el propio viaje,—Idem, y páginas 
3 8 2 á 389. 

Derrotero (que escribió para dirigirlo al rey el año l o Ü i ) 
de la navegación que había de hacer desde el puerto de Aca
pulco para las islas de poniente el armada que S. M . mandó 
aprestar para su descubrimiento m/as cosías de l mor del Sur 
de N u e v a - E s p a ñ a , con la descripción de dicho puerto \¡ el de, 
Navidad, y las propiedades y ventajas de cada uno de ellos ; y 
al fin una Memoria de lo que convenía proveerse para el apres-
lo i / buen éxito de esta expedición. —Original en Sev.; y c o 
pia en el D . h . Colección de F . N . 

Ocho pareceres dados por este y otros cosmógrafos en 
1566 y 1567 , sobre si las islas Filipinas estaban comprendi
das en el empeño que el emperador habia hecho al rey do Por
tugal, y si las del Maluco y otras estaban en la demarcación 
de Castilla. 

Véase ALONSO DE SANTA CUCZ. 
En tino de estos pareceres, que es de 8 de octubre 1566, 

dijo el P. Urdancta que á su persuasion, cl P. fray Mar t in 
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<le Rada, natural de Pamplona, sacerdote y teólogo, buen 
matemát i co , as t ró logo, cosmógrafo y gran ar i tmét ico , l l e 
vó consigo en la armada del general Miguel López de Legaz-
p i , desde Nueva -España á Filipinas un instrumento de me
diana grandeza, para poder verilicar la longitud que habia 
desde el meridiano de Toledo hasta el de la tierra adonde 
llegase, y efectivamente lo verificó en el pueblo de Zubiú 
(que está en 10° lat . N . ) , hallando 216° 15'por las tablas 
Alfonsinas, y 215° 15 ' por Copérnico, de que deducidos 
43° 8 ' , restaban 1 7 2 ° , 7 ' , y resultaba por último que aun 
restaban 7o 53' hasta los 180° que pertenecían á la corona 
de Castilla. 

DON ANGEL ARENAL, teniente coronel del e jérc i to : 
Descripción de la vil la y puerto de FerroL Publicada por 

Miñano en el tomo de SUPLEMENTO á su Dice, geogr. estadisti-
co de E s p a ñ a , págs . 2 7 G á 3 1 9 . 

A N T O N PABLOS , natural de Córcega , y pilólo de la ar
mada de Diego Flores Valdés; mandada después de este por 
Diego de la Rivera : 

Relación que escribió al rey desde Sevilla á 13 do octubre 
1584, dando cuenta de haber desembarcado en el estrecho de 
Magatlártes Pedro Sarmiento con 300 pobladores, y ciertos au-
a;¡ / ios .=Hallábase original en el archivo de Indias de Sevi
l l a , leg. 2 . ° , rotulado: tartas, consultas etc. 

Véase MARCOS DE ARÁMBUKU. 

DON ANTONIO AGUSTÍN , natural de Zaragoza , arzobis
po de Tarragona, de cuya eslraordinaria laboriosidad litera
ria dan larga noticia D . Nic. A n t . , Jiib. kisp. nova, tom. 1.°, 
págs . 97 á 102; y Latassa, Bib . nueva de Escril. de Aragon, 
tom. 1 p á g s . 415 á. 455. Escribió concerniente á nuestro 
objeto: 
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Las leyes navales y geórgicas 1591 , en 8 . ° , según el adi-

cionador dela Bib . de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1160. 

fíe Legibux Jlhoá'wrum naraies.=Hnerta , B ih . m i l . es

p a ñ o l a , pág . 61 , y I>. Nic. Ant . en la pág . 101 del tomo 

citado. 
•••Ve Re iftililari.—-Latassa, pág . 448 de su cspresado 

tomo; y con anterioridad, Asso en su Disquisición de libros 
raros españoles t pág-. 112, en estos términos y copiado de los 
escritos de 1). A n i . Agust in : " D. Juan Manrique decia, 
« que Con un arcabuz se puede tirar una saeta , con que v e n -
« ga justa á la grosu/.i del cañón , y las plumas no salgan de 
« la grose/a de la saeta , y sea de peso de tres pelotas, y p u é -
« désele añadir mas órnenos peso hasta el hierro, afiadiiín-
« dole plomo. Échase muy poca pólvora y hace poco ruido: 
« puédese poneryerha v cualquiera otra cosa, y podria servir 
« para dar avisos.—I). liernardino de Mendoza combatiendo 
« con dos galeras, que lo tenían enmedio , hizo dar á la banda 
« y rindió la una, escusándose con la misma galera de la otra, 
« y después tornó sobre la otra y vencióla.—Camilo Colona 
« diceva che ncl' escruzione delli tractati bisognaba anda-
« re tanto cautamente, como che pódese riuscire falso, e 
« doppio. Item che non vadano al pericolo duoi corpi insieme, 
« m a c h e Tuno eseguisca, l 'altro tenga i pasi per le ri t irata 
« se forse non riesce, c per dar socorso se bisognara. In fut-
« te (jueste cose mancó á Chiusi Ascanio de la Corna, e H i -
« doli'o Baglioni; l'uno fu preso, l'allro mor to . " 

LiciíxciAno DON ANTONIO ALCALÁ, presb í te ro , conla^ 
dor general del obispado de la Puebla de los Ángeles , su 
patr ia: 

Tratado en que se contienen los problemas hasta hoy no 
resuellos en la geometria ; con la práctica y observación de la 
estrella para saber el grado de longitud en que uno se halla. 

Parte segunda del tratado 1 .* en r/tir se cunlicncn losproblt-
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man haxla /loy ÍIO resueltos en la geometría: explieadon y 
construcción del tnsíntmciiío ó reloj universal-para la observa
ción de los grados de longitud. 

Geometría fundamental: conliene ios cuaíro problemas 
hasta ahora no resuellos; con la práctica de las medidas de 
aguas y tierras , el sumar, restar, multiplicar , par l i r y iras-
formar superficies y sólidos de diversas especies. 

Tratado (¡ite contiene la instrucción imuítca para el buen 
éxito y gobierno de lasnaos.—Mss. originales que estaban en 
el archivo de la secretaria de Estado de Marina, el primero y 
ci tercero en 4 . ° , y los oíros dos en folio, todos dedicados al 
rey 1). Fernando V I por el Lic. 1). Francisco Javier de A l 
calá, tamlíicii presbítero, con fechas de la Puebla de los At í 
belos á 2-i de julio 1748 , 23 de octubre Í 7 S Í , tí» y 20 de 
setiembre J753. 

ANTONIO ALVAREZ CURADO.—Véase ALONSO ÜARCAA 

CERMEÑO. 

ANTONIO DE. ANUBADA , ó ANDRADK' 
Relación presentada á S. M . sobre la conquista de las i s 

las de Poniente—Ms. original que estaba cu Sev,, leg. de 
Papeles sin fecha <le la antigua Gobernación Je Nueva-Espa
ña y l ' e rú ; y hay copia en el I ) . h . , lom. JH do Mss. 

DON ANTONIO DE A BIZMES DI , contramaestre de cons
trucción graduado de alférez de. fragata : 

P íon íua r io ó tarifa por sucesiva p roí/res ton de dimensio
nes de las piezas de madera de construcción de bajeles y edifi
cios, y su respectivo produelo en codos y partes cúbicas ; y otra 
para la cubicación de maderas redondas: i/uc sirca de gobierao 
y dirección á ios facultativos en la construcción, empleados en 
ios parques, depósitos y astilleros.—Madrid: año 1789. 
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DOCTOR DON ANTONIO ARTKTA : 
discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir 

la industria de Aragon con la nueva ampliación de puertos 
concedida-por 5. M . para el comercio de Amér ica .—Madr id . 
1783 : en / í .0 

VUAY ANTONIO DELA ASCENSIÓN, carmelita descalzo, y 
cosmógrafo: 

Relación breve en que se dâ noticia del descubrimiento que 
se hizo en la Nueva-España en la mar del Sur desde Acapulco 
hasta mas adelante del cabo Mendocino , cu que se dá cuenta 
de las riquezas y buen temple y comoíiíílotíps drí reino de Ca-
tifornias, y de cómo podrá 5. M . á poca costa pacificarle y 
cncorpnrarle. en m real corona , y hacer que en él se predique 
el Sanio Evangelio.— Ms. que estaba en B . M . , cód. 89 , 
est. J. en la sala de Mss.; y de que se sacó año 1792 la c o 
pia que existe en el 1). h . = S e halló el P. Ascension en dicho 
descubrimiento , verificado en 1602 , y como cosmógrafo 
practicó las <lemarc¡)ciones : armáronse al efecto en Acapul
co por real orden, siendo \ i r e y de Nueva-España el conde 
de Monterey, dos navios pequeiíos y una fragata, prove
yéndose de todo para un año, y fué de comandante general 
Sebastian Vizcaíno, y por almirante el capitán Toribio Go
mez de C o r l a n . = V é a s c la velación de este viaje en el Pa^ 
dre Torquemada, Monarquia indiana, l ib . S , caps. 41 y 42 ; 
y un extracto en mi Introducción á la relación del viaje de las 
goletas Sulíl y Mejicana al estrecho de Fuca, págs . L X . 
á L X V I I , = H a c e n mención del escrito del P. Ascension, Don 
Nic . A n t . , tf. h . noca, tom. 1.0, pág . 97 de la edic. de Ma
drid ; y el continuador de la Jiib. de Pinclo, t . 2.° col. 6 1 1 , 
añadiendo que la relación publicada por el V. Torquemada 
la sacó del Ms. que evistia en la librería de D. Lorenzo Ra
mirez de Prado, 
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Jieltmon t/iie d'w para enviar á 5. M . jvnlamcnfe con el Pa
recer del mhmo viaje, por si tas que dió en aguei tiempo se. 
hubiesen olvidado. Ms. en foi . , que esfaba en Sev., leg. A.0 
de papeles recogidos de casa del secretario Ziriza. 

Heformó y añadió el Derrotero cierto y verdadero , escrito 
por el piloto Franco de Botaños, para navegar desde cabo Men
docino, altura boreal de 42", /uisla el puerto de Acapulco, he
cho en el viaje del año l G 0 2 . ~ M s . original que estaba en 
B. M . , sala de Mss., est. J. n.0 88. 

'fres pareceres que dió en ValJadolid de Meohoaran, k 
TÍrlud de real cédula de 2 de agosto 1G28 dirigida á la au
diencia de Méjico: el 1.° con fecha 29 de mayo i í i 2 9 , sobro 
la forma y manera on que se podia hacer el descubrimiento 
y población de la California: 2.° á 8 de junio siguiente , so
bre sn población, pacificación y conquista, y su importancia 
para descubrir el estredto de Anian, que creia se bailaria 
cerca del cabo Mendocino: 3.° á 22 de marzo Í C 3 2 , sobre 
el puesto y calidades de las Californias, ventajas que resulta-
riau de su descubrimienlo y conquista, y la forma y manera 
de hacerla, igualmente que la población del puerto de San 
Bernabé en el cabo de San Lucas.—Mss. que estaban en Sev. 
en un l ibro de 114 hojas en folio, leg. 4.° de papeles recogi
dos de casa del secretario Ziriza; y de todos los que quedan 
expresados hay copia en el 1). b . , torn. 19 de su colección. 

ANTONIO iÍAuru'oo , vecino de la ciudad de Santo JIo-
miniro en la isla española : 

Memorial íque presentó bailándose en Madrid ano 156*01, 
sobre la tjuarda de la cosía y navegación de Indias por medio 
de navios de remos. Ms. en Sev. leg. de Inscripciones y po
blaciones, y bay copia en el I ) . )»., tom. 21 de Mss. 

ANTONIO BLAS, natural de Huelva, Y J l ' A N E T O DK 
ANGURRIA, vizcaíno, ambos marineros: 
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Jiekcion de tres urcas y dospatashs de corsarios (tamen-
cos que uieron. en ías islas de ZíasfimeMos, atíofitíe los llevó 
una lancha que los apresó yendo del puerto de Nombre de Dios 
al r io Chagre en una chalupa. = M s . que estaba en Sev., y 
hay copia en el D . h , , tom. 25 de Mss. 

ANTONIO BOISDAZAU Í>E ARTAZU , hijo <le Jaime Borda-
zar, inipresoi', y de Eufrasia Gilabert; nació en la ciudad 
de Valencia á 9 de noviembre 1671 : siguió á su padre en el 
arte de la imprenta, y le aventajó en é l , dice Ximeno, por
que lenia genio matemático, que cultivó con el P. Tosca, 
Corachan y otros: aprendió muchas lenguas vivas: fué v a 
rón (dice su íntimo amigo D. Greg, Mayans) de gran inge^ 
nio , de juicio perspicaz , muy íntegro, amante del bien p ú 
blico , nacido para é l , muy perito en.su arte t ipográfico, 
gracioso y aineno en la conversación familiar» docto y es— 
pedito en sus escritos. Habiendo ido, ya de 73 años de edad, 
al monasterio de la cartuja de Val de Cristo para formar 
una carta topográfica, fatigado del trabajo y quemado del 
sol , le acometió una calentura que le duró nueve dias, y 
mur ió á las 7 de la noche del 2 de noviembre 1744 , siendo 
sepultado el dia siguiente en la iglesia parroquial de la v i l l a 
de Altura, Escribió muchas obras, según puede verse en 
Ximeno, Escritores del reino de Valencia, i . 2 . ° , págs . 275 
á 280, y en Specimen JHbliolh. Jí isp. Majansiancc, págs . 14-8 
á 155: de las cuales las que tienen conexión con la presen
te Jíibliotcca , sou á saber: 

Calendario perpetuo, en el cual se halla con facilidad, 
brevedad y cnleza, para cualquier año pasado y por venir, 
hasta en muchos siglos, el Aureo número, el Ciclo Solar, l a 
Epacta, la Indicción romana i la Letra dominical, la letra 
del ü/íiríiroíagio i; las Fiesias movibles, según el estilo Juliano, 
y según la corrección Gregoriana. Obra del R. P. fray Joaquin 
l l igaud , Mín imo , dispuesta nuevamente por oiro profesor de 
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Matemáticas. En Valencia, en la imprenta de Ant. Bordasar 
en la plaza del palacio arzobispal: en fol .—Este profesor 
(dicen Ximeno y Mayans) es el mismo Antonio ISordazar. 

Proporción de monedas, pesos y med ldaé , con •principios 
jirácltcos de aritmética y geometria para su uso. Por Antonio 
Bordazar Artazu. Con Ucencia. E n Fa íenc i a , en la i m 
prenta del autor, año 1 7 3 6 . 8 . °—Después de Ja real p r a g 
mática de 16 de mayo de 1 7 3 7 , puso una adiccton consi
guiente al aumento de va lor en la moneda de plata, y a lgu 
nas tarifas importantes a l t r á f i co .—Mayans considerando 
esta obra por tres diferentes aspectos , dice que l o g r ó el 
autor con no pequeño trabajo reducir lo que otros escribie
ron á claro y breve compendio , empleando al efecto su j u i 
cio brillante y desembarazado. 

Academia watemát ica que, se propone á ios fi/iciofiados, â 
influencia del egregio D . Felipe Lino de Castehi, conde de 
Carht , quien ofrece casa y algunos instrumentos prevenidos 

á este ¡tu (como años ha lo desea y tiene manifestado) j en ca-* 
so de haber número suficiente de personas que comprendan la 
utilidad y se resuelvan á su asistencia: f o l . 

Idea de una academia matemát ica , dir igida al Sermo< 
Sr. D . Felipe infante de Espdm^ caballero de las órdenes 
del Toisón, Sancli Spiritus y Santiago, gran prior de Cas-
tilUt y Leon en la de San Juan , comendador mayor de Ca-
la t ram, de Castilla y A r a g o n , almirante genet al de todas las 
fuerzas marí t imas de E s p a ñ a y de las Ind ias , y protector del 
comercio. E n Valenad, con licencia de los superiores, por 
Antonio Bordazar de A r t a z u , impresor del santo oficio, y de 
la ilustre ciudad, año 1740 : 4 . " 

Proposición gue se hace a l rey nuestro Señor para el ésta* 
blecimiento de las medidas y pesos comunes , á f n de que sean 
universales é inalterables en los dominio» de S. M . y en los 
tiempos venideros. Y dice en e l f ina l : Valencia á 25 de abr i l 
de 1741 —Antonio Bordazar. 

8 
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Parecer de tin matemático valenciano sobre el cometa que 
se ha dejado ver en las noches de enero y febrero de este año 
1744, y hoy á primero de marzo sale á las chico y media de 
la m a ñ a n a siendo un mismo cometa. Y en la última pág ina : 
E n Valencia, por .4nionio fíordazar de Ar tazu : 4.° 

Discurso matemático-geográfico en asunto de investigar la 
lengua española, ó idea de medidas de longitud: fol . 

Recreaciones Matemát icas , en que recopiló, según dice 
Mayans , lo que de estas ciencias podia deleitar á los lectores. 

Tablas cronológicas y astronómicas, las cuales ( t a m b i é n 
según Mayans y Ximeno) empiezan el año 4661 del p e r í o 
do Juliano, 50 anos antes de la era cristiana. Las tablas son 
36 , cada una de SO años : las épocas , período Juliano, cor
rección Juliana, Olimpiadas, fundación de Roma, indicción 
romana , años de Nabonazar , Áticos, J u d í o s , de Dioclecia
no, de la hegifa: principia cada año en el dia de la pascua 
judaica hasta la ruina de Jerusalen , y en el de la pascua cris-
liana desde que esta empezó á celebrarse. Contienen t a m 
bién , el equinoccio de primaTera, el solsticio estival, ciclo 
solar, letra dominical ( la verdadera y la falsa), áureo n ú m e 
ro, epactas as t ronómicas , y los eclipses del sol y de la luna. 

ANTONIO LE BRITO CORREA , natural de la vil la de Cas-
caes, situada na Foz do Tejo , criado del Sermo. Duque de 
Braganza D . Teodósio I I : militó por espacio de treinta años , 
así en la tierra como en el mar, con grande crédito de su v a 
lor , y no menor estrago de los enemigos de la corona: 

iYoíicia dos portos, enseadas è baixos, necesaria para 
aqnelles que navegad do porto de tisboa até o promontorio 
sacro é outras partes de Europa.—De esta obra dice el a d i -
cionador de A . L . Pinelo, tom. 3 . ° , col. 1722, que es M a -
miscrito en 4 .° en la l ibrería del rey de Portugal; y es cierto 
que estaba en el 2.° tomo de Mss. en la Biblioteca Real de 
aquel reino. 
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Siendo el autor alférez de una compañía , ano 1625, es
cribió en Villaviciosa un Coloquio sobre el empleo de sargento 
mayor; del cual, así como de otra obra sobre ar t i l l c r ia i de
dicada, igualmente que la noticia dos porlos, al duque su 
amo, hace mención Diego Barbosa e n s u c i ó . Lusitana, t . 1.° 
página 226 . 

DON ANTONIO CAMPILLO Y MARGO, natural de V i l l a i e l i -
che , y médico. Escribió á mas de otras obras de su facultad: 

Mapa etéreo * donde á luz de tos astros se representan los 
ücon Ir cimientos fisico-poliücos de Id Europa pard este año de 
Í 7 i 6 . In ip . en Madrid por Antonio Mart in. En 4 . ° , y e n 
Verso. 

Tratado manual de la aritmética práctica y especulativa 
anligwt y moderna, en /as dos artes mayor y menor, etc.— 
Ms. en 4 . ° , con la figura de üna matrona qüe representa la 
a r i tmét ica . 

La divina Áhjebra, ó arte mayol\ 
Ariimética práct ica y Hpeculativa. Ms. en 4,0—Latassa, 

Éib. n . de Éscrit . Á r a g . , tom. 4 . ° , págs . 616 y sigs. 

Dos ANTONIO DE CAPHANY Y MONTPALAU , nació en 
Barcelona á 24 de noviembre 1742: fueron sus padres Don 
Gerónimo de Capmany y Doña Gertrudis Suris, naturales 
de San f e l i ú de GuixOls: estudió la gramática, las humani
dades y la lógica en el colegio episcopal de Barcelona : en-* 
Vró de cadete en los dragones de Mérida : pasó á subteniente 
del 2 .° regimiento de tropas ligeras de Cataluña; y con él 
se halló en la guerra de Portugal de 1762. Retiróse á los 
nueve años de servicio en 1770, hallándose en la villa de 
Utrera de Andalucía , y casado el año anterior en Sevilla 
con Doña Gertrudis de Polaina y Marqu i , natural del mismo 
Utrera. Allí tuvo comisión real para traer á las nuevas pobla
ciones de Sierramorena una colonia de artífices y hortelanos 
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catalanes , que desempeñó bajo la dirección del superinten
dente D. Pablo Olavide, con quien vivió un año en la Carol i 
na, hasta que por la desgracia de este magistrado se r e t i r ó 
á Madrid á procurarse su fortuna. En 1776 fué admitido en 
la real academia de la historia; y en 1790 elegido secretario 
perpetuo de ella. En los 35 años de su residencia en la c o r 
te tuvo varios encargos del gobierno, así literarios como po
líticos : entre ellos el de colector y editor de los tratados de 
paz de los reinados de Felipe V , Fernando V I , Carlos H I y 
Carlos I V , que publicó en 1800, en 3 tomos, f o l . , con la 
traducción castellana; el dé reconocer los reales archivos de 
Barcelona y formar una historia diplomática ; reconocer tam
bién los del real patronato de Cataluña, que desempeñó con 
título de director de ellos y la asignación anual de 6,000 r s . ; 
y la superintendencia de imprentas, con el agregado de censor* 
de los periódicos, que se publicaban en la cor te .^Reunia por 
tantas comisiones y encargos 48,000 rs. entre sueldos y pen
siones, y lodo lo perdió por la invasion de los franceses, h u 
yendo á principios de diciembre de 1808, con 64 años de 
edad, á pie , sin mas ropa que la puesta, abandonando sií 
casa, sus l ibros , manuscritos, conveniencias, y aun á su 
mujer y nuera, que por enfermas no pudieron seguirle. L l e 
gó á Sevilla el 1.0 de enero siguiente casi desnudo: se p r e 
sentó al gobierno, y sé le encargó la redacción de la gaceta, 
con el goce de 18,000 rs. Nombrósele vocal de la junta con
sultiva de c ó r t e s ; y Se le confió el examen, análisis é i n f o r 
me de los discürsos presentados en ella, y la formación de 
un compendio histórico de la celebración de tales congre 
sos en Castilla, Navarra y Aragon. Refugiado á Cádiz por 
la aproximación del ejército enemigo en enero de 1810, con
tinuó el gobierno valiéndose de su ilustración , celo y patr io
tismo ; con cuyas nolorias cualidades ejerció después la m i 
sión de diputado por Cataluña en las cortés generales y e x 
traordinarias de 1812 y siguiente, hasta que de resultas de 
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la epidemia renovada en Cádiz, mur ió el dia 14 de no
viembre de 1813, á los 71 años de edad. Entre las m u 
chas obras que escribió y publicó como filólogo y literato 
(y pueden verse en el Ensayo de bibí. española de los mejores 
escritores del reinado de Carlos I I I , por Semper, tom. 2.°, 
págs . 132—144; en Torres Amat Memorias de escritores ca-
lalanes, págs . 145—152 , y en el opúsculo Fallecimiento de 
D. Antonio de Capmany, impreso en Madr id , oficina de Don 
Francisco de la Parte, en 1815, p á g s . 15 á 21), correspon
den á la presente Bib i . marí t ima española las siguientes: 

1. a Memorias históricas sobre la marina, comercio i / arles 
dela antigua ciudad de Barcelona. Publicadas por dirección 
y á expensas de la real jun ta y consulado de comercio de la 
misma ciudad. Imp. en Madrid por D , Antonio Sancha, año 
1779, dos tomos en 4 .° mayor .—El autor dedicó esta obra 
al rey D. Carlos 111, COÜJO era de justicia y lo exigia la gra
titud á S. M . , que favoreció â Barcelona con la erección de 
la junta de comercio y el restablecimiento de su antiguo con
sulado. La dividió en tres partes, de cuya explicación nos 
releva ]a dada por Sempere en el lugar ya citado, y copiada 
por Torres Amat. Y posteriormente añadió otros dos tomos, 
como decimos en la 5.a y última delas obras que vamos re
lacionando. 

2 . a Ordenanzas navales del rey D . Pedro I V de Aragon, 
con la traducción castellana y varias iíwsíraciones, apéndices y 
documentos.—Madrid, en la imprenta real, año 1786 : en 4 .° 

3. a Ordenanzas de las armadas navales de la corona de 
Aragon, aprobadas por el Rey D. Pedro I V , año 1354.—Van 
acompañadas de varios edictos y reglamentos por el mismo rey 
sobre el apresto y alistamiento de armamentos reales y de par
ticulares , sobre las facultades del Almirante, y otros puntos 
relativos á la navegación mercantil en tiempo de guerra: co
piadas con órden de S. M . del archivo del Maestre Racional 
de C a t a l u ñ a , y del real y general de la corona de Aragon, y 
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ver lidas lileral y fielmente del idioma latino y lemosino al 
cftitellano, con inserción de los respectivos textos originales de 
cada imtrumenlo.—Madrid en la imprenta real, 17S7. 4-.° 

4.a Código de las costumbres marítimas de Barcelona, 
liasla aqui imlgarmpnte llamado libro del consulado de mar, 
i r aducido al castellano, con inserción del texto lemosin resti
tuido á su original, iniegridad y pureza, é ilustrado con va-
rias noticias liisíóricas, glosarios y observaciones náutico-lega-
les, que van al fin por via cíe apéndice. Publícase por disposi
ción y (í expensas de la real junta y consulado de comercio de 
aquella ciudad.—Madrid, imprenta de Sancha: año 1 7 9 1 . 
Dos tomos, 4.° marquilla , con viñetas y cabeceras a l e g ó r i 
cas .=* ' E l tomo i ° de este monumento nacional, dedicado 
al rey, contiene el cuerpo de leyes náut icas mas antiguas 
(después de las célebres Rddias) esto es, el primer c ó d i g o 
de usos y costumbres con que los principales reinos y r e p ú 
blicas mar í t imas de levanle arreglaron su navegación y c o 
mercio en la baj^ edad, y el único que por universal consen
timiento fué adoptado como derecho náutico de las gentes en 
todos los juzgados consulares del Mediterráneo , y á este fin 
traducido en casi todas las lenguas, pero sin exactitud n i 
fidelidad y sin inserción del texto. Precede á este cuerpo le
gal de la nación española , comunicado á casi todas las d e -
mas, un disourso crítico del editor, en que se trata de su 
verdadero origen , autonticidad, autoridad y reputación , y 
asimismo de sus varias ediciones, versiones y comentadores, 
concluyendo con una relación histórica de los códigos m a r í 
timos de las demás naciones de Europa.-^-El 2 .° tomo es « n a 
colección de leyes y ordenanzas antiguas náuticas y mercan— 
liles de ambas coronas de Castilla y Aragon, con la t raduc
ción castellana del derecho naval de los Bhód'ws al frente ; á 
que siguen las primitivas ordenanzos de seguros de Barcelona, 
Burgos y Sevilla, anteriores á todas las conocidas hasta ahora 
çn Europa; después las antiguas leyes de España sobre a r^ 
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mámenlos de corso y de la guerra de mar ; y concluye con un 
catálogo y noticia de los autores, así regnícolas como estran-
geros, que han escrito de comercio y de jurisprudencia ma
r í t ima, dividido por naciones." — Gaceta tic Madr id de 8 de 
mayo 1792. 

5.a Costumbres mar í t imas ó d libro d d consulado de war 
de Barcdoiia, traducido nuevamente del lemosin al castellano, 
con varias ilustraciones , y m a colección de varias leyes mar i -
ümas de las coronas de Aragon y Castilla. Madr id : impreu-
1a de Sancha: ano 1792. Dos tomos, 4.0 mayor, que son 
3.° y 4.a de la obra 1.a de las aqu í mencionadas. 

Véase en A n ó n i m o s : N ú m e r o 60. DERECHO MARÍTIMO. 

Dos ANTONIO CASALS , natural de Barcelona, teniente 
de in fan te r í a : 

Curso teórico de ar i tmét ica mercantil. Barcelona 1819, 
2 tomos en 4. '>—Torres Amat , Jíscnfores catalanes, p á 
gina 166. 

DON ANTONIO GELIES Y AZCONA, catedrá t ico de a rqui 
tectura en la lonja de Barcelona: 

iVolícia de la aplicación de los materiales volcanizados de 
la vil la de Olot à ciertas especies de construcciones de obras, y 
mayormente á las de H I D R Á U L I C A . Barcelona, por D . A n 
tonio Brus i .=Torres A m a t , Escritores catalanes, p á g . 177, 
2.* (la otra 177 debe ser 157). 

DON ANTONIO CIBAT , médico-c i ru jano , que vino á ser 
médico de cámara de José Napoleon, y mur ió en Madrid el 
año de 1812. Escr ib ió algunas otras , principalmente sobre 
su facultad, y entre las d e m á s : 

Elementos de ma temá t i cas , imp . en Barcelona en 4o.— 
Torres Amat , Escritores catalanes, pág . 178 , la verdadera, 
pues la paginación anterior e s t á errada. 
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DON ANTONIO DB CLABIANA GUALBES ©' ARDENA Y SEM-
MANAT i caballero del liábitu de San Juan de Jerusalen : era 
de las familias mas antiguas é ¡lustres de Cataluña : sirvió en 
los navios de Malta , y se halló en varias campañas de mar, 
singularmente en el socorro de Corfú estando sitiada por los 
turcos; en la batalla naval dada en el golfo de Pasavá, y en 
otras expediciones con la armada veneciana, según refiere 
largamente el P. Manuel Alberich, jesuí ta , en su Aprobación 
á la primera de las obras que vajnos á espresar. Merecióle 
una especial aplicación la arquitectura náu t i ca , sintiendo 
que los españoles se hubiesen olvidado de escribir de ella 
(como dice en el prólogo do la misma obra); y habiendo l e í 
do lo poco que de esta facultad habían escrito los estrange-
ros, estudiado y observado cuanto pudo en los arsenales y 
armamentos de Malta y otras potencias, y reconocido m u 
chas veces aun lo mas reservado de los almacenes y astil le
ros de Tolón, escribió: 

Itcsúmen náutico de lo que se f radica en el teatro naval, 
ó rfvpfcsí u f a r ion sucinfa ácl arte de marina; en la idea de un 
bajel de guerra desde los primeros rudimentos de la arquitec
tura náutica hasta el amocimiento de la esfera celeste y ter
ráquea, facilitado con teoremas , demostraciones y estampas, 
para la tétrica y práctica de Ja navegación.—Un tomo en 8 .° , 
imp. en Barcelona por Juan Piferrer, año 1731 . Tiene 516 
páginas , sin contar portada, aprobación etc., n i el vocabu
lario con que acaba, de algunos términos náuticos y su cor
respondencia en francés. (') Y está dividido en cuatro trata
dos • I , de la arquitectura naval; H , de la art i l lería de ma
rina , y sus adyacentes; U I , de la esfera; y IV , de la n á u 
tica p r á c t i c a . = E I estado floreciente de la marina española, 
que n u i i r a (dice) ha lleyado á mayor avije y estimación, y la 
noble juventud que se dedica á servir en ella, aspivamlo á la 

(") Véase Prólogo al Diccionario marít imo español de Í83i pá
gina XIII. * 
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gloria m i l i i a r , ]e hab ían determinado á publicar , aunque en 
resúmen, lo mucho que hay que estudiar y saber en esta fa
cultad. Prometia t ratar en el tom. 2 . ° (que no llegó á p u b l i 
carse) de la Economia, pol ic íar régimen y táctica naval. Y en 
fin, movido de la celebridad púb l i ca , cuando se reconquis tó 
la plaza de Oran por las armas de E s p a ñ a a l mando del 
conde de Montemar, a ñ o 1732, en cuya expedición hizo tan 
importantes servicios nuestra marina tradujo l a : 

Historia del reino de A r g e l , su gobierno, fuerzas de mar 
y t ierra, sus rentas, po l i c i a , justicia , poHíica y comercio: es
crita en francés por M r . Laugier de Tasi , comisario de la ma
rina real de Francia ; añad iendo Clariana un capítulo (el X U 
del l ib . 1) sobre aquella gloriosa conquista. —Un lomo en 8 . ° , 
imp. en Barcelona por Juan Piferrer a ñ o Í 7 3 4 ; y reimpreso 
en Madrid en 8.° mayor, en la ofinina de Pantaleon Aznar, 
Carrera de San G e r ó n i m o , sin espresar a ñ o , que deb ió ser 
hacia el 1790. 

DON A N T O N I O DE CÓRDOBA Y LASO.—Sobre sus viajes 
al estrecho de M a g a l l a n e s . — V é a s e DON J O S É DE VARGAS Y 
PONCE. 

A N T O N I O DE COUTO, p o r t u g u é s , maestre de una cara 
bela: 

Carta al presidente de la casa de la contratación, con fe
cha en la Habana á 2 7 de noviembre 1572 , dándote cuenta 
del suceso de su navegación, y de lo acaecido con tres navios 
corsarios ingleses, que le apresaron en el go}(b de U r a b á . = 
Ms. en Scv. y copia en el D . h . , t om. 25 de Mss. 

A N T O N I O DÍAZ : 

Carta que escribió en Lisboa, á 16 de junio 1574 , con 
referencia á aviso que le daba H e r n á n Garc ía Jaques desde 
la isla Tercera con fecha 4 de m a y o , acerca de los muchos 
corsarios franceses que andaban por aquellas aguas, choque 
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que con ellos hahian tenido /os buques armados a l l í ; y salida 
de ocho galeones fuertes, parle de ellos con dirección á las islas, 
y los demás á cruzar por la costa de acá, 

DON ANTONIO ENRIQUEZ, maestro carpintero y ensam
blador, nació el año 1747 en Vil lar del Saz, diócesis de Za 
ragoza , en cuya ciudad residia bien estimado, y escr ibió: 

Explicación de la olra de arquitectura del Viñola, con l á 
minas, y notas sobre delinear relojes naturales, y construir el 
piano-forte, mejorando el modo de hacerlos en Holanda, I n 
glaterra y otras partes. Un tomo en 4.° que estaba en su p o 
der en 1802. 

E l arquitecto lego especulativo , y práctica de arquitectos, 
en que se contienen las órdenes de arquitectura y algunos p r in 
cipios para su recta delineacion. Donde también se trata de la 
medida y proporción del cuerpo humano; de relojes horizonta
les y verticales con delineacion y sin ella; de los relojes or ien
tales y occidentales; y en todos, puestos los signos, con algunos 
secretos de arles liberales. Obra que aprobó la real sociedad 
económica de Zaragoza: tom. I.0 de 168 págs . en fol. 

Nuevo arle de arquitectura sacado de la escuela de la ex
periencia económica. 1770 en fo l . y después ilustrado. U n l o 
mo grueso, que también eslaba inédito en poder de su autor. 

Cartilla geométrica práctica ¡Vis. en 4.° y en poder de i d . 

DON ANTONIO ENRIQUEZ PIMENTEL: 
Parecer que dió al presidente del consejo de Indias en 5 de 

mayo 1525 sobre las ventajas de que se juntasen los dos pue
blos de Monte-Cristi y Pucrto-lieal en la costa norte de la I s l a -
Españo la , y se hiciese uno en el puerto de Bayaha, y en la 
misma costa hubiese 4- galeras para su defensa y seguridad de 
las flotas.—Ms, o rg . en Sev. leg. I.0 de Carias de Indias. 

Otro parecer sobre el mismo asunto.= También original , 
Sev. leg. 7.* de fiuen gobierno de Indias. 
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ANTONIO ws EUASO , secrelario de la Junla de guerra 
do í n d i a s : 

Papel de apuntamientos que envió al capitán Pedro Sar
miento para la construcción de atalayas en la cosia dei estrecho, 
y de 6 barcones chatos de remos que sufriesen un cañónt ó á lo 
menos dos medios cada uno , conforme al parecer del duque de 
Alba, marqués de Santa Cruz y D. Francés de Alava, para es
torbar el paso á los enemigos. —Ms, en Sev. leg., de : Carias, 
consultas, ele. 

Véase JUNTA DE GUERRA DIÍ biiHAS. 

TCXCMO. SEÑOR I)O>' ANTONIO ESCAÑO, leniente general 
de marina , comendador de Carrizosa en la órden mili tar de 
Santiago. Nació en Cartagena á 5 de noviembre 1752. Fue
ron sus padres D. Mar t in de Escaño y Doña María-Cristina 
García Garr í de Cáceres ; aquel capitán de infanlería del ba
tallón de las galeras de España; y am))p& de antigua é ilustre 
familia. Principió á servir con plaza de guardiamariná en 8 
de jul io de 1767, terminando su carrero y vida á 1Q§ 61 años, 
8 meses y seis dias de edad, en Cádiz, de accidente repentino, 
á 11 de jul io 1814 , y á los 4-7 años y 4 dias de servicio. 
Aun no llevaba año y medio de guard iamar iná , cuando ya 
fué embarcado en diciembre de 1708 ; alternando desde en
tonces sus campañas de mar, con destinos y comisiones en 
tierra, siempre de distinguida y alia confianza, ya subalter
no , ya gefe, en mando de buques, en estados ó planas ma
yores de armadas en los mares de Europa, en los de Indias. 
Se halló en los combales de cabo Esparto! el 20 de octubre 
1782; del cabo de San Vicente á 14 de febrero 1797; de 
cabo Finesterre á 22 de jul io 1805 ; y de cabo Trafalgar el 
21 de octubre del mismo a ñ o , en que fué herido mantenién
dose impávido en la toldi l la , aunque desangrándose, y mos
trándose como indiferente al advertírselo su ayudante Don 
Francisco Javier C l l ó a , hasta que al fin cayó desmayado; 



pero hecha la primera cura y vuelto eu s í , se hizo subir otra 
vez al alcázar; ve eulonces arriada la bandera, y lleno de 
cólera manda izarla al momento , renueva el combate, y c o n 
sigue después de cinco horas de tan horrorosa lucha salvar á 
remolque el navio , tomando & Cádiz, seguido de otros ocho, 
en lo mas oscuro de la noche. E l Sr. Escaño era entonces 
gefe de escuadra, mayor general de aquella, y como el alma 
en el mando de la misma, según era la segura confianza que 
de su prudencia , ciencia marinera , honradez y valor , hacia 
su comandante general el señor Gravina , ya retirado de la 
acción por la grave herida de que á pocos días murió en la 
misma ciudad. Ambos generales habían años antes dir igido, 
obrando personalmente con las fuerzas sutiles, la feliz defen
sa de la plaza y los ataques al enemigo en el bombardeo del 
2 y 5 de jul io 1797. Ascendido el señor Escaño á Veniente 
general en 9 de noviembre de 1805 , vino á Madrid en mar
zo de 1807, nombrado ministro del Almirantazgo, donde 
luego esperimentó con sus dignos compañeros el pesar de que 
en la institución de este consejo, el fin cierto y único fuera 
el mayor engrandecimiento de un hombre sin tener lugar 
nada útil á la restauración de la marina. Caido Godoy por el 
alzamiento de Aranjuez en marzo de 1808 , el Sr. Escaño fué 
también nombrado ministro del nuevo supremo consejo de 
marina. Salió después en comisión bajo otro color en lo os
tensible á alarmar contra la agresión una de nuestras pro
vincias orientales; pero esperando en vano á l o s coadyudado-
res nombrados al mismo tiempo, se le mandó vo lve rá Madrid, 
por resultas de traidora revelación hecha al nuevo gobier
no. Aquí fue tentado por el intruso regente Murat con el 
mando de una escuadra, y mas adelante por su antiguo ge
neral y aun venerado maestro, ministro de Marina de José 
Napoleon, á prestarle juramento de fidelidad. EI Sr. Escaño 
cer ró á todo la puerta , por oficio-respuesta de 23 de ju l i o , 
haciendo dejación de todos sus empleos, y con ánimo comí> 
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los demás mínislros del consejo, de fugarse cuanto anles de 
Madrid: resolución que hubieron de suspender, cuando ya es
taban para realizarla cada uno por su lado, por haber llegado 
la noticia de la victoria de Bailen. Evacuada la capital pol
los franceses en 31 de aquel mes, é instalada en 24 de se
tiembre la junta central de gobierno en Aranjuez; el Señor 
Escaño fué electo secretario de Estado y del Despacho de 
marina en 15 de octubre. Corrió por consecuencia la série 
de azares que sobrevino desde diciembre, por el retroceso 
del enemigo. En 8 de febrero de 1809 , y ya ea Sevilla, se 
le nombró virey y capi tán general de las provincias del Rio 
de la Plata : contestó al dia siguiente pidiendo se le eximiese 
de este destino; y en 11 se accedió á su súplica. Lást ima es 
que por hacer menos difuso el presente artículo , dejemos de 
insertar íntegros estos tres documentos , que forman por sí 
solos el mayor testimonio del méri to y de las virtudes de 
tan ilustre marino. Pero copiaremos siquiera algunos trozos 
de los del 9 y 1 1 : "Aunque una nación valiente (dijo el Se
tt ñor Escaño ) , que defiende su independencia y los justos de-
« rechos de un rey amado, y que ha sabido formarse un go-
«b ie rno para que en nombre de su soberano la d i r i j a , no 
« puede ser conquistada; las ocurrencias de estos últ imos me
tí ses la han puesto en la necesidad de hacer los mayores es-
«fuerzos para reprimir al usurpador. Tengamos amor á la 
« patria, y seremos libres. Yo tengo jurado no abandonar la 
« península en defensa de tan justa causa, ínterin viva el go-
« bierno que tan sabiamente nos d i r ige ; y deseo que S. M . 
« me exima de un destino de ultramar ínterin estén los ene-
« migos en el reino. No solicito continuar en el ministerio de 
« m a r i n a , porque habrá otros españoles de mas disposición 
« para desempeñar lo : m i súplica se reduce á no separarme 
«de la E s p a ñ a , empleándome en su defensa, donde S. M 
« me considere de alguna utilidad. " = E 1 gobierno contestan
do al señor E s c a ñ o : lí y S. M . , que bien á pesar suyo 
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« lo separaba de su lado, solo se hubiera resuello á ello m e -
« diando un objeto tan importante y atendible. En nuestra 
« situación pol í t ica no eran menos recomendables y gratos á 
« l a buena causa los servicios que la patria aguardaba de 
« V . E . en la Amér ica , y el rey y la nación sin duda exigian 
« que V . E . les sacrificase basta su misma moderación y de-
«l icadeza . Mas no quiere tampoco la Junta quitar el mér i to 
« al generoso esfuerzo con que V . E . renuncia lo que ha sido 
« siempre el objeto de la emulación y esperanza de tantos que 
(do han mirado como el té rmino mas brillante y lisonjero de 
« l a ambición. Tan noble desprendimiento y la patriótica de-
« cisión de V . È . á no separarse de los riesgos y de S. M . y 
« á correr su misma suerte , cualquiera que esta s e a h a n 
« éscitado en el real ánimo la satisfacción mas tierna y no ha 
« contemplado justo negar á V . E . un consuelo de que le ha-
« c e n tan digno sus sentimientos y sacrificios. Aunque la 
« j u n t a siente que no estén á cargo de V . E . unas provincias 
« t a n preciosas-de nuestras colonias, se complace al ver qrie 
« sus ministros, las personas que ocupan un lugar tan dis-
« t ingüido en su estimación y confianza , sean capaces de este 
«esfuerzo de generosidad y patriotismo. Eí» consecuencia ha 

«ven ido S. M . en admitir á V . E . su escusa , y quiere 
« que continúe , como basta a q u í , desempeñando la secreta-
« r í a de Estado y del Despacho de Mar ina . " Continuó en 
efecto en este destino hasta principios de febrero de 1810, 
que las escisiones intestinas obligaron á la Junta central á 
traslerir el maíido á una Regencia compuesta de cinco perso
nas, y entre ellas el Sr. Escaño , que habr ían de ejercerlo so
lamente hasta que las cortes, cuya pronta convocación exigia 
con juramento el decreto de la central, determinasen la clase 
de gobierno que hubiese de subsistir. Cumplida esta condición 
de convocatoria , é instaladas las cortes en 24 de setiembre, 
la regencia hizo espontánea renuncia de su cargo, que no 
le fué admitida por de pronto, hasta que la repitió por cuar-
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ta vez, pidiendo se nombrase el gobierno que estimasen con
veniente. Las córtes nombraron entonces otra regencia de 
solos tres individuos. Pasados 50 dias, ellas mismas decre
taron en 17 de diciembre, que saliesen de la Isla de Leon y 
Cádiz los que pertenecian á la primera regencia : declaran
do dos dias después, que esía providencia era (an solo una 
medida polít ica, no envolvia censura ni punición, en nada 
perjudicaba á los mér i tos y servicios que habían contraído y 
eran bien notorios, aunque ausentes de aquel recinto podrían 
continuarlos cuando el gobierno creyera deberlo hacer con 
utilidad pública. E l señor Escaño permaneció no obstante en 
Cádiz , aunque no bailamos orden n i noticia del motivo; 
pero sufriendo ya no solo el ingrato desvío que siempre si
gue á quien queda sin influjo ó sin poder, sino abandonado 
por el tesoro público y casi reducido al estremo de la pobreza. 
E l rey, poco tiempo después de su regreso á la corte, le nom
bró capitán general del departamento de Cartagena; pero el 
Sr. Escaño habia pasado á la eternidad el dia antevíspera de 
espedirse la R e a l ó r d e n de este nombramiento á 13 de julio 
1814-. Su índole apacible y atenta sin arlificio , aunque de 
mucha entereza , pero sin acrimonia, en actos del servicio: 
su pericia facultativa: su beneficencia con familias meneste
rosas , siempre que sus recursos y su frugalidad le permitían 
remediarlas; su fineza en la amistad: su moral casi austera: 
su inmaculada honradez ; todo hizo muy sensible el fatal cor
te de su exisfencia : iodo merecia escribirse y publicarse c i r 
cunstanciadamente en loor suyo y para ejemplo é imitación. 
Ya se tomó alguno este honroso cuidado; y aunque á cada 
paso interrumpida la narración de los hechos con alusiones 
de antigua historia, ó digresiones floreadas , según el genio 
del autor, y aun con mordaces censuras de otros marinos 
respetables, de desear fuera que no yaciese enteramente 
inédi ta . (Véase el art ículo de D . José de Vargas Ponce). = 
Débense al Sr. Escaño dos muy importantes obras, que su 
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modestia tuvo siempre reservadas, y acaso redujo á polvo una 
de ellas; á saher : 

Ideas del Excmo. Sr. D . Antonio de Escaño sobre un plan 
de reforma para la marina militar ds E s p a ñ a . Publícalas en 
honor ¿le a q w l general su ayudante que fué en el almirantaz
go , y actual teniente de navio de la armada nacional D . M a 
nuel del Castillo y Castro. En Cád iz : año MDCCCXX. E n la 
imprenta gaditana de D. Esteban Picardo, calle de la Carne, 
núm. 186. Un vo l . en foi . con 63 págs . 

E l editor Castillo, que antes lo habia enviado á las co r 
tes manuscrito, dice en la 3.a pág . y 2.° pár ra fo de su a d 
vertencia preliminat: " No pretendo yo hacer aquí un elogio 
« de aquel hombre sinfiulár, porque no h necesita, n i seria em-
<( presa posible para mis fuerzas; solo trato de indicar las r a -
« zones que he tenido para publicar sus ideas sobre uno de 
« los puntos mas importantes que van á discutirse en el dia; 
« pues debiendo ser de mucho peso sus opiniones, par t icu-
« la rmenté en estas materias, podrán tal vez traer alguna 
«ut i l idad. De este modo pago también un tr ibuto de reco-
« nocimiento, que por tantos títulos debo á la memoria de 
« aquel mi respetado gefe y ipaestro," En el oficio misivo de 
dicho manuscrito, con fecha en Cádiz a l - 0 de agosto de 
aq t ie laño , é inserto al principio del impreso, dice igualmente 
Castillo, que estas ideas las trasladó por su mano al papel 
en los meses de abril y mayo Í 8 0 7 ; y luego girando so
bre las que dominaban en el hombre de quien antes queda 
hecha alusión, añade que " el general recogió y reservó es-
« t e escrito con ta l cautela, que no ha podido encontrarse 
« entre sus papeles, á pesar de existir otros de aquella é p o -
« c a "—*Es la otra obra del Sr. Escaño; 

Cuaderno de instrucciones y señales de táctica naval, y 
evoluciones en combate, con las que convienen también á es
cuadrillas y fuerzas sutiles.—Madrid 1835. Imprenta de Don 
Miguel de Burgos: en 4 . ° , con v i i i págs. hasta el fin del 
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prologo; â 7 3 el tratado; 3 mas tic índicfi ; y 3 láminas mar-
(juiila, que contienen 3í>3 figuras de táctica v maniobras do 
com bate. 

Y el Si\ Castillo recordando en su mencionado oficio esfa 
obra (en que también se honra de confesar que, sirvió al »e 
neral de amanuense;, sigue diciendo: " Esta tác t ica , como 
« resultado de su continua y bien entendida observación en 
«,los combates y evoluciones de estos últimos tienqios , des-
« empeñando siempre el cargo de, mayor-genera! de las es-
« c u a d r a s , es de suma importancia parala instrucción y 
« acierto de nuestra oficialidad de marina ; y \o por mi par^ 
« t e , atendidas la sencillez, la naturalidad y la opoiiunidad 
« de sus movimientos , no conozco otra i^ual entre los varios 
« a u t o r e s , así ingleses como franceses, que han tratado el 
« asunto, á lo menos basta la época en que se e s c r i b i ó . . . . . 
« debería imprimirse y publicarse esta o b r a . . . . Esta impre-
« sionsc facilita mucho, . . . por hallarse grabadas las planchas 
« para las láminas."'—Y como afortunadamente se conserva
ba el original en el depósito hidrográfico, el Sr. Castillo tu
vo al l in la satisfacción de ver cumplidos sus deseos en 1835. 

DON ANTONIO EXIMEXO, jesuí ta . Nació en Valencia á 
20 de setiembre 1729: fueron sus padres Vicente Exime-
no y María Francisca Pujades: estudió las humanidades en 
la universidad de aquella ciudad: siendo su maestro el c é 
lebre P. Tomás Serrano: compuso por aquel tiempo d i 
ferentes poesías latinas y castellanas, muchas improvisa
das con admiración y sorpresa de sabios concurrentes: 
entró en la Compañía á 15 de octubre 1745: fué nom
brado maestro de retór ica y poética de la misma univer
sidad y de aquel seminario de nobles, y los progresos de 
sus discípulos acreditaron la sabia dirección del catedrático: 
sus sermones en diferentes iglesias merecieron grande apre
cio , así como sus oraciones latinas en aperturas de los eslu-

9 
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dios: en cl seminario enseñó también las ma temá t i ca s : el 
Sr. 1). €ár los I I I le nombró en 1764 catedrát ico de ellas para 
el colegio de cadetes de artil lería de Segovia, y Exime no 
formó excelentes discípulo», entre ellos el teniente general 
D . Tomás de Moría. Establecido después en Roma por la ex
pulsion de los jesuí tas , su extraordinario talento y las obras 
que publicó le merecieron la estimación de los mas ilustres 
literatos, y ser incorporado en la academia de los Arcades 
con el nombre de Arklógenes Megareo. En 1798 , parece que 
con real permiso, v o h i ó á Valencia, donde pe rmanec ió , 
edilicando con su modestia y aplicación l i terar ia , basta el 
año 1801 que retornó á I tal ia por obediencia, pero con tina 
prueba del aprecio que merecia al Sr. D . Carlos I V , habien
do mandado S. M . se le abonase todo el sueldo que gozaba 
cuando ejercía su cátedra de matemáticas en el colegio mi— 
litar de Segovia. Murió en liorna á 9 de junio 1808. = S e g n n 
F u s t é r , Biblioteca valenciana, tom. 2 . ° , págs . 319 á 325, 
que con mas extension 6 individualidad habla de este escri
tor , son 21 las obras que escribió, impresas la mayor parte 
en Italia y España ; entre ellas las siguientes: 

Ofíscrra/io ÍIWÍSÍ/ÍIS lYncm per àhcum solarem facta in l i e -
ffia specula « n a cum Chrlsliano Regner. Impresa por los sa
bios alemanes , con observaciones de ellos, en Viena de Aus
tria el ano 1761 . 

Oración que en la abertura de Ja real academia de cahalh-
ros cadetes del cuerpo de artil lería nuevamente establecida por 
S. 31. en el real alcázar de Segovia, d i j o : : : en 16 de mayo de 
1764,—Madrid, por Eliseo Sanchez, dicho año, en 4-.° ma
yor .=ETI ella (dice Eustér) prueba con ejemplos, que la 
práctica y la experiencia en el arte de la guerra, han tenido 
que ceder al cálculo y á la teoría; y hace ver que cuando se 
ensá l za l a práctica para abatir la t e o r í a , se habla de mala 
fe, y la ignorancia escudándose en la voz práctica corta el 
nudo del estudio, cuando si bien la experiencia y la p r á c t i c a 
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son las madres tic las ciencias y de las arles, empero la p rác 
tica sin ciencia ha sido siempre el mayor obstáculo para el 
progreso de ellas. 

Ant . Eximeni presbyteri Valentini, de stadü* p/ií/osop/ticís 
H mathemalicis iv.stUuendis ad vi rum clarisümun, suique anü-
cissimum Jolían Andreani liber mus . Madrid , imprenta real, 
1789 , en 8.°—(Este l i b r o , que puede considerarse como una 
introducción al estudio de la filosofíat contiene eseelentes re
glas para su objeto). 

Ant . Eximeni Instilutiones philosophicot, et mathematiew. 
Madrid, imprenta real , 1796. Dos tomos en 8.° imp. de or
den y á e s p e n s a s d e S. M . " E n v i ó cl tomo que seguia á es-
« los por mar, y [cayó el barco en manos de un corsario; y 
«aunque después de mucho tiempo y diligencias pudo reco-
« brarse el escrifo , las circunstancias del tiempo impidieron 
«su impresión." (En estos dos tomos, que constituyen un 
curso de filosofía, y comprenden la dialéctica y la metafísi
ca, sigue su autor tan excelente método , y se explica con tal 
claridad y elegancia, que es sensible baya quedado inédito el 
tercer lomo, tanto mas cuanto que los jóvenes bailarían en 
los tres, sin los riesgos á que podría exponerlos la lectura 
de otros autores, cuanto se ha adelantado en la filosofía). 

Fus t é r finaliza el art ículo diciendo (tom. 2 .° , pág . 31Í)), 
que el Diccionario universal, histórico-crítico y bibliográfi
co, impreso en Par ís en 1812, atribuye á Exime no otras 
dos obras, dudando él que seaiusuyas ; 1 .* tíisloria militar 
española. Segovia, 17.69, en /(-.", y 2 . ' J f a n « o i del artille
ro, 1772, en 8." 

Sempere en su BUAioteca de escritores del reinado de Cár-
los l í í , había dado también razón del Sr. Eximeno (aunque 
no tan estensa como Fus tér ) en el tomo 3.° , págs, 5 á 11 . 

LICKNCIADO ANTONIO FERNANDEZ DE CASTRO : 
Discurso escrito en el año 1601 y presentado al rey en-



IfiOâ sobre la fartifiracton del pterin de l i uems -a im , 1/ /rfs 
cfliiueniíiicías Í; inconmiífiíicias de que tuviese aquella p-ovin— 
fia coHírafacion cou ía ílcí fírasil de los frutos dei p a i s , = 
Ms. cn Sev., leg. 2.° de : Papeies diversos. 

DON ANTONIO-GABRIEL FERNANDEZ, maestro de malc-
mÂtieasdc la academia de guardias-marinas: 

Práctica de maniobras de ios navios, en que se enseña elnw-
dn de d arlen lodos los movimientos, deque son capares, •median
te el timón y las velas impelidas del viento. Imp. en Sevilla 
17112, v reimpreso en la Isla de Leon porl 'edro Segovia, a ñ o 
1771, y en Valladolid por 1). Tomás Santander, año 1777. 

Trigonometria esférica , para ttso de la rompañia de qvar-
tlias-marinas de Cm/ís. — Heimp. en la Isla de Leon , a ñ o 
1789 , en i . " 

ANTONIO FIALHO FKRRKIBA : 
Carta á fray Antonio de la Concepción, desde Macáa á 16 

cíe noviembre 1034, sobre el viaje de las reli<jiosas capuchi
nas de Manila hasta a l l í : en c«síci /auo.=Adicionador de In 
Jtibl. de A . L . Pin elo, tom. 2 . ° , col. 629. 

Jtazoncs y preguntas sobre la mvegacxmi que se ha abierto 
desde la China á la índia por los Boquerones del Valle., y si 
será ronvenienfe hacer viaje.» desde la Chim á Lisboa en dere
chura, 1/ camino que harán las embarcaciones: en portugués, 
Ms. foi. O., y traducido en castelhtno: en la librería del r é i j . = 
Dicho adioiomulor, tom. 2 .° col. 1133. 

PADRE ANTONIO FIANO : Véase P. NICOLAS PARTKMO. 

DON ANTONIO FREIRE : 

i'irafas de América, y modo de guardar todas las costas de 
las indias occidentales: 1681 , -i'.0 coa estampas.—Diciia ad i -
cionailor, lom. 2.", col. 794. 
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DON ANTONIO F u m ó , cruuista gcnurtil de la isla dt» Ma
llorca, miembro do la Academia de Buenas Letras de Barce
lona , individuo de méri to de la sociedad arqueológica gene
ral de España y sus colonias, de la de Amigos del Pais de la 
ciudad de Valencia y de otros cuerpos literarios y científicos: 

Memoria histórica sobre IQS adelantos que la cosmografia y 
ia náutica hicieron en Europa desde los tiempos mas remotos 
hasta el siglo X I V en que trazó los primeros fundamentos hi
drográficos el pilotomallorquin JAIME FERHER. Palma. Impren
ta de Pedro José Gelabert, 1843.—Opúsculo de 20 ho
jas, en 4 .° 

A N T O N I O GALLO , sargento mayor: 
Destierro de ignorancia de todo soldado de infantería. Ma

drid 1 6 3 9 . = ! ) . Nic. An t . , Jiih. hisp. nova , tom. 1.°, pá
gina 121.—Lucuze en el catálogo (jue trae al principio de 
su libro de Fortificación. 

ANTONIO GALVAN , ó GALVAO , portugués , hijo de 
Eduardo, cronista del rey: 

Tratado de los caminos por donde solia venir la especería de 
la Ind ia , con los descubrimientos hechos ^asta el año 15o0; 
en por tugués , ¡mp. 1563, 8 .°—A. L . Pinelo , Epí t . de la B i 
blioteca, pág. 15 ; y sitWicionador, lorn. I.0, col. 68. 

Historia del descubrimiento y naturaleza de las islas del 
Maluco, en portugués, y en diez libros, ms., según Juan Bau
tista L a b a ñ a . = A . . L . Pinelo , pág 8 1 ; y su adicionador , t o 
mo 2 , col. 635. 

De ambas obras hace también mención D. N . Antonio, 

l i , h. nova, tom. 1.°, p á g . Í 2 i . 

DON ANTONIO BE GAZTAÑETA, nació en Motr ico, p r o 
vincia de Guipúzcoa y fué bautizado el dia 11 de agosto de 
1656. F u é hijo de I ) . Francisco de Gaztañcla y Doña Cata-
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lina de Iturribalzaga, quienes le educaron á su lado hasta 
que á los 12 años de edad salió á navegar. En 1672, ya ins
truido en las matemáticas, se embarcó en un galeón del rey 
con oficiales, que lograron aficionarle á su profesión. F u é á 
Veracruz en un navio mandado por su padre; por cuyo fa
llecimiento allí tuvo él que diri j ir la derrota de regreso basta 
Pasages. Hizo después en navios sueltos, flotas y galeones 
dos viages á Cuenos-aires, cinco á Tierrafirme y cuatro á 
Nueva-España . En 1684 pasó á la armada real del Océano 
para dir i j i r todas las derrotas y navegaciones, como piloto 
mayor de ella, nombrado dos años antes con el grado de 
capitán de mar. Esc r ib ió l a s obras siguientes: 

Norte de la navegación hallado por el cuadrante de reduc
ción; impreso en Sevilla, año 1692, fo l .—(Véase prólogo al 
Dicción, marit , español, p á g . X í , y la nota 12, p á g . X L I I . ) 

Cuadrante geométrico universal para la conversion esférica 
á lo plano, aplicado al ar le de navegar: imp. en 1693, siendo 
entonces este autor piloto mayor de la armada real del 
Océano. 

Proporciones de las medidas mas esenciales para la fábrica 
de navios y fragatas de guerra , gue puedan montar desde 80 
cañones hasta lo|, con la etrplicacion de la constmecion de la 
barenga maestra t plano y perfil parlicalar de un navio de 70 
cañones, con los largos, gruesos y anchos de ios maícriaies, es
crito de órden del rey: imp. , 1702, fol. cas te l lano .=Epí tome 
de la Bib . Náut . del adicionador de L . Pinelo, tom. 2 , col . 
1175 ; y según Asso, en su Disquiútio de libros raros, pági 
na 39, fué la impresión en 1720. Madrid, por Felipe Alonso, 
y añade que estaba en la biblioteca "Alphonsina superiore 
« tomo B4 , n . 23. Naves duas ipsiusductu fabricatus à Bata-
« vis captas, atque ad earum modulum et normam alias Anas-
«teldami facías fuisse , quae harum rerum gasnaris sese 
« probarunt." 

La primera de estas tres obras era un eslracto de la obra 
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publicada pocos años antes en Francia ¡lor el Sr. Blonde 1 de 
Saint-Aubin, si bien Gazlañeta hizo mas extensas y gene
rales Jas aplicaciones, explicando la fábrica y principios eoiis-
¡itulivos de este cuaríier , cuyo uso introdujo en nuestra ma
r ina , enseñando en su 1.a parte los elementos del pilotage, 
según la carta plana y ía resoluciou de los triángulos r e e ü -
J íneos , y manifestando en la 2.a los errores de aquellos m é 
todos , explicó también los principios de la astronomía náuti
ca, reduciendo y simplificando las operaciones prácticas. Tué 
el primero de nuestros escritores que trató do ía corredent 
explicando su construcción y uso; pues aunque 1). Pedro 
Porter y Casanate hablase de ella en 1634, lo hizo muy des
confiado. Igualmente fué el primero que escribió de las car
tas esféricas, después de mas de siglo y medio que las habiu 
inventado Alonso de Santa Cruz. Corrigió pues muchos sis
temas anteriores, valido de sus experiencias y de los adelan
tamientos que y'a iba haciendo la Europa en las ciencias apl i 
cables á la Marina. Su pericia en las derrotas salvó de un 
encuentro con fuerzas francesas superiores, que esperaban 
sobre Mahon, la armada que regresaba de Nápoles á Espa
ñ a . Nombrado capi tán de mar y guerra de la capitana real, 
navegó en union con las escuadras de los aliados ingleses y 
holandeses en el Mediterráneo , y por su acierto en la direc
ción de las operaciones se le premió con el título y honores 
de almirante de aquella escuadra. Poco después obtuvo el 
grado de almirante real de la armada; mas no por eso cesó 
en el cargo de piloto mayor, y fué ejerciéndolo en la escua
dra del mando del almirante general del Océano D . Pedro 
Fernandez de Navarrete cuando pasó á desalojar los escoce
ses del Daricn en 1699.—No hizo viaje ó campaña naval 
hasta 1701 en que no dirijiesc las derrotas; logrando m u 
chas veces por su destreza l ibrar escuadras y navios sueltos 
de caer en manos de enemigos, ó de naufragios en tempora
les. Aprestó en menos de nueve dias los navios que traspor-
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faron á Xápoíes o c re í de 3,000 soldados. Xomhvado en 1702 
superinteiidentc gosun-al <k; los aslílloros (ío Cantabria, d i r i 
g ió en el d« Zornoza , sin ser esa su profesión, la fábrica del 
jíaleon Salvador de 71 cañones , que fué imiv alabado de 
naturales y estranjeros, así como la de otros buques por 
encargo del consulado de Se\ilia , 6 por orden del gobierno, 
siempre con gran maestría v abono de gastos, babiendo me-
recidü especial atención los seis IKTUOS de á 60 cañones, (jue 
hizo el año 1713, y los que para la navegación de Buenos-
aires concluyó poco después, cuvas medidas y gálibos hizo 
sacar el almirantazgo de Holanda para hacer otros semejan
tes y destinarlos á la navegación de la India Oriental. E n 
1718 salió de Barcelona mandando la escuadra que en 121 
dias de navegación llevo á Sicilia 16,000 hombres con su ge
neral marqués de L e d ó , y 1). José l 'atiño como plenipoten
ciar io , para repeler el aumento de esta isla á los estados del 
archiduque de Austria, como queria la cuádruple liga de esta 
potencia y ías de Francia, Holanda é Inglaterra : expedición 
harto desgraciada, aunque no por impericia n i menos ardor 
mili tar en Gaztañeta, líl hombre de sentimientos honrados 
dii'ícilmenle se hace suspicaz: no se estaba en guerra con los 
ingleses: las cartas de Alberoni é instrucciones de nuestra 
corte no inducían recelo de que llegasen á ser agresores los 
que iban como medianeros: esta opinion, apoderada de Gaz-
lafiela y Patino, á pesar del opuesto dictamen de otro gene
ral de la mayoría de la junta ó consejo, que habia antece
d ido , causó el desastre de aquella armada española , enre
d a d a entre fuerzas superiores y sin poder formar línea de 
combale, salvándose solamente cuaíro navios y algunos b u 
ques menores por una impensada coincidencia; y Gaz tañe ta , 
después de su M g o r o s a y diestra defensa contra siete navios 
enemigos v un brulote , destrozado y desarbolado el suyo, 
muertos 200 hombres de svi dotación, y él herido cu la pier
na izquierda \ i i i o lambien á sucumbir. Conducidos á Á u ~ 
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f,rusía, quedaron allí en libertad todos los prisioneros, y ha
biendo Gaztafieía regresado á España continuó haciendo i m 
portantes servicios en su carrera. En 1726 salió de Cádiz 
mandando una escuadra que por los temporales estuvo para 
naufragar en una ensenada de la isla de Sanio Domingo; y 
en 1727 logró llegar á Galicia y salvar la flota con el rico 
tesoro que traia, atravesando de noche por medio de la es
cuadra inglesa que le esperaba ; y el rey se lo remuneró con 
una pension de mil ducados, y otra para su hijo de 1,500. 
Las reglas que había presentado para ta construcción dv baje-
lea, se mandaron observar acá y en Ultramar, por real cé
dula de 13 de mayo de 1721, iniprimiéndose con las láminas 
y planos correspondientes. Murió en fin en Madrid , de ac
cidente repentino, á 8 de lebrero 1728, en las casas del 
marqués de Uivas (parroquia de Santa Cruz), y fué enter
rado en el convenio de religiosas de la Concepción Geró;:i-
ma.—Es aunque abreviado, lo escrito por el editor de la pré
senle biblioteca m a r í t ' m a , que se imprimió en un folleto de i 
páginas 8.° mayor, y se insertó en el estado general de la ar
mada de 1833, pág . 11 y sigs. de su Apéndice. 

DON ANTONIO GONZALEZ, gentil-hombre, capitán de la 
artil lería española en Nápoles , y teniente general de ella en 
los Paises-hajos. Inventó las recámaras elípticas en los mor
teros, y les puso los muñones en la culata en lugar del cen
tro donde los Ionian antes. Estas dos invenciones , y alguna 
otra relativa á los afustes, dieron mayor alcance á los mor
teros , y se llamaron á lo Gonzalez, é tc . Hizo también mor
teros con recámara es fér ica , y aplicó estas recámaras á los 
cañones. Hizo algunas mas mejoras en este ramo; y fué 
diestro en la fabricación de fuegos artificiales. En 168fí se 
pasó al servicio del emperador de Alemania Leopoldo. Es
cribió : 

Arte tormentaria de Antonio Gonzalez. Ms. que vino á 
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jnrar en poder del eiira tie la villa dc Coca , obispado d(í 
Segovia, D . Andrés Morales, y se lia perdido. Murió el au
tor año 1G87 por enfermedad, que contrajo en el sitio de Bu
da— Ueíiérelo todo con mas detención el i r . tt'os en Airfo-
r n v inventores de arli l leria, págs. 116 á 1 3 1 ; á quien signe 
Salas, Mem. Iiisl. de la a r l i lh r ia españ , , págs . 174 á 176. 

DON ANTONIO GONZALEZ MAUROQMN, esc r ib ió : 
Instrucción de mav'uici os, y egercic'w dc la maniobra que 

se debe 'practicar en todas ocasiones en la w a r ; ij nombres de 
lodos los aparejos de que sr compone un navio, en español y 
francés. Su autor I ) . A . G. M . Dedícale al Eccmo. Sr. M a r 
qués de Grimaldo. En M a d r i d , imprenta de Francisco M a r 
tinez. 8 . 0 = Í I a c e n mención de esta obrita el adieionador de 
Pinclo, t . 2 . ° , col 1174, y Huerta en su Bib. in i l i t . espa-
«fj-ft, p. 63 . 

La Dedicatoria al Marqués de Grimaldo, primer secre
tario dc Estado, está firmada por el autor en Madrid á 10 
de setiembre 1723. Sigue una^aprobación de D. Francisco 
Fordes, mayor general de la armada del Océano con lecha 
24 de jul io del mismo a ñ o , diciendo entre otras cosas; que 
nose halíia escrito en español , basta entonces otro l ibro 
que tratase de esta tan difícil como importante materia, cuan
do ninguna otra nación debía con mas empeño procurar el 
estudio y práct ica de los hombres dedicados á la navegación, 
á cuyo fin el Sr. D . Felipe V habia establecido en Cádiz una 
escuela para los caballeros hijos-dalgo, que se inclinasen á 
esta profes ión: y que el autor define muy po rmenor , en 
español y f r ancés , así los nombres de los aparejos, como el 
modo de gobernar un navio en lodos tiempos y circunstan
cias, y mantener á bordo la conveniente disciplina y po l i c í a .— 
El P. Carlos de la Reguera, jesuita, maestro de m a t e m á t i 
cas en el colegio Imperia l , y 2.° aprobante de este tratado 
á 27 del propio ju l io , dice : que " p o d r á ser muy útil á todos 
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« los que el genio ó la precision los IIÍVOL1 correr los mares en 
« el empleo de marineros y demás oficios del régimen do los 
« navios, de que hay muy poco ó nada escrito en la lengna 
« de nuestra nac ión , siendo la que mas continuamcnlc na-
« vega, ele." 

Habíase publicado por entonces en Francia el ü.cm'icc 
en general de louíes les maneuvros qui se font à Ja mer, rn 
toutes hs occasions qui se yeuvent presenter.—Fail par M r . 
le Chevalier D E T O U R V I L L E , Lieutenant General des A r -
mées navales d u r o y , à bord de VEveillé, en presence de tons 
les offic'icrs.—Havre de Grace, chéz Guillaume. Gruchet, hn-
primeur etc. Marchand libraire , dans la Grande rue ,— 
M D C C X X I I . 

La escasez que de esta clase de obras elementales y prác
ticas babia en la marina española para la instrucción de h\ 
juventud, principalmente cuando, según indica el primer 
aprobante de la de Marroqnin , acababa de fundarse en C á 
diz la compañía de Guardias-marinas, debió estimular el zelo 
de este autor para darla á conocer, como tan úlil para la 
enseñanza y aprendizage de la maniobra , publicándola bajo 
su nombre, aunque á la verdad , como ya lo dijimos en el 
Discurso que sirve de prólogo al Diccionario marit'mo espa
ñol publicado en 18ÍÍ1 (pág . X I ) , es una traducción del 
Exercice del mariscal Tourvi l le , si bien están explanadas y 
mas desenvuellas sus ideas y doctrina en cada capítulo basta 
el 3 9 , donde ya deja de ser t raducción, añadiendo M a r r o 
qnin otros siete muy importantes, y dando en el 46 y ú l t i 
mo un vocabulario, en español y f rancés , de 12 págs. de 
los nombres de todas las piezas de arboladura, jarcia, v c l á -
rnen, anclas y domas necesario en un navio, para (jueel que 
no sabe (dice el epígrafe) sino francés, como hay muchos en 
el semeio de 5. M . , lo puedan aprender en español, para 
que puedan cumplir con la orden que tiene dada S. M . , que 
es el que se mande á bordo de sus navios en español, y IVJ en 
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oiro idioma alguno; por donde se descubre que consignicnte 
á la guerra de sucesión, habían ocupado los i'ranccses :las 
principales carreras del esfado y señaladamente la marina 
sin dedicarse á hablar el español, como parecia natural: que 
así se iba corrompiendo el hermoso idioma castellano; y qire 
el Sr. D . Felipe V , va asegurado en el t rono, t ra tó de r e 
parar el nial no solo con la fundación de la real academia 
Españo la , sino con la orden para que á bordo solo se man
dase en castellano. 

Dos A M O N I O (JIIIIÍÜOUIO ROSELL YICIANO , nació en Va
lencia, cursó la filosofía, y graduado de maestro en artes en 
aquella universidad, hizo oposición á la cá tedra de astrono
m í a : estudió allí l a teología ; vino á Madrid, y á fines del año 
1771 obtuvo, también por oposición, una de matemáticas en 
los esludios reales , la cual regentó hasta principio de 1793, 
que nombrado comisario de guerra de ejército volvió desti
nado á su patr ia ; y murió en 23 de marzo 1829. Escribió 
varias obras, y entre ellas: 

•La.geometría de (os niños. Madrid: imprenta real, 1784-, 
en8.0 

Instituciones matemáticas, tomo 1.° Contiene la a r i tmé 
tica propia y los principios del álgebra, Madr id : imprenta 
real, 1785 , en 4 . ° E l tomo 2.° paraba inédito en poder del 
autor. 

Disertación sobre la causa de las auroras boreales, 1770. — 
M s . = S e m p è r e /¿ib. españ., tom. í>.0, págs . 51 á 55 ; y Fas
te r , Escritores valencianos, tom. 2 .° , pág . 470 y sig. 

ANTONIO GUARAS Ó GCARÜS: 
Capitulo de carta al comendador mayor de Castilla, con 

fecha en Londres ú 13 de enero 1574, avisándole la salida de 
tres navios de allí y otros dos de Plimouth para P a n a m á ó puer
to de Nombre de Dios, y que -del Havre y Diepe iban á salir 
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itrios franeesaa para ins /n(íiV(.s.--Ks(al).i on Sov., y hay copia 
en el lomo 28 de la coloco, del I ) . h . 

Carta que escribió, (Je Lómhrs 20 ãc mayo 1576, con las 
«uceas de los sucesos del jwincipe de Orange en Flandes, y de 
la próxima salida del capitán Forviscr con m a nan de 30 /o-
ncíes para el Catmf, persuadido de pasar por el estrecho dei 
¡SO, etc.— Ms. original en Sev. 

DON FKAV ANTONIO DEGCEVARA, religioso franciscano, 
y después obispo de Mondoñedo, de d ivo noble linaje y do 
su literatura trata D. N . Antonio en su J i ibLlúsp; nova , t o 
mo 1.°, p á ^ s . l^Eò ; i 12S; siendo una (lelas ohras qne es
cribió > la de: 

Inventores del marcar , y los sesenta trabajos de las (¡ale
ras; imp. con otras obras en 1545, (oí. , y en las cpisíolas, 
1591 , 8.°, 1665, 8.°, 1^93, 4 . 0 = À s í literalmente lo dice el 
adicionador d e L . Pinelo, tomo 2 . ° , col /1160 ; pero csteliabia 
dicho en su Epitome, p á g . 144, que se imprimió en 1-539, 
folio, con el A V ' M de Privados. También la trae D. N . Anto
nio en las págs . citadas. 

Véase D o x Á L V A U O DE BAZAS. 

ANTONIO BE GUEVARA: 
Parecer (juediú, con Alvaro Flores, atm 1589, sobre la 

orden (¡tic se âebm tener en la salida de la ¡Iota, y su navega-
rio» á las islas y Tierra firme, p t c . = M s . original en Sev., le
gajo 1.0 de; Papeles diversos de la secretaría del Peni . 

ANTONIO DK HERRERA: 
Descripción de las ludias occidentales. 
Traducida al francés, ó imp. en Anislerdan, año 1622, fol. 

DON ANTONIO HIGO DE O a i K u i Q n : : 

Analysis geométrica, sen vera me.thodns resoknuli tam pro-
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hiemal a geométrica , q m m arithnciicas quccsliones. P a n p r i -
wa de ¡üanis. Aulísorc D . Antonio l íngone de Omerique, 
Híinlucaiensc. A d illustrem Dominum D. Josephum lionet 
Canipcdarvc.—Gadibus , Upis Ciuistophori do lÍPíjuoiia. An 
no Domini 1698. Cum pri>i[egio. 

Es un tomo en 4 . ° , de 440 páginas , sin la tledicaloiia 
Y aprobaciones, de bella impresión, y con las figuras inter
caladas ea el texto. A la principal aprobación que es del 
P. Jacobo Kresa, jesuíta y profesor de matemáticas en el 
colegio imperial de Madrid , siguen otras de los PP. Carlos 
Powel y José de Cañas , también profesores de la misma fa
cultad , actual el uno y jubilado el o t ro , en el colegio de Cá
diz , donde, reinando Felipe I V , babia promovido el conde 
de Frigiliana I ) . Rodrigo Manuel Manrique de Lara la funda
ción de aquella cá tedra , según dice el mismo P. Kresa en 
su dedicatoria de su Euclides. 

Divídese la obra en cuatro libros y un apéndice, que ocu
pa las seis últ imas p á g s . — E l aprecio que ella mereció al 
gran Newton, y la lionrosa memoria que hacen de ella es
critores distinguidos (1), e\ige que demos alguna noticia de 
ella y de su bcncmcrilo autor, Ian olvídalo ahora en su mis
ma patria. 

Aunque nacido en Saniñear de Barrameda, estaba ave
cindado en Cád iz , y se había dado á conocer por su p ro 
funda instrnecion en las matemát icas , antes del año 1089, 
en que el P. Kresa publicó sus Elemento& de Euclides; pues 
insertando este hábil jesuíta ., como ilustración á las propo
siciones 17 y 22 del libro V I , dos problemas inventados y 
resueltos por Omerique, dice "que en aquel siglo de cullí— 
« simos ingenios esperaba de él la geometr ía su mayor p u -
«i limento , con el cual tenían resueltos los mas difíciles p ro-

(1) Monluola , Ifisl* des Mathematiqws, 2.* edic , lom. 2.°, pá-
"iiia i 6 7 J . G. Gamerer : Apollinü Porgaci de taclionibus, qua; j¿u-
¡icrsual. (iolliae 179;}. 
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« hlumas que habían ejercitado los ingenios de los pasados 
« ¡ íeomeíras ; y que sus tiakajos \ c r i au muy presto la p ú -
« blica luz (l)."* Sin embarco tardaron nueve años en verla, 
pero solo la parle primera que elejamos mencionada , y no 
liemos bailado vestigio, indicio ó razón alguna de que l l e 
gase á publicar , como pensaba hacerlo, la parte 2.a de pro-
hlematlhus soíid-is, ó alguno de sus tratados, que tenia con
cluidos , de ar i tmét ica ['Z) y de las dos trigonometrías (3), 
perteneciendo á la astronomía ciertos de sus problemas. La 
parte publicada está divb i.la en cuatro libros: el 1.° y 2." 
tratan de la resolución por líneas proporcionales: el 3.° de 
la resolución por la comparación de los planos ; y el 4 . ° de 
las condiciones de los problemas. Su método parece consistiíi 
principalmente en el manejo de las proporciones, como ad
virtió el P. Tosca (4 ) , siéndole tamiliares no solamente la: 
obras de los geómetras antiguos, sino también las de Des
earles , Vieta , Scboolen y Gregorio de San Vicente ; pero b 
diferencia (no á él solo imputable) entre los signos y notacioi 
que usa , y los que al presente se emplean, hacen difícil se
guir el hilo de sus raciocinios. Encuént ranse ademas con fre 
cuencia exposiciones y consideraciones generales, que pre 
meten gran copia de resultados , á l a manera de Jas que en 
riquecen varios lugares de la Aritmética universal de Newton 
una de ellas es sobre las facilidades que la semejanza de la 
figuras puede dar para la resolución de los problemas, ex 
presada con mucha propiedad en la entrada al libro 2 . ° (5] 

Si el trabajo de Omerique hubiese caido en manos d 
una juventud estudiosa y con tiempo suficiente para cultiva 
las matemát icas , España blasonaria tal vez de una florida es 

(t) Kresa , Elementos de Euclides. Bruselas : por Francisco Fo] 
pem, año 1689, págs. 250 y 264. 

('2) Omerique, pág. 434 de )a parte primem. 
(3) Id-, págs. 435 y sigs. 
(4) Compendio matemnti fú . Videncia, 1709, tom. 2.", pág. 1113, 
(o) O m c r i q i i P , pág. 239. 
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encía tic análisis geométr ica . Pero ¿qmí (Vntos jiodian profhi-
cir .semillas esparcidas en vísperas de una guerra encarniza^ 
<la ? Kl libro que las conlenia, aunque estado por ei P. Tosca, 
vino ¡\ caer en el ohiilo^asi como su autor, \ los progresos 
f(iie después lian hecho las ciencias analíticas lo reducen pro
bablemente á objeto de mera curiosidad. 

La teórica de las cantidades lineo-angulares, da ya una 
fácil solución del problema que resuelve en la proposición 
42 del libro 1.°, triunfando <fe dilicuUadcs que embaraza— 
ron á Pappó Alejandriiso, Descartes yScbooten. Construir el 
t r iángulo, dadas su base , su al turn, y la suma ó la diferencia 
de los bulos (propos. 25 del l ibro 3.0), es problema que el 
sagaz Gregorio de San Vicente no acertó á resolver sin va
lerse (le las secciones cónicas. Viela apeló á un método inge
nioso, pero indirecto, para resolverlo con solo eí compás y 
la regla. Estos inconvenientes, que salvó Umerique á su 
modo , han ya desaparecido á la luz de los métodos moder
nos; y los elegantes-corolarios con que'adorna la proposi
ción citada y las dos siguientes, se deducen hoy con poco 
trabajo de la relación entre los lados y la área del t r iángu
lo , que en su tiempo era conocida, pero poco trillada. ¡ T a n 
to importa no quedarse atras en las ciencias positivas! 

Omcrique nombra algunos contemporáneos suyos aficio
nados a la análisis geométr ica , que la cultivaban con esmero 
en España. L a solución que tía del problema inserto en la 
proposición 9 del libro 2 . ° , es la que le comunicó en Madrid 
el príncipe Hogerio Ventimiglia, tpie entre otras muchas 
ciencias poseía con perfección las matemáticas á la edad de 
2 0 años. E l problema de la proposición 39 , l ibro 1." , es i n 
ventado y resuelto por D . M i g u e l Gerónimo Hernando, á 
quien llama joven ingeniosísimo y muy perito geómetra . So
bre todo encarece el mérilo de S). José Bonet Campodarvo, 
tesorero real del comercio de Indias en Cádiz , á quien dedi 
ca su obra; y dejando aparte lo que puede ser ripio de hi 
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dedicatoria, consta bastantemente por ella que Bonet descu
brió antes de los 12 años de edad un prodigioso talento para 
resolver cuestiones a r i tmét icas , y que mas adulto, llegó ¡i 
ser apellidado el Contador por excelencia. 

Estas indicaciones podrán servir á quien con oportuni
dad para ello quiera ejercitarse en bosquejar el estado de 
los conocimientos matemáticos en España á fines del s i 
glo X V I I , sin desmayar por el recelo de tomarse un trabajo 
estéril . 

Dos ANTONIO DE LEON TINELO , oidor de la casa de la 
contratación de Sevilla; murió en Madrid á 22 de jul io dtí 
1()60: según el libro de óbitos de la parroquia de San Sebas
tian. Esc r ib ió : 

Itiblioteea náutica, que insertó en su Epítome dela biblio* 
teca oriental, occidental xj (jeográfwa: impreso en Madrid por 
Juan Gonzalez, en 4-.°, año 1629; que adicionó y corr igió, 
omitiendo su nombre, y como si fuese obra de este mismo 
autor, el Sr. D . Andrés Gonzalez de Barcia, consejero y ca
marista de Castilla, publicándola con el propio título de Ep í 
tome , etc. en tres tomos, fo l . , impr. en Madrid por Fran
cisco Martinez Abad , el i .0 en 1737 , y los otros dos en 
1738. = D . N . Antonio hace mención del primitivo EpiUme 
en su l i . H . nova , tom. 1.0, pág . 129. 

ANTONIO LUCIANO, valenciano, matemático de profesión 
y astrólogo acreditado , imprimió : 

Dhcurm matemático sobre lo& cometas que se ven antes de 
nacer el sol ; el xnw desde 12 de noviembre de este presente 
ano 1018, y el otro desde 24 de dicho mes. En Valencia, por 
/•'alipc M e i j i I f i l S , en 4 . °—En este discurso pone las signifi-
raciones generales de ambos cometas, reservando las parti
culares para otro discurso mas largo, que en el felio último 
ofrece sacar á l u z con muchísimas curiosidades dignas de ser 
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subidas, pero no si* si tuvo efeclo la promesa. —Xitncno, Es
critores de Yalencia, \nm. i " , pág. 280. 

PADRK ANTONIO LrneÑA . josuila , nució en Almuzaf'es, 
reino íle Valencia á 23 de diciembre 1740: recibió la solana 
en fi de junio 1758: después de la espulsion permaneció en 
líalia hasta su mnerle en Cremona el dia i de marzo 1820. 
Profesó la filosofía v las niatemálicas en la uimcrsidail de 
Camerino, j después en la corte (le l'arnia. Fué llamado por 
varias universidades, á que no accedió; y pasó por últ imo a! 
seminario episcopal de Cremona. lint re lo mucho que escri
bió, corresponden á la presente l i i h l i o t e r a : 

Jii./Ípjw¡Mmi di mi professore, di matemática veil' itnivn silà 
t U Camerino sulla /pilera tlel Siij. I 'ctrmia Mana Caldaui d i 
recta al P. Jaquier. —Diaria literario del c o n f í n de Ital ia, a ñ o 

1783, n." 43. 
(h&ervazioHi del prufes&itrc di matetnatica »r / í ' unirernita 

di ('anierino alia rixposta dataijli del S'uj. Anónimo srgtiure 
delia dottrina del S'nj. Arcijtrete Mcalai.r— Dicho Diario, ano 
1784, n.ü 3. 

Hiflessioni del professore di Camerino alia r'ispostn daUttjH 
del S'KJ. Anónimo s e t j u a c e delta dotírina tlel S'KJ. Arcipretc jYi-
rí( /m .^lhid. n." 13. 

Hiflemaiani del professore di matemática nc/f unirersifà t l i 
Ctnneriuo, Antolotfia romana del afio 1784, núm. l í i , con 
tas respuestas á la» ¡mpufínaciones del autor de ella, que se 
\ ¡(̂  precisado á callar. 

(,'pimctriac el aUjehrae elementa , partts duae. Camerini, 
ívpis ViiicenlÜ Cori, 1791 , en 8." mayor. 

Due npusenli mathemafici. Yeneciis, apud Jacohum S l o r -
l i , 17í>3, 4.° ^ l i l l.er opúsculo traia Delle force vive; el 2 . " 
Del flum é reflusso dal mare. 

Vera Idraulica teoria da nessinw f i n a r a dimostrata in n u 
lla diversa dalla teoria universale delta natura che si propuur 
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nif mnmr <irl publico. Tomo 1,°: Cromona, jirt'sso y fralolli 
Alanini, l S t 7 . vn S.'1 mayor. No so sabe si el lomo á.". cuvít 
puMiracion se entorpeció por la enfermedad del autor, llegó 
á darse á luz, aunque eslalia ya en prensa. 

= F u s t é r , MUI. Vaienciana, tom. 2 . ° , págs. i l ' i y si¡ ; .— 
IVro no dire la eueslion de que. trataban los cuatro artículos 
fie licjlcxinues t/ obaerrariones que dio Ludeña á los dos pe
riódicos mencionados ; si bien se puede inferir , que pues 
se tos daba como profesor de ¡mtlentñlica*, de matnmilims 
t ra tar ían. 

Dos ANTONIO MANIUQUK , penernl de la flota d« Nueva-
España , por los años líiSO A Í i i 8 i : 

fíos pareceres (¡ur tiió , ron l ) . Jiernard'mo de Avellaneda, 
en i 9 de diciembre. 1639 sobre franquicias que pretendia la 
universidad de mareantes de .Scvi/Zíi.—Originales en Sevilla, 
leg. de: Carias y oíros papeles tocantes á las pretensiones de 
los mareantes de Sevilla. 

ANTONIO i)K M.utiz CAHNEÍRO, " oriundo de la villa 
« del Conde, diócesis de Braga, pero nacido on Lisboa , fidal-
o go de la casa do S. M . y caballero profeso dela rirden de 
«Cris to . Después de estudiar Derecho ctv'tl en la universidad 
« de Coimbra y ser electo desembargador, se aplicó con 
« grande desvelo al estudio de las mafmri í icas , penetrando 
«algunos misterios de esta ciencia ocultos A sus mayores 
« profesores, persuadiendo (pie tenia alcanzado por su ospe-
« culacion el secreto de fijar la aguja de marear, y por esta 
«causa era llamado facetamente ó aguja f x a ; y queriendo 
«hace r experiencia de este su invento, navegó A la India, 
« de donde volvió frustrado de su imaginación. Por la pro-
<c funda noticia que tenia de las malemálicas , sucedió en el 
« lugar de cosmógrafo mayor del reino A O. Manual tic Me-
n neses, como escribe I ) . Francisco Manuel en las Kpanaplinr 
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« th Tar. Hist. pág . niihi 208. Murió cn Lisbon, y está sp-r 
« pullado en la iglesia de San Eloy de los cauónigos acon-
« la res del Evangelista , con este epitafio que puso el Padre 
«Francisco de Santa María en la Chronica de.esta congrega-
« ciott, l i b . 2 , cap. 2 2 : 

« Sepultura do desembargador Antonio de Mariz Carneiro, 
« fidalgo da casa di-Sua Magestado, é m i cosmógrafo m ó r des-. 
« tes re.fiios; e de sua mulher Doña Ángela de Menezes. F a h -
« eco íí 5 de agosto de. 1 0 Í 2 ami os. 

« P u b l i c ó : Jicijininifo de pilólos, e Roteiro das navega-
<( eoens da India oriental, novainenie emendado e acrecentado, 
« rom o Roteiro de Sáfala até Moeainhiquc, e com os portos e 
« horras do cabo de Finislerrac até o estreito de Gibraltar, com 
« suas a i í t t ras , sondas e demoslraçoens. Lisboa , por Lorenzo 
« d e Anvers, 4642, 4 ." ; y allí mismo por Manuel de. Silva, 
« 1655, 4.", donde dice que es la 5.a impresión; y allí mis 
il mo por Clemente Carneiro, 1666, 4.° 

« De esta obra y de su autor bace mención la Btb l i . geo-
« gráfica de Antonio Leon , modernamente adicionada , t o -
« mo 3.°, t i l . ún ico , col. 1715. 

« Hidrografía curiosa de la navegación. En San Sebas-
«l ian por Mar t in Huarte, 1675. 

« Tracíalus de aíídiiissima, et húc usque incognita causâ 
« w a n ni oesliis. 4.° Ms. Consérvase en la l ibrería del E x c e -
«lentísimo marques de Valenza. Comienza Magnum el apud 
«.anñquos dubium etc. Es tá dedicado este tratado al i l u s -
K trísimo arzobispo de Lisboa D . Miguel de. Castro." 

Todo según Barbosa, Bib. lut i t , tom. I .0 , pág . 3 2 1 . 
También el adicionador de Leon Pinelo , á mas de la no

ticia que da del Derrotero en el tom. 3.° , col . 1715 , como 
queda visto, la repite en el tom. 2.° , col. 1106 en estos t é r 
minos: Antonio Mor i s : Regimiento de pilotos y derrotero 
para n a v e g a r á las Indias occidentales, 1639 , 4.° por tugués ; 
1655, i . n — Y mas adelante, en el mismo tom. 2 ." , al fo-



iio MÍXXXXVI l l , col. Í.a: Antonio Mark , Regimienlo depi
ló los , imp. 1639, 4.", en portugués. 

ha indicada 5.a edic ión, dice on su parlada: Regimento 
de pilotos, e roteiro de navegaçam , e conquitna do Brasil, An-
yola, S. Thome, Cabo-Verde, M a r a n h ã o , ilhas, e Indias oc
cidentals. Quinta vez impresso com ordem de S. Magestadé 
pello seu, conselho da Fazenaa, com as emendas que se W á s c n í a -

í 'íio « a casa do Anjo se fiziessem. Acrecentado o Roteiro do 
Maranhão e Ilamaraca, com as estampas dos portos, sondas e 
barras do cabo de Finisterm até o estreito de Gibraltar. Pello 
dezembargador Antonio de Mariz Carneiro, fidalgo da casa sua 
Magesfade, et seu cosmographo mor destes regnos de Portugal. 
Com Uccnza. Por Manoel da Silva, anno 1055.=11 n lomo 
en 4 . ° , imp. en Lisboa según se inliere de las aprobaciones. 

La portada del tratado de Hidrografia, que es un lomo 
en i . " , dice asi; Uidrograf ía la mas curiosa que hasta hoy á 
luz ha salido recopilada de varios y escogidos autores de la 
navegavion. Compuesto por Antonio de Mariz Carneiro, cos
mógrafo del rey de Portugal, y por el Lic. Andrés de Poza, 
natural de la ciudad de Orduña. Dedicado á la muy noble y 
muy leal provincia de Guipúzcoa, imp. con licencia en San 
Sebastian; por Mart in de Huarte , impresor de estaM. noble 
y muy L . provincia de Guipúzcoa, el año l075 .=Examinaron 
esta obra, por comisión del prelado diocesano, fray Francis
co Picado, prior del convento de dominicos de San Telmo, y 
el P. Antonio de Landasda, rector del colegio de jesuítas, 
dando ambos su aprobación en San Sebastian á 12 de agosto 
de dicho año 1875, expresamente contraída al libro de Hidro
graf ía compuesto por el Lic. Andrés de Poza , é impreso en 
Bilbao el año 1585 " agora nuevamente enmendado y a ñ a -
te d ido en lo que toca á la declinación del sol y grados del |>o-
« l o . , . . y otras advertencias sacadas del libro compuesto por 
« Antonio Mariz Carneiro." La licencia del Señor obispo para 
la impres ión , con fecbu en Pamplona á 30 del mismo agosto, 
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fué dada al citado impresor Huarle.—Desde que S'oza dio Á 
luz su obra, en 1585, med ió , como se ve, el largo espacio 
<le 90 a ñ o s : Mariz Carneiro también habia dejado de existir 
en 1642; y de todo se deduce , que la de que aquí se t ra ta , 
compuesta según el texto de su título por Mariz Carneiro y 
Andrés de Poza, era trabajada por~solo el primero de estos 
corrigiendo ó adicionando la del segundo. Y según la noticia 
que hemos podido adquirir, la dividió Mariz Carneiro en dos 
libros: el 1.0 en l i capítulos , del arte de navegar , sombras 
y reglas del sol , tablas, aguja, carta de marear, andar del 
navio, áureo-número , epacta, fases de la luna y mareas : eí 
l ibro 2.° en 62 capítulos de puertos , costas , cabos , sondas, 
surgideros, fondos, t ravesías, entradas etc . en el Océano o c 
cidental y k Levante, desde Gibraltar. 

DON ANTONIO MARTINEZ: 
Telégrafo marino.—SanFernando, 1819: en 8.° 

DON ANTONIO DE MENDOZA, virey de N u e v a - E s p a ñ a , 
autor ó impulso de las obras que traen L . Pinelo, pág . 130 , 
su adicionador, tom. 2. cois. 827 y 873 , y D. N . Antonio , 
B . H . nova p á g . 144; como también de l a : 

Ins l rucâon que d'w á Rui Lopez de Villalobos en 18 de 
se t imbre de 1542 , para la jornada al descubrimknto de las 
islas del 'poniente, que le encargó por fallecimiento del ade
lantado D. Pedro de Álvarado.=D¡te. en el arch, de Indias 
de Sevilla. 

ANTONIO DE MESQUITA , " Piloto de la navegación á la 
« India, que continuó por espacio de muchos años con g ran 
« fruto de su experiencia. Para hacer el viaje mas fácil á los 
«por tugueses escribió: 

'* Roteiro da viagem que fez a nao capitania N . Senhora 
videBelancor cm que ¡ña Braz de Menezes, vindo de Goa 
« para Portugal. 4.° Ms.—Comienza: 
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" Th'crao os ofaiuli-zc* por lao excellenle cousa o ira to e 
« comercio das parles do sul da India , Acaba: 

" E o captao mor D . Luiz Fajardo com o •primeiro vento 
« norte se forao para Zisòoa, OÍKÍC chegarão ainda primeiro que 
«nos descansar do trabalho passado. 

*' Boieiro da viagem de Mazagao. 
" Estas dos obras se conservaban mss. en 4 .° en Ia l i -

« brer ía de D. Antonio Alvarez de Cunha." 

Todo según lo trae Barbosa, Bib. lusit. tomo 1.° p á 

gina 330. 
Y ademas: Naufragio de la nave San Bernardo, en que 

se ha l ló : imp. 8.° en portugués. Chacon, foi 205 .=Segnn el 
adicionador de Leon Pinelo, íom. 2 .° foi. MCCXXXVL 
vuel to , col. 2.* 

LICENCIADO ANTONIO MORENO BE VILCHES.—Véase 
HERNANDO DE LOS RÍOS CORONEL . 

ANTONIO MORENO » cosmógrafo mayor de la casa do la 
contratación de Sevilla, que escribió de perspectiva, según 
I) . N . Antonio l í . H . nova, tom. 1.° pág . 146 ; y de marina: 

Parecer dado en Sevilla á 24 de julio 1618 sobre hacer los 
Nadales el viaje á ios estrechos de Magallánes y te-Maire. Se 
adhiere al dictámen del D r . Arias Loyola.=Estaba original 
en Sev.; y hay copia en el D . h . , tomo 20 de Mss. 

Parecer sobre la navegación á Filipinas, dado en Sevilla 
á 30 de j iâ io de 1 6 1 9 . = r i a l l á b a s e de letra del autor y con 
su firma al fin en el cridice 86 , folios 96 á 98 , est. J. de 
los Mss. de la B. M . rotulado: Derroteros de Indias; y existe 
copia en F . N . 

Habiendo de part ir la armada que se aprestaba en aquel 
año para el socorro de las islas Fil ipinas, y no pudiendo i r 
por el nuevo estrecho de Maire, por estar el tiempo muv 
adelantado, proponía que la salida de España fuese en lodo 



noviembre ó principios de diciembre , para llegar con viento 
nordeste hasta 2 .° y 3.° N . y seguir con suestes hasta montar 
la costa del Brasil , y luego los bajos de los abrojos ya mas 
alargado el viento, basta ponerse con proa aí S. en a l tura 
de 2 5 . ° , siguiendo con ponientes, y proa al ESE, hasta los 
35.° para montar el cabo de Bueña -Espe ranza , y desde él á 
pasar por dentro de la isla de San Lorenzo; aprovechando la 
monzón de los oestes, que entra por ab r i l , y cala durante 
seis meses hasta Malaca , China , Filipinas y Japón. 

DOCTOR ANTONIO DE MORGA, Ó MURGA, teniente gene
ral de las islas Filipinas, y autor de los sucesos de ellas, i m 
preso en Méjico. 1009. 4.° seg. el adic. de l ' inelo , t om. 2 . ° 
col. 635 , y D. N . Ant . B . H . nwm. pág . M 6 , tomo 2 . ° 

C'arta al rey con fecha de Manila á 6 de ju l io l o 9 6 , dando 
cuenta de la jornada del capitán Estéban Rodriguez de Figue
roa, que salió de Manila en i .0 de abril 1!J96 coii- numerosa 
armada, á pacificar la isla de Mindanao; donde muerto él en 
refriega con el enemigo , su gente se fortificó y pobló ciudad, 
dándola el nombre de Murc ia , sucediendo á lugueroa en el 
gobierno el capitán de infantería Juan de Laxara. Refiere 
ademas el suceso de la expedición del adelantado Alvaro de 
Mendaña , que salió del Pe rú al descubrimiento de las islas oc-
eidentales. = M s . en Sev. leg , i .0 de: Cartas del distrito de la 
audiencia de Manila, de los años 1580 á 1596; y copia en el 
D . h. tom. 18 deMss. 

ANTONIO NAVARRO , quo según carta suya al r ey , de 
28 de diciembre 1576 en San Juan de U l ú a , era entonces 
almirante de la flota de Nueva-Espaha , escribió: 

Pomer sobre la orden que se debía íener para que la h a 
cienda de S. M . y de particulares viniese con la mayor breve
dad y seguridad de las Indias á E s p a ñ a : año 1590. 

Relación del gasto que podr ía tener una armada de 12 
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yateones y b pataches con su ymeral y almirante, y 3,000 per
sonas de mar y guerra, en un año: sin fecha. 

Estos dos Mss. estaban en Sev. leg. 1,° do: Papeles d l -
rersos de la secretaria del Perú , sin fecha. 

Parecer sobre ta salida de la (¡ola y navegación que debía 
hacer para las Indias, á [ni de evitar encuentro con la armada 
del enemigo que se entendia había salido íambicn para la Jn-
í / ¡ ü . = M s . que estaba en Sev. leg-, de: Papeles diversos sin 
fecha, de la antigua gobernación. 

Salida de Cádiz con la armada y ¡Iota de que era capitán 
general: ocurrencias de su navegación, pérdida de i b buques 
•por temporales, y entrada de los demás en San Juan de Ulúa.=^-
Cartas de 14 de agosto 151)0 sobre Canarias, y 23 de d i 
ciembre del mismo a ñ o en dicho San Jnan; que estallan, 
como también un testimonio del consejo de guerra celebrado 
á bordo en 23 de setiembre en Sevilla. 

Parece sea este mismo el yiuíonto Navarro y Prado de 
quien dice Baena en HIJOS DE MADHÍD , tom. l . 0 p á g . 119* 
lo siguiente: " Sirvió en seis viajes en la carrera de Indias. 
<« Acompañó al adelantado Pedro Melendez en la conquista 
« de la Florida, donde mató á Juan Itibaoo, y ganó á los 
« franceses el fuerte de San Mateo, con títulos de capitán, 
« almirante y teniente general. En 1572 fué almirante de las 
«flotas de N u e v a - E s p a ñ a : en 579 le dio S. M . t í tulo de a l -
« mirante general de ellas: en 580 , viniendo de Tierraíirme 
« padeció á la salida de Cartagena de Indias un temporal, que 
« apar tó su galeón de los demás de la flota: volvió en busca 
« de ella , y se encontró en la isla de Cuba con tres corsa-
« rios franceses que habian tomado una nao de la misma flo-
« ta : acometió y los estrechó de tal suerte, que les obligó á 
« echar en la mar cuanto traian en sus vasos para poder huir. 
« Gil Gonzalez dice vio quince cartas agradeciéndole el Rey 
« en ellas los servicios que le bacia, y los títulos de sus em~ 
« pieos. Casó en 9 de mayo 1 5 7 1 , en la parroquia de Santa 
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« Maria de esta corle con una bija tie Alonso Coeíío y (1c 
u Doña María de líozmediano , llamatla Doña Isabel íjue h a -
« bia nacido en la misma parroquia en marzo 15S0 , y era 
« hermana de Dona Juana Coello, muger de Antonio Pe-
« réz." 

ANTONIO BE NÁXEBA, Ó NÁXARA, natural de Lisboa, 
oriundo de Castilla, cosmógrafo del l ley en la Cantabria. 
Vuc educado en aquella ciudad: desde sus primeros a ñ o s se 
aplicó al estudio de las matemát icas , y no satisfecho (te r e 
volver con esquisito cuidado las obras de los mayores p ro fe 
sores de estas ciencias, salió de su patria para consultar sus 
dudas con los sabios que florecian en las cortes de Europa, y 
consiguió hacerse doctísimo en la práct ica y en la especula
t iva , principalmente de la astronomía y cosmografía. De sus 
oliras hacen mérito D . ' A n t . Leon Pinelo en su Bib l . v á u t . , 
pág . 14-9, su adicíonador en en el t. 2 . ° , cois. 1053 y 
1149, y D . Nic . Ant. Bib . hisp. nova. t. 1.° pág . 147: las 
cuales son á saber: 

Discursos asfrológ'icos sobre el cometa que apareció a t 2o 
de noviembre de 1618: en por tugués : Lisboa, por Pedro Cras-
lieeck. 1619. 4.° 

" Navegación cspmdaliva y prác t ica , reformadas s«s r r g í a s 
•y tablas por las observaciones de Ticho Jirahe , navegación i j 
puntos por el globo y carta plana. Lisboa 1628. 4 . ° — R e i m 
preso en Madrid. 1669. 4-.° { ! ) . 

fl) Dice el autor en su prólogo, que prefirió escribir esta obra en 
castellano por sor la lengua mas universalmente recibida, para que así 
fuese mas general su utilidad , anteponiendo esta á la falta de pureza 
y propiedad de una lengua que no era la natural y materna: que 
dedicó su predilección á esta ciencia , como la dé mayor imporlavicia 
en las maieinálieas para la conservación de las monarquías, siendo 
muy pocos en España los libros que trataban fundamcntalmenle de 
su especulación , y por eso los que llevaban nuestros pilotos no eran 
Un acertados como convenia, gobernándose entonces por el de Za
moranocuyas tablas de declinaciones: necesitaban ya de reforma: 
censuro el apartamiento de la estrella del norte de su polo , que se-



Suma astrohiijka, ij (irte ¡tara enseñar á hacry proHósíhvs 
de los tiempos, y por ellos conocer la fertilidad ó esterilidad 
del a ñ o , las alturas del aire por el juicio de los eclipses de sol 
y luna, por la revolución del a ñ o , y mas en particular por 
las conjunciones, oposiciones y cuartos quehace la luna con el 
sol todos los meses y semanas; dispuesta por el mas racional 
estilo y por términos mas claros que hasta hoy se han escrito, 
sacados sus fundamentos de lo mas esencial de la doctrina de 
Tolomeo y sus comentadores, y de otros astrólogos árabes y 
griegos que mejor trataron, esta materia, y para confirmación 
de su verdad y certeza recopilados en la última parte de este 
libro muchos aforismos, examinados por todos ellos; de las 
constelaciones celestes, que con sus influencias alteran el aire 
con calores, frios, humedades, re lámpagos, raijos, piedras de 
coriseo, temblores de t ierra , terremotos y diluvios, y el modo 
con que se hacen todas estas impresiones meteorológicas en el 
aire y tierra con otras muchas curiosidades. Lisboa, por A n 
tonio Alvarez. 1632. 4 . ° 

En el prólogo de esta obra promet ía publicar brevemente 
l a : Summa de Ohservaçoens c ea;periencias methearológicas 
feitas acerca dos tempos e mutaçoem para cada dia do anno. 
Y la cita Barbosa, Bib. lusit. tom. 1.0, pág . 338; como tam
bién el adicionador de Pinelo en dicho tom. 2.° y col. 1149, 
en estos té rminos : 

Observaciones meteorológicas acerca de los tiempos y mu
danzas del aire y de todas las conjunciones, oposiciones y 

fialaban algunos autores ; y las reglas para saberla altura del polo aus
tral por las estrellas del crucero, que dictaron el mismo Zamorano y 
Céspedes, erradas y perjudiciales, y de que los pilotos no bacian uso, 
aunque algunos atribulan á los instrumentos los errores resultantes; 
por todo lo cual, trazó su obra dividiendo lo tocante á ía navegación, 
después de unos principios de la esfera y sus círculos, en las tres 

Íiartes correspondientes á los tres principales instrumentos, de asfro-
abio, aguja n á u t i c a , y carta de marear, etc .=Y Wilson dice quo 

aunque Náxera rectifica las tablas del sol y estrellas fijas por las ob
servaciones de Tyclio Brahe, m adetonla en Ja teórica de la navega
ción sobre lo que había dicho Nuñez, seguido por Céspedes. 
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erarlos del sol con la luna de los años 1G3Í v 1032, esciidri-
nando las causas por la doctrina de la Suma as t ro lóg ica , y 
sus reyías ij aforismos, qit? verifican la ci-citcta, con tablas al 
fin para hallar fácilmente los influjos de /os planetas, y mas 
( i ; la luna , como mas evidentes en las mudanzas del aire. 
Ms. foi. en la librería del Key. 

ANTONIO DE NEBRUA , nació en la vi l la de Lebr i já ó 
Neltrija, entre Sevilla y C á d i z , cerca del Guadalquivir, a 
principios del año 1442. Fueron sus padres Juan Martinez 
Caia y Catalina de Arana, ambos nobles y con caudal suli-
«icntc para una honrada medianía. Estudió latinidad y d ia 
léctica en su patria. De allí pasó en 1456 á la universidad 
•de Salamanca , donde oyó en las matemáticas , física y ética 
á los profesores Apolonio , Pascual de Aranda y Pedro de 
Osma. A los 19 años de edad, y solos cinco de estudio en 
Salamanca marchó á Italia , concurr ió á las escuelas mas c é 
lebres, se perfeccionó en las humanidades y ciencias que ba
hía adquirido en España y aprendió las lenguas griega y 
liebrca. De diez años que permaneció a l l í , estuvo los cinco 
IJ]timos en el colegio de San Clemente de Bolonia en calidad 
de colegial t eó logo , dondo oyó retórica y poética á Calcólo 
Mareio, y esludió á los autores clásicos griegos y latinos. 
Preparábase á regresar á E s p a ñ a y á reformar aquí sus estu
dios ; pero convidado por el arzobispo de Sevilla para la edu
cación de su sobrino D. Juan Rodriguez de Fonseca , tuvo 
tres años este cuidado, tralado en el palacio arzobispal con 
mucho decoro y distinción hasta el fallecimienlo del prelado 
en 1473 : cuyo tiempo recordó siempre Nebrija con compla
cencia y con gratitud á su favorecedor, satisfecho del fruto 
de sus afanes en la enseñanza del jóven Fonseca. Entonces 
parece que instruyó algunos otros en la misma ciudad, que 
después se distinguieron en las leiras. Dudamos de que en 
1498 á 1.° de octubre , hubiese pedido Ucencia al cabildo de 
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aquella metropolitana . como a í inna un escritor -J), para leer 
gramática en la capilla de la Granada, que estaba donde 
ahora la sacristía del Saf í iar io , pues consta mas bien, (pie 
habiendo pasado á Salamanca, ocupó allí desde luego cáte
dra de letras humanas, dando principio á las lecciones por 
el tiempo en (jne fueron jurados los reyes-catól icos , lo cual 
sucedió en 1474 la reina Isabel, y en 2 de enero de 1475 p| 
rey D . Fernando su esposo. Logró Nebrija desterrar la bar
barie y facilitar los progresos del estudio de las ciencias. Dio 
á luz por enero de \ 481 su precioso método con el título de 
¡ntrodttctiones Lalinae, de que se repitieron varias edicio
nes en los afios sucesivos, aumentadas y mejoradas; en cuyo 
cuidado no cesó aun en los últimos de su vida. Combatió los 
errores acerca de las partes de la g ramát ica : escribió sobre 
ello varios tratados , y cor rigió é ilustró los lugares estraga
dos ó corrompidos de Virg i l io , Terêncio , Pérsio y otros poe
tas de la lengua romana, igualmente que de lodos los poetas 
cristianos , aunque solo publicó sus declaraciones sobre Scdu-
lio y Prudencio, dejando ademas algunas muestras de sus t ra
bajos sobre la Historia natural de Plmio. Escribió buenos 
Diccionarios latinos para, todo género de personas. Después 
de doce años de enseñanza pública, y viendo propagado ya 
su mólodo en toda España y aun en Portugal por sus mis
mos discípulos, pensaba en recogerse para poder cumplir 
sus designios. En 1488 , casado ya y ocupado de la educa
ción de sus lujos se lo atrajo como mentor y maestro el ilus
tre maestre de Alcántara D, Juan de Zúñiga, aunque todavía 
menor de 25 años , pero de condición generosa sobre todos 
los magnates de entonces. En este asilo se creyó Nebrija due
ño de su tiempo para emplearlo en las grandes obras que te
nia ideadas, siendo ía principal de ellas reducir á Dicciona
rios toda la riqueza de la lengua latina, que á pesar de cuanto 

(1) P. Gabriel de Aranda, Vida del V . i1. Fernando de Cont tms , 
¡mp en Sevilla en 1692, págs. 103 y sig. 
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se ha procurado durante mas de (res siglos, todavía no lo es
tá según el plan tie jN'ebrija: l í í años t rabajó él en obra fan 
necesaria, y en 1504 tenia escritos700 pliegos p róx imos á 
publicarse cuando murió su mecenas. Perdido este apoyo, se 
resignó á volver al ejercicio de la cátedra de Salamanca en 
150E>. En 1508 fué nombrado cronista de SS. M M . ; y f u n 
dada en el mismo año la universidad de Alcalá, dejó la de Sa
lamanca y se vino á esta, aunque por corto tiempo, pues se 
halló otra vez en la primera para el curso de 1509, y perse
veró en ella hasta 1513, que por un escandaloso desaire la 
dejó para siempre, l 'asó luego á Sevilla convidado con la c á 
tedra de San Miguel de esta ciudad, donde permaneció i lus
trándola por algunos meses. Pero el gran Cisneros lo sacó 
de allí para ornamento de la universidad de Alca lá , dándo le 
la cátedra de retór ica con crecidos emolomentos, y l iber tad 
de asistir ó no según le pareciese, Reconocido Nebrija á tanta 
bondad y beneficencia, persistió hasta morir no solo en la 
enseñanza, sino en los trabajos bíblicos y otros, conforme á 
las ideas del cardenal. Promovió allí los buenos estudios, 
causando envidia á la escuela de Salamanca y admiración -á 
toda la Europa. Por tantas ocupaciones no pudo concluir n i 
perfeccionar la crónica de los Reyes-Católicos ; y en tal esta
do se publicó, después de la muerte de Nebrija, exponiéndola 
á que fuese censurada sin consideración. À mas de las obras 
ya indicadas, de gramát ica , l i teratura, historia, p o e s í a , y 
aun de jurisprudencia, dió á luz antes del año 1491 el t ra ta
do de cosmografía , que intituló : 

A d i i Aníonii Nchriscmh grammadei in cosmogra^hiae ¡i— 
hros Introducloriwn incipitur felkiíer ad tectorem (1). 

En la portada y en doce versos latinos previene al lector 

(11 Cítase esta obra por Barcia, tom. 2.°, col. 1000, diciendo: 
"Introducc ión á ¡a cosmografía, ó libros cosmográficos, '1533, 8.° 1537, 
«1549 , latin." Y en el tom, íi.", col. 1382: "Cosmografia é i n i r o -
u diiccion de los libros de ella, latin , impreso en París. " 
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tjue si «lesea saber los primeros elementos ile la cosmografía 
íe bas la rá este compendio; pero si quisiese instruirse mas, 
lea con cuidado los libros de Est rabón , Plínio y Mela, los 
de Plolomeo, príncipe de esta ciencia, los que Ávieno com
puso en verso, y los que publicó Es t é fauo , los del piadoso 
Eneas, los de Antonino, y aquellos en que Solino refiere co
sas prodigiosas. También encarga la lectura de todos los 
historiadores , porque la designación de la tierra es su mayor 
y principal trabajo. Siguen á la portada las Introducciones á 
ia cosmografia, y a estas otra obra con este t í tu lo : 

Cosmographia Pomponü cum fujuris: contiene luego un 
prologuito, una tabla y un epigrama, al cual va unida otra 
tabla y con t inúa : Mar t in i ab ar. bach, (esto es, Martin de 
Arévalo Bacalaureo) Exhorialio in opus egregü fíocioris de la 
Yerva quod hneruit co&mogra-phiae Pomp, cum suia introduc-
úonibus et utUlissimis addilameniis quam felicis&ime, A esta 
exhortacioncilla b á r b a r a , sigue un epigrama duro é inepto 
del mismo Arévalo , al que se junta laSumwar ío dcscrlpúo ta
bulae nostriorbis, escrita al parecer por Francisco Nuñez de 
la Yerva ; continuándose con tres libros de la obra de Pom-
ponio Mela de Situ orbis (1), y diciendo al fin que " esta ex-
« célente obra con las introducciones y otras advertencias 
« necesarias trabajadas por Francisco,Nuñez de la Yerva , se 
«impr imió en Salamanca el año 14-98 en 4.°"—Un ejemplar 
existia en el estudio del P. Florez, y es el que examina el 
Padre Mendez en su tipografía española, pág. 250, citando 
también el que de Mela poscia el Sr. Floranes en Valiadolrd. 
Estas obras de Kebri ja y Pomponio parece son de una 
misma impresión y papel, aunque sin nota de año ni lugar, 
ocupando la primera 13 hojas con once capítulos y ambas 

(1) De .la cual hacen mención Mayans Specimen Biblioth. págs. J2 
y 13 ; A. L. Pinelo, pág. 159, y por consiguiente su adicionador 
Barcia, tom. 3.° cols. 1233 y 1234, expresando I¡is hibliolt-cus en (|iic 
había ejemplares manuscritos y las varias ediciones en que se linbiii 
publicado.—Véase su artículo. 
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lienoii en las márgenes diferentes notas manuscritas de letra 
de un coetáneo natural de Cuenca, que no se nombra, y se 
extiende sobre el origen y anligücdadcs por la mayor parte 
í'almlosas de esta ciudad.—Las Introducciones de ¡Vebrija son 
claras, como lodos sus escritos. La Descripción sumaria de 
Nuñez de la Verva, doctor en medicina manifiesta que este 
fué un iiombre docto para aquellos tiempos. Los libros de 
i'omponio Mela están plagados de erratas; pero según se h a 
l lan, por sus muchas variantes, deben estimarse lo misma 
que si hubieran sido los originales manuscritos. 

'Escribió y dio también á luz: 

Tabla de la diversidad de los dias y ¡toras y partes de hora, 
en las ciudades, villas y lugares de Eupaña, y otros de Europa 
<¡ue les responden por sus paralelos. Un cuaderno de 4 hojas, 
impreso en letra de torl is , sin expresar en d ó n d e , ni el a ñ o . 
Hállase en la bibliot. de la Acad. de la His t . , y es el 7.° de 
los once opúsculos de Nebrija contenidos en un lomo en 4 . ° , 
pergamino.—Manifiesta en el prólogo los errores del vulgo 
sobre el crecimiento y disminución de los dias y las noches; 
que también era desatino el poner á la cabeza de cada mes 
en el calendario (como todavía se hace), que el dia y la noche 
tienen tales ó cuales horas, siendo así que todos los dias 
van creciendo ó menguando en duración, como procura de
mostrarlo con algunos ejemplos y razones sencillas ; que 3a 
ligera explicación queda, se prueba en las ciencias á quien 
pertenece tratar de semejantes cosas; y que esta tabla sacada 
por la declinación de los signos y grados desde la e q u i 
noccial la habia formado para un religioso encargado del re
loj de su convento, y después, para evitar que otras personas 
1c fuesen con peticiones ó dudas semejantes, rogó al impresor 
Arnao Guillen Jirocario, que la multiplicase por medio de la 
imprenta.—Este impresor fué el único que imprimió en Pam
plona en el siglo X V en los años 1495 , 96 , 97 y 99 ; pero 
en el siglo siguiente se hizo célebre por la impresión de la 
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famosa Políglola del. cardenal Ximenes? de Gisncrds hechd en 
Alcalá en los afros i o i i á 1D17. Entonces sin duda fué 
ruando Nebrija le hizo el encargo que refiere en eslc lugar. 
(La Serna, Diccionario Bibliog. tom. i .0, pág . 4-41, y tom. I l l , 
página 5i6.*—Mendez , Tipografia espai l .pági 3-Í1 ysig) . 

E l tratado de Cosmografía lo dedicó Nebrija á Su insigne 
protector D . Juan de Zúñiga. Hacen mención de esta obra 
Gesnero en su Epitome, Palmireno en su Intróductorium i n 
Cosmographicos libros impreso en P a r í s , según 1). Nie. A n 
tonio y D . Juan Baustista Muñoz dice : " Precedió á este 
« año (1491) la edición del tratado de Cosmografía , y no ha-
« lio por entonces composición alguna en ese género desem-
« peñada con igual acierto y primor. . . " (1); 

Hablando también de los frutos de la enseñanza de Ne
brija en E s p a ñ a , dice en otra pág ina : " A él solo debe mies-
« I r a nación cuanto las repúblicas griegas á muchos de sus 
«siibiós que peregrinaron eii Oriente por ilustrar su patria. 
« Él solo viajó á la Italia sin otrd fin ni interés mas de 
« a d q u i r i r riquezas literarias para derramarlas entre sus 
« patricios. " 

' ' Fueron verdaderamente asombrosos los p^nsamicnios 
« y trabajos del Nebrisense. Düsde las primeras letras hasta 
« lo mas sublime de las ciencias , apenas dejó intacto alguri 
« ar t ículo del vasto cuerpo de la enciclopedia." 

F u é Nebrija el primero en E s p a ñ a que midió tin grado 
del meridiano terrestre pitra deducir la periferia del globo, 
así como lo habia hecho Oroncio Tinéo caminando de París 
á Tolosa: " Glariano y Antonio de Lebrija (dice el cronista 
« Pedro Mejía (2) doctísimo y muy diligentísimo v a r ó n , efc-1 
«cr iben haber hecho la misma experiencia. 

(1) Elogio de Ant . de Nebrijd, tom: 3.° do las ^Memorias de la 
Acad. de la His t . , pág. 2.'(.. 

(2) S i l v a de var. lee. Parte 3.*, cáp. 19 .—A/emi de la Acad, lo-̂  
ind 0.°, pág. 41o. 

11 
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Seria este artículo mucho mas largo si se hubiese <le re
copilar cuanto se ha escrito para testimonio de los conoci
mientos, instrucción y afanes l i t e ra r io-pa t r ió t icos de N e -
hr i ja ; por lo que nos í ímitarémos á los textos siguientes. 

El V. Sigüenza, describiéndolas pinturas de la b i b l i o 
teca del Escorial: "Nuest ro Antonio de Nebrija e s t a c ó n 
«razón puesto entre estos varones tan doctos, y tengo 
«ve rgüenza le estimen y conozcan mejor los extrangeros 
« que nosotros sus naturales y discípulos, que sin exceptuar 
« ninguno se pueden llamar así de cien años á esta parte t o -
«dos los hombres doctos de España . Los estraños le tienen 
« p o r mas (pie g ramá t i co , y nosotros aun en esto le quere-
« mos enmendar, y apenas hay quien le pase de esta clase 
« t a n tenida en poco entre españoles ." Y después de dar n o 
ticia de algunas de sus obras, dice del Arle de gramát ica : 
« que fuera bien le dejaran como él le d e j ó , y no hubieran 
« cauterizádole tan feamente..." " Hizo á los Reyes-Cató l i -
« eos la acertada y aguda empresa de las saetas, coyunda y 
« yugo , con el lema tanto monta.. ." " A l fin podemos decir 
« que fué el padre de las Buenas Letras en España como el 
« P e t r a r c a en Italia. Y desde su tiempo se comenzó á des-
« t e r r a r la barbarie en que estaba sepultada desde el t iempo 
« dejos godos , vándalos, etc (1) ." 

E l arcediano D. Alonso Fernandez de Madrid en su S i l 
va Palentina, precioso Ms. que se conserva en la Academia 
española , escrito hacia el ano 1556, fo l . 175, v : " E n este 
« año 1524 (debió decir 1522) murió aquel muy docto v a r ó n 
«maes t ro Antonio Nebrisense natural de Nebri ja , cerca de 
« Sevilla al cual de verdad toda España debe mucho, porque 
« fué el primero que en España y estos reinos comenzó á 
« ensfeñar pura y elegantemente la lengua latina , haciendo 
« diversas instituciones y artes en prosa y verso para que los 

(1) H i s t , de la orden de S a n Gerónimo, lib. Disc- IX ,• pá
gina 758. 
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« niños y los de mas edad con nienos dificultad la aprendie-
« sen, desterrando cómo desterró de nuestros reinos aque-
«11a torpe manera de enseñar que los pasados tenían i n -
«t roducieodo otra forma de hablar y escribir latin mas 
«confornie á la pureza antigua romana. Fuó váron inuy 
«leído é instruido en las letras latinas y aun en lás griegas... 
« y gran historiador, por lo cual el Rey^-Católico I ) . Fer-
« n a n d o le hizo sü cronista... y compuso otras obras señala-
tedas... Es t á sepültado en Alcalá de Henares honradamente 
ft en una capilla, porque éf con sus letras decoró mucho aque-
«11a universidad." 

Lucio Marineo Sículo , en la úl t ima parte dél discurso 
que dirijió al emperador Carlos V acerca de los literatos 
que florecieron por aquel tiempo en Europa, después de ha
blar de los italianos y alemanes, y contrayéndose á los es
pañoles : " Amisit nuper Hispânia maximum sui cülloreiíi in 
« re l i terar iá Antonium Nebrissensenh Qtii primus éx Ilaliá 
« i n Hispaniam Musas áddux i t , quibus cúm barbariem ex 
« suâ patria íugavi t , et Hispaniam totam lirigUEe latinae lee-
«t ion ibus i l lustravi t , filiumque Fahianum docuit, qui ad
it modum invenís obiit t et eruditionem paternam fere supe-
« raverat (1)." 

Con mas expresión y encomios el oíúspo Paulo Jovio en 
Su: Elogia doctorum virorum ab avorum memoriam publica-
lis ingenii monumentis i l luslr ium. Imp. eü Antuerpia, 1557* 
pág . 138. 

E l Pt Mariana: " A este maestre postrero dé Alcántara 
«{D* Juan de Z ú ñ i g a , arzobispo ya de Sevilla por permuta 
« dél maestrazgo) que fué después cardenal, dedicó sü dic-
« cionario el maestro Antonio de Nebrija, varón de inmor-
« ta l renombre , y digno que quede su memoria en las bisío-
« rias de España i así por el principio que dió á todo lo qiie 

(J ) Clemencin , I lustrac. Apénd . n.ü XVI ( p. 609. 
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« en su tiempo de la lengua latina se supo en España , como 
« por los muchos libros que escribió llenos de erudición y 
« doctrina. Entre otros dejó escritos en lat in dos guerras, la 
« de Granada y la de Navarra que sucedió algunos años ade-
« l a n t e , si bien en las dichas historias usó de mas d i l i g e n -
« cia y verdad que elegancia ( i ) . " 

E l abate LampiUas con mayor extension y en varios l u 
gares de su Ensayo lústórico-Âpologétko de ta Uleralura es
pañola t traducido del italiano por Doña Josefa Amar y B o r -
bon , edic. de 1789 ¿ lo que seria largo de insertar; y es se
gún el índice general, t . 7 . ° , p. 160: "NEBIUJA (E l lo A n ~ 
«ionio) . Su explicación al rey católico sobre los envidiosos 
« de la gloria de España. F u é de los primeros maestros de 
« l a gramática latina. También escribió una griega. T r a 
te bajó muchó á fin de restaurarla elocuencia. Año de su 
«nac imien to , sus esludios y progresos. Elogios que ha me
tí recido, y frutos que alcanzó con sus escritos. Qué idea te -
« nia de la li teratura italiana de aquellos tiempos. Su excla-
« macion al tiempo de morir por dejar imperfecto su diccio-
« nario. Cuánto contribuyó á la ilustración de las sagradas 
« l e t r a s / ' 

Ya en la vejez vino Nebrija á tanta decadencia de me
moria que llevaba escrita la lección de r e tó r i ca ; pero siendo 
tan eminente en la facultad y su opinion tan bien sentada, 
nadie reparaba en el lo, n i acaso se sabría ahora aquella fa l 
t a , si el orador á quien se encargó el sermon de exequias 
hubiese podido improvisarlo ó llevarlo de memoria: " L o que 
« e s t e ilustre varón acostumbraba hacer (dijo al pr incipiar) 
« éso mismo traigo yõ determinado de hacer á su imi tac ión , 
« porque fué su muerte tan repentina, y el mandarme que yo 
« predicase sus obsequias tan acelerado, que no he habido 
« l u g a r n i tiempo de estudiar loque convenia decir, ñ i p a r a 

(1) Hist , de E s p a ñ a , l ib. X X V I , cup. V. 
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« reoojerlo en la memoria ; lo que yo lie podido trabajar esla 
« noche traigo escrito en este pape!. Suplico á vuestras mer-
« cedes lo oigan con paciencia y me perdonen la poca me-
« moría {1} . " 

En fin D. Nic. A n t . Bib. his. nova, edic. de Madrid, 
tom. 1.0, págs . 132 A 138 , dedicó un extenso y muy honor í 
fico art ículo bajo el cognomenlo de Lelrija á la vida de 
ían insigne maestro y escritor, dando también razón de t o 
dos sus trabajos literarios. 

E l fallecimienlo de Nelirija fué en Alcalá de Henares, de 
repentino ataque apoplét ico, á 2 de ju l io de 1522; y por 
disposición de la universidad se depositaron sus cenizas junto 
á las del célebre cardenal Cisneros; según el mismo 1). Nie. 
Ant . en dicho tomo, p á g . 134, col. 1 . a—Véase JUAN DK 
SAN MARTIN. 

DON ANTONIO DK OCHAXDÍA.—Véase DON FRANCISCO 
DÍAZ HOMERO. 

DON ANTONIO DE OQVESDO: nació en la ciudad de San 
Sebastian de Guipúzcoa el año 1577: fué hijo de D . Miguel 
ile Oquendo , también general de marina (no D . Felipe , co
mo dice el í>ic. (jeog. de Miñano, art. .San Sebastian, tom. S, 
pág . 7 1 , col. 1.a), y de Doña María de Zandá tegu i , señora 
de la torre antigua de Lasarte. Dedicáronle desde tierna 
edad al estudio de las letras; pero inclinado á la milicia, em
pezó á servir al rey á la edad de 10 años con 20 escudos do 
sueldo en las galeras do Nápoles, de que era general D . Pe
dro de Toledo. Por su bella índole y gran fondo de talento 
militar se grangeó los aplausos de cuantos le observaban. 
Trasbordó pocos años después con el aumento de 10 escudos 
á la armada del O c é a n o , que mandaba D. Luis Fajardo. 

(3) Dr. Huarlc, E x a m e n de ingenios, cap. X* 
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Aun no liabia un ano que cataba en cl!a , enando eslc gene
ral lio á su valor y talento la arriesgada comisión de bat i r á 
un corsario ingles, que con dos fuertes bajeles infestaba las 
costas de Portugal y Andalucía: dióle al efecto otros dos ba
jeles de fuerza equivalente y de los mas veleros de la a rma
da; y habiendo salido con ellos tic Lisboa el dia 15 de ju l io 
de 1604, y\busc(ado por toda la costa hasta Cádiz al enemigo, 
por mas de veinte dias, hasta el amanecer del 7 de agosto, 
fué atacado y abordado por el corsario, echándole dentro 
cien hombres; mas acabando con todos ellos á costa de dos 
horas de encarnizada pelea y de mucha sangre por ambas 
partes, queriendo el enemigo desatracarse y h u i r , consi
guió nuestro enardecido marino el triunfo do rendir á quien 
le habia abordado. E l otro buque del corsario, que durante 
la refriega se estuvo cañoneando con el otro de los nuestros, 
viendo perdida su capitana, huyó á todo trapo, y no se le 
pudo alcanzar en todo el dia. Los dos bajeles españoles que
daron tan estropeados, mayormente el de D . Anton io , que 
le fué preciso aportar á Cascaos. No sabiéndose de él en L i s 
boa desde su salida de a l l í , habían sus rivales esparcido la 
ypz de que habia entrado desbaratado en Cádiz; pero e n m u 
deció la envidia con la llegada del correo despachado por 
D ; Antonio, dando noticia puntual del suceso de su c a m p a ñ a , 
con relaeio^ de muertos y heridos por ambas partes, de los 
prisioneros y del valor del uavío apresado. Entrando á p o -
pos dias en Lisboa, fué recibido con|grande alborozo p ú b l i 
co, y en particular del comercio, honrándole sobre todo el 
rey Felipe I I I coii una carta laudatoria. A u n no habia dos 
años que servia en aquella armada, pero siempre con l u c i 
miento en cuanto se le cometia ; y habiendo muerto el gene
ral Martin Bertendona, S. M . le dió por sucesor á Oquendo, 
diciendo entre otras cláusulas del real despacho: "S iendo 
« y o informado de los buenos"principios de vos D. Antonio 
tt de Oquendo; por la satisfacción que habéis dado en a l g u -
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« nas ocasioucs , en que cl mi capitán general de la armada 
«del Océano os iia encomendado navios de ella para salir á 
« buscar los enemigos , con quienes habéis peleado y rend í -
« dolos con valor, y echados oíros á pique , á imitación de 
« Miguel Oquendo vuestro padre, capitán general que fué 
«de la escuadra de la provincia de Guipúzcoa, y confiando 
« que cada dia iréis procurando semejarle mas en los obras; 
« he resuelto hacer elección de vuestra persona para que go-
« berncis y tengáis á vuestro cargo la escuadra de Vizca-
« ya, etc." que estaba al del general Bertendona. Salió luego 
de allí con parte de ella en busca de la armada holandesa, 
que venia con intentos de incendiar á cuantos bajeles hallase 
en nuestros puertos, y la noticia de esta salida bastó para ahu
yentar al enemigo, sin que lograse hacer ningún daño. Dió-
sele en seguida (por j u l i o de 1607) el mando general de la 
escuadra de Cantabria , compuesta de las de Guipúzcoa, Viz
caya y cuatro-Villas: hizo frecuentes salidas en persecución 
de corsarios, apresándoles muchos navios, y á escoltar ga
leones y flotas de Indias á Lisboa y Cádiz. Después de estos 
servicios fué nombrado general de la flota de Nueva-España , 
con reunion de la escuadra de Cantabria, á la cual volvió, 
regresado que hubo de Indias: mas adelante, y gobernando 
la armada real del Océano el príncipe Fi l iberto, sirvió en 
ella con la dignidad de almirante y muy honrado de S. A . , 
tuvo después el mando interino de la misma armada hasta 
febrero de 1623, que fué nombrado general de galeones, y 
pasó á Cádiz para aprestarlos. Concluida la campaña con 
ellos, ascendió en 1626 á almirante general en propiedad de 
dicha armada del Océano. Estando en Cádiz el año siguien
te, ó el 1628 le llegó aviso del gobernador de la Mamora 
Diego de Escobedo, de hallarse fuertemente sitiado de los 
moros y en inminente riesgo de rendirse, si brevísimamente 
no se le socorria. Sin vacilar un momento, desconociendo 
aquella vulgaridad, mas ó menos gratui ta , de no tengo órden 
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de la corte, y aventurándose á todo riesgo de responsabili
dad , apresta bajeles, fleta barcos para trasporte , y junta la 
mejor gente de la armada: la prontitud del socorro condu
cido por Oquendo en persona pareció milagrosa á los s i 
tiados; y el enemigo luego destrozado se puso en vergon
zosa retirada. El rey aplaudió la resolución de D . Antonio, 
escribiéndoselo en carta ia mayor parte autógrafa. 

A estas satisfacciones, y cuando el nombre de Oquendo 
sonaba ya con admiración por todas partes, le sobrevino un 
revés de los que la envidia ó los zelos suelen preparar al 
mérito y á la v i r tud. Quísose alejarlo de donde pudiese ha
cer sombra, y lograron sus émulos se le nombrase presi
dente de Panamá. Herido el pundonor de nuestro O. A n t o 
nio con tan artificiosa pol í t ica, pidió su retiro para San Se
bastian ; pero no bien principiaba á gustar el descanso on su 
patria cuando fué llevado preso á F u e n t e r r a b í a : este golpe 
fué seguido de otros por imputaciones malignas: mas a l fin 
pu candor é inocencia triunfaron en esta persecución. 

Apenas repuesto en el real servicio, salvó de caer en 
poder de una armada holandesa de ocho navios, una de las 
carracas que venian de la India oriental separada del convoy 
por una borrasca , y ya cercada del enemigo , que hubo de 
buscar su propia salvaciop en la fuga. " Hasta cien comba-
« tes se refieren que sostuvo después Oquendo en diferen-
(t tes ocasiones, sin perder en ninguna barco, que él man-
« dase; pero solo harémos mención de dos batallas pavalés 
« de las jnas sangrientas qne se han visto en el tealrq de la 
« m a r , é inmortalizaron el nombre de nueslro ilustre g u i -
« puzcoanp. " = " que cualquiera de ellas (dice otro autor) 
«puede formar un héroe . La primera ejecutada el año 3 1 y 
a la úl t ima en el Stt." 

Una poderosa armada holandesa bloqueaba las costas del 
Brasil, y destruia su comercio: pidieron socorro las plazas 
jle í e r ü a m b u c o y Todos-Santos: el rey Felipe IV dió sus ór-
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denes á Oquendo; y este con 16 navios nmy miserablemente 
dotados salió de Lisboa en o de mayo 1631 , convoyando 12 
carabelas, que llevaban de trasporte 3,000 hombres entre 
castellanos, portugueses é italianos. Llegó á Todos-Santos 
con 68 dias de navegación , sin ocurrencia notable , pero con 
necesidades consiguientes á tan largo viaje, á cuya repara
c ión , así como á la de otras de mayor peligro que allí se 
descubrieron , acudió con extraordinaria actividad ( logrando 
dar la vela en 3 de setiembre con los mismos bajeles y tras
portes que sacó de Lisboa, y á mas 20 embarcaciones de 
particulares cargadas de azúcar , palo y otros frutos. Seguia 
su derrota para Pernambuco apartado de la costa; y la ar
mada boJandesa andaba ya en busca de la española para ba
t i r la y quemarla. Avistáronse c l dia 12 del mismo setiem
bre , en los 18.° S. y á 80 leguas E. de los Abrojos, ocu
pando la holandesa el barlovento. Su general Hanspater, que 
poco antes había saqueado la isla de Santa Mar ta , sabia 
cuán ta era la endeblez de la escuadra de Oquendo, y desde
ñando batirla con los 33 navios que componían la holandesa, 
muy superiores todos en su porte, tripulaciones y calibres de 
la ar t i l ler ía , dejó solos 16 para la acción, lleno de orgullosa 
confianza en su tr iunfo. E l conde Bañólo , gefe de la tropa 
expedicionaria, propuso pasarla á los buques de guerra para 
ponerlos en estado de defensa; Oquendo lo rehusó diciendo, 
que la órden del soberano era poner esta gente en Pernam-
busco, sin arriesgarla á las ponlingencias de un combate. 
Empeñada la acción , se abordaron la almiranta española y 
la holandesa, y con ambas oiro bajel de cada nac ión : incen
diado el navio auxiliar de la almirante enemiga, se comu
nicó el fuego á la nuestra, ya muy destrozada por la, popa y 
haciendo mucha agua; el almirante Yallecilla, herido y que
mado el rostro y manos, y la gente, que pudo, tuvieron que 
salvarse á nado. Abordáronse asimismo ambas capitanas: 
Hanspater arrepentido de su arrojo, quiso desasirse de la 



170 

capitana española , soltando el arpeo con que la tenia sujeta; 
pero Oquendo sujetó á la holandesa con un calabrote : abor
dóle también á Oquendo otro grande navio h o l a n d é s : ocho 
horas iban de horrible combate de ar t i l le r ía y mosque te r ía , 
siendo toda esta muy inferior en los españoles ; y viendo 
Oquendo que la noche se acercaba, tomó una determinación 
poco menos peligrosa para él, que para el enemigo, pero pre
viéndolo todo, asestó pues una pieza de proa al navio de Hans-
pater y taco y fuego se 1Q metió por una porta de Sauta-
Bárbara . Es largo de referir el pormenor de todo; y basta 
decir, que Hanspater se echó al agua y se a h o g ó , que se 
voló su capitana, después de haber conseguido zafarse de ella 
nuestro general y tomádole su estandarte y también pereció 
incendiado y con el agua á las cubiertas el otro citado na
vio enemigo: l'uéronse á pique destrozados dos de nuestros 
galeones; los demás estuvieron cañoneándose todo el dia con 
los holandeses; pero estos, yiéndose sin su capitana , echa
ron á huir con toda fuerza de vela, y Oquendo no pudo a l 
canzarlos por haberse interpuesto la noche y por el peligroso 
estado en que quedaban sus bajeles. Las carabelas y navios 
particulares se habían mantenido á retaguardia durante la 
acción; y la armada continuando su derrota, entró t r i u n 
fante con todo el convoy y dejó el socorro en Pernambuco y 
otras plazas del Brasil. Rehabilitóse en el puerto de San 
Agustin, y el 20 de noviembre llegó de regreso á Lisboa; 
premiando el rey su valor con el título de consejero de guer
ra. Después tuvo diferentes destinos en Italia y en Indias 
hasta el a ñ o 1639. 

Por este tiempo una poderosa armada francesa hab ía des
truido á Laredo, y bloqueando ^las' costas de Cantabria y 
Galicia, preparaba mayores tentativas. Era urgente ademas, 
enviar grandes socorros á los Paises-bajos contra Francia y 
Holanda; y por unánime acuerdo de los consejos de estado 
y guerra, se cometió esta empresa al tan acreditado Oqucn-
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do. Salió de Cádiz con su armada por agosto del mismo 
año 3 9 , y llegando á vista de la Coruña se le incorporó la 
division que mandaba D. Lope de Hoces; pero ya la escua
dra francesa , mandada por el arzobispo de Burdeos, habia 
desaparecido, y Oqucndo conliuuó su viaje con dirección al 
canal, adonde llegó el 10 de setiembre. E l 16, cercano ya 
á Calais, y á 14 leguíts de las Dunas, descubrió doce na
vios de guerra bolandeses, que luego fueron reforzados con 
otros cinco. Por un azar de la caza emprendida contra ellos, 
vino nuestra capitana â quedar sola entre la armada b á t a -
va, que cogiéndola en el centro en formación de media l u 
na , la cañoneaban todos los buques enemigos; Oquendo con 
su firmeza y serenidad desánimo, y sjii corresponderles, iba 
arribando para abordar á l a capitana de ellos en el momento 
que la tuviese cerca: llegado osle momento, le diò una car
ga con toda la art i l lería y mosqueter ía , pero no pudo abor
darla, porque escapó á fuerza de vela, poniéndoseá sotaven
to de otro de sus navios. Entonces convirtió el intento contra 
la almiranla, y también se le frustró el abordarla, porque le 
derribaron de un cañonazo cl velacbo; mas hechó á pique 
otro navio , que no pudo buir como tanta lijereza como los 
demás , no salvándose de él sino dos bombres. Reforzado el 
enemigo con otros 16 navios, se renovó el combate á la una 
de la mañana del 18 , durando hasta las 4 de la tarde sin i n -
t é r v a l o , y "babiendo llevado (decia 1). Antonio al rey) el 
« mayor peso de todo esta capitana real y Santa-Tere-
usa, y también la almiranta real y algunos pocos galeo-
« n e s , porque los demás con la bonanza se sotaventaron." 
Principió la acción la almiranta rea l , siguiéndola los demás; 
pero coipo al virar derribase la cabeza una bala enemiga al 
valiente almirante Mateo Ulajani " l a gente de su capitana 
« desatinada siguió sobradamente el bordo, y un patacbe que 
« le acompañaba hizo lo mismo, y ambos dieron en manos 
« d e seis navios de Holanda, que les embistieron, y abor-
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« dando les rindieron facilísimamente., ' Pero virando Oqnen-
<Io sobre ellos, logró represarla almiranta, (capitana de 
Ulajani) , no habiendo podido recobrar el patache por l levar
lo muy lejos el enemigo. A esta hora , que serian las 4 de la 
tarde, se halló abatido á una legua de la costa de Ingla te r ra 
por la fuerza de las corrientes superior al viento escaso y bo
nancible, y le fué forzoso anclar á la boca del puerto de las 
Dunas, incapaces como estaban de navegar la capitana real 
y el navio Santa-Teps^. Desde aquí envió el socorro á Mar -
dique , adonde llegó felizmente, que era el fin de esta expe
dición. Aun no bien reparados nuestros bajeles en las Dunas, 
ent ró también allí ía armada holandesa; " y reconociendo el 
«inconveniente de su vecindad, dispuso el almirante de I n -
« glaterra (dice D. Antonio) que me levase de donde estaba, y 
« que surgiese donde él se hallaba, porque poniéndose enme-
« dio con su armada, se excusase algún disgusto, en confor-
« midad de la órden que tenia de su rey. Nada b a s t ó , s eño r , 
« para que el enemigo no procurase violar este sagrado, aco-
« metiéndome cuando me viese mas descuidado, de que tuve 
« noticia á tiempo, que recelándome tanto del enemigo des-
« cubierto como del amigo dudoso, me resolví salir á la mar 
((•y presentarle la batalla, como lo hice, siguiéndome de toda 
« l a armada solos 21 navios." E l enemigo se hizo t ambién á 
la vela, contando con la Yictoria por la superioridad de su ar
mada, compuesta de 114-bajeles, número mas que sobrado 
para acorralar á la tan inferior española. Esta sin embargo 
esperó en órden de batalla á l a holandesa, y trabado obstina
damente el combate, mudó de plan el contrario subdividiendo 
sus fuerzas y destacando contra cada uno de nuestros navios 
una division para rendirlos ó quemarlos á todos. E l Santa-Te
resa , capitana de D . Lope de Hoces, fué de los primeros 
que resistieron las cargas de ocho navios que le cerca
r o n , y l legó á echar algunos á pique; pero abordado por 
otros, y echándole mixtos, consiguieron abrasarlo, con la 
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mayor parte de su genle, y entre ellos aquel valiente ge
neral. A l mismo tiempo, oprimidos de tan excesiva fuerza 
enemiga, aunque no vencidos en valor, hubieron de rendirse 
seis de nuestros navios, inclusa la capitana de Galicia, en 
que iba el almirante Fe ixóo , después de no quedarle vivos de 
loda su gente mas que 13 hombres. Los demás bajeles pu
dieron escapar lejos, aunque muy maltratados, quedando 
so ló l a capitana r ea l , que hasta entonces se habia estado 
cañoneando con cuantos la atacaban. Dirijíase á ella el ene
migo con todo el formidable resto de su armada; uno de los 
pilotos, con prudente temor, propuso al señor Oquendo su 
vuelta á las Dunas, pues quedaba tiempo, y la resistencia era 
imposible: " No permita Dios, (le respondió) que con una 
« m a n c h a tan grande menoscabe m i reputación. Jamás el 
« enemigo me ha visto las espaldas: lo que se ha de hacer es 
« arriar las velas y esperar resucito al enemigo. " A l preve
nirse para la defensa advirtió que la gente de mar y tropa, 
sobrecogida de terror, se habia refugiado bajo escotilla; baja 
D. Antonio, y á su breve y enérgica arenga, suben todos 
con él á dar nuevas muestras de heroísmo. Todo el dia estuvo 
recibiendo espesas cargas de ar t i l ler ía ; pero los nãvíds ene
migos , que osaron acercársele , no quedaron para repetir 
ensayos, pues llegó á echar á pique mucha parte de los 
veinte bajeles que perdió la armada holandesa. Furioso ó 
avergonzado el general enemigo de que una sola nao resistie
se á toda su armada, se resolvió á abordarla , escogiendo 
para ello á su almiranta y otros dos navios; pero tal saludo 
recibieron al acercársele , que tuvieron muy á bien pasar de 
largo. " La capitana real de España con D. Antonio de 
Oquendo dentro era invencibe," es lo que respondió el ge
neral holandés al cargo que se le hizo de no haberla apresa
do. La noche puso fin al espantoso cuanto admirable es
pectáculo de aquel d ia ; y D . Autonio pudo entrar en Mar -
dique, aunque destrozada y con 1,700 balazos la capitana 
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real (1). Tuvo muy poca salud on lodo el viaje, nose hahia 
desnudado en mas de cuarenta días, y tanta fatiga en fin sobre 
un sexagenario vino á postrarle en cama con una fiebre len
ta. Desdb allí descubría el puerto por una ventana, y mirando 
á l a capitana dijo á los c[ue le acompañaban: " A mí ya no me 
falta mas que mor i r , después de haber t raído aquella naó 
y aquel estandarte con reputación á estí; puerto." E n él se le 
fueron reincorporando algunos de los bajeles que lograron sal
varse el día del combate , y con ellos reparados en lo posi
ble salió para España en marzo de 1640. Llegando cerca del 
puerto del Pasage, media legua de su casa, le expusieron que 
le convendría quedarse en ella para cuidar mejor de su sa
lud : " La órden que tengo (les dice) es de volver á la Goru-
« ñ a : nunca podré mirar mejor por mí que cuando acredite 
« mi obediencia con la muerte." Ya en la Coruña , desahuciado 
de los médicos y abrasado de sed, Ies pidió pocos dias antes 
de morir que cuando ya le fuesen inútiles los remedios, le per-
tnitiesen apagarla bebiendo un vaso de agua* Presentaron-

(1) Todo cuanto va dicho de esta batalla está Lomado deí parte que 
ni Señor Oquendo dio al rey , y de las relaciones publicadas en las 
ohras impresas á (¡ue nos referimos en el líiul de este ai'lículo. Pero 
Véase lo mode mámenle estampado, como continuación de la His tor ia 
dé España del P. Mariana, edición de 1828, en Madrid , imprenta de 
los hijos de Doña Catalina Piñuela, tom. 9.°, cap. T.0, pág. 85. Dice 
pues , hablando del año 1039'. "Nuestra marina sufrió este año una 
« pérdida irreparable con la ruina dtí la escuadra del canal de la Man-
« cha , mandada por I). Antonio Oquendo. bostuvo dos combates 
«contra la holandesa, mandada por el almirante Tr'omp : en e! pri-
« mero quedó indecisa la victoria ; pero en el segundo fueron derro-
{< lados los españoles, y do setenta bajeles de que se componía su 
« escuadro* solo se salvaron siete. La escuadra inglesa que sostenía 
<( la neutralidad de su corte, disparaba á los holandeses sin hacerles 
«gran daño,- al mismo tiempo que bacia cl fuego mas vivo coti-
((tra los buques españoles.'' ¡Vaya de exactitud histórica! lilla es 
inuy digna hermana de esta otra , que aunque agena del presan
te artículo, merece traerse á el , siquiera por comparación , y por 
el apoyo que en punto á veracidad se darán una á otra.—Kn el mis
mo tomo, cap. 39, pág 470, y con referencia al año 1790, dice.-
«La corte de Madrid envió una poderosa armada al canal 
«de lai Mancha bajo las órdenes de I). Juan de Lángara. 
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selo en el momento extremo, que fué á las ocho <1IÍ la maña
na del 7 de junio (dia del Corpus), y habiéndose iucorporado, 
tomándolo ansiosamente en sns manos, ofrece á Dios el sacri
ficio de este últ imo gusto, y derrama el vaso. K l sacerdote 
que le estuvo auxiliando ( i ) , dice -. que " a l tiempo que co-
« menzaba á salir de la iglesia la prosesion solemne de esta 

« íiesta oyó D, Anfonio el estruendo de la artil lería y te-
« niendo algo turbada la cabeza por la enfermedad, aprendió 
« q u e se disparaba contra enemigos Hizo esfuerzos para 
« incorporarse en la cama, pronunciando remisamente ; ene-
<( migos, enemigos,; déjenme i r ó la capitana para defemler la 
« armada y iHorir en ella." Murió poco después , con un c r u 
cifijo en las manos, al emparejar por la puerta de su casa 
el Ssmo. Sacramento. Su edad era de 63 años . Abrieron el 
cadáve r para embalsamarle y llevarlo al templo de jesuítas 
de San Sebastian, y le hallaron en la punta del corazón tres 
cerdas gruesas , s egún una version, ó según otra un pelo cre
cido que brotaba de él .—Mas extensamente hablan de este 
insigne marino , su hijo el general D . Miguel Oquendo en su 
Héroe cántabro, de que hacemos mención en el artícii)o qfle 
corresponde , y la Academia de la historia, Diccionario geo-
gráfico-histôrico de E s p a ñ a , tom. 2.° , art. San Sebastian, 
p á g s . 330 y sigs. 

Escribió ademas de los partes dirigidos al rey sobre las 
dos batallas navales expresadas, lo siguiente: 

Parecer que dio, en Madrid á 24 de mayo 1619, sobre el 
apresto de la armada gue iba á las Filipinas.— Ms. que esta
ba original en Sev., leg. I.0 de los Papeles de oficio. 

Carta á J ) . Carlos de Ibarra con la nolicia del suceso de sit 
viaje de España á Cartagena de Indias, año 1 6 3 2 . = H a l l á -
base en Is. cód. de Mss., n ú m . 5 1 . 

(1) P. Gabriel ílenao, tluslraciones de Vizcaya. 
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Dos ANTONIO PADILLA MENESES , natural do Talavei'a íle 
)á Reina, célebre jurisconsulto, que habia csf lidiado con v a 
rios insignes maestros, entre ellos Antonio Gomez su paisa
no á quien equivocadamente lo bace Barbosa por tugués , y ha
biendo entrado en el colegio mayor del Arzobispo en Sala
manca á 17 de noviembre 1555, se g raduó luego de lice-n-
ckulo, y siendo aun muy joven se le confirió " l a cá tedra <!e 
« código, á la que asistió un numeroso concurso de cslt ídian-
« l e s , á quienes atraían no menos la fama de su doctrina, 
« que la dulzura de su índole y la claridad de sil explicación.'* 
Según varios autores parece que fué comendador de A r g a -
masilla, obrero de Calatrava y consejero de estado. A c o m 
pañó á Felipe 11 á Badajoz, donde murió en 7 de noviembre 
1580, afirmando uno de los mismos autores, que se t ras ladó 
su cadáver al moñaslcrio de Gerónimos de Talavera. Era de' 
iluèlrc l inaje , y dejó publicada varias obras, entre ellas: 

Comentario, ad l i t . de Jíf imuficâ , impreso en Amster
dam, ano 1688, en 8 . ° , teniéndose por mas probable que 
ftiese en l í i 6 8 , aunque se creia que se equivocó quien le 
atribuyó osle tratado, y que solo escribió de Servilutibtis eí 
aquái í tczabal, lUblioleca de loa escritores que han sido ¿nditu-
duos de los seis colegios viayores , pág. 265, refiriéndose sobre 
diclto comentario al adicionado!* de Leon Pinelo, tom. 2 . ° , 
página M D D X X X V H , col . I . * ; pero D . Nic . Ant. no hace 
mención de uno ni tflro escrito en el âr t ículo de Padilla , pá
gina 148, col. 2.a, del tom. 1.° Bib. hi&p. nova. 

1)ON ANTONIO PARISI MOREÚ : 
Cosmografía náutica para el total acierto de las navega-

ctbncs. Ms, Usté autor ofreció también en el real consejo d(í 
las [ndias forma para hallar la l anf f i tud .^ A . h . Pinelo en 
Su Epítome de la Jiib. oriental y occidental, pág . 1 üfl >• su adi-
cionador, en el lom¿ 2 ,° , col. 1156; 
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DON A M O N I O PARRA , vecino do k Habana , pensiona
do por S. M . con destino á la colección de objetos naturales 
en la isla de Culta, y correspondiente del real jardín holáni-
ro de Madrid: 

Discurso sobre loa nmltos de conmturalizar y propagar 
en España los cedros de la Habana y otros árboles, asi de 
CONSTRUCCIÓN COIHO de maderas curiosas 1/ fruíales.—Madrid: 
MDCCXCIX: en la imprenta de la viuda de Iharra , i .0 en 
36 páginas . 

Y dice en la 1.a que publicó en la Habana el año 1787 
la Descripción de diferentes piezas de historia natural. tos 
mas de ellas del ramo de, marina, representadas en láminas, y 
(pie presentó al rey mía colección escogida, la cual destinó 
S. M . al gabinete de Historia natural. 

DON ANTONIO PKLMCKR DE OSSAU, según Latasa, ó PK-
I.UCKR nr, SALAS Y TOVAR, segnn l í aena ; sexto hermano del 
cronista I ) . José Pcllicer de Ossau; maestre de campo; ca
ballero del hábito de Santiago: sirvió en el ejército y arma
da desde el auo , y " en Tarragona impidió la quema 
« de once galeras en su muelle, é hizo otros mér i tos , como 
« consta de una cédula de S. M . dirigida al » u q u e de Arcos 
« su v i rey , de 23 de marzo de 1 (¡47 con fecha de Madrid , y 
<( murió peleando en l()f>2 en Barcelona sobre el forlin de 
« San Juan de los Reyes." K l segundo de dichos autores dice 
fjue fué su muerte en i ! ) de jul io de 1651.—Latasa, BibHo-
íem nueva de rscril. arag.* tom. 3 .° , págs . 144 y sig.; y Bae
na , Hijos de Madrid y tom. 1 p á g s . también 144 y sigs. 

ANTONIO PKLUCKR m: SATAS Y TOVAR.— Véase ANTO
NIO PELUCER DE OSSAK. 

HON ANTONIO PEKBJE GIL: 
Derroto del puerto de Cavile al embocad ero de San lier-

1-2 



178 

mrd'mo, y de este aí de Cavile, imp. en fol. y on easlcllano, 
en 42 págs . Londres, colección de Darrymple.—Principia: 
" Estando en fran(|uía del puerlo de Cavile, se ha de, go— 
« bernar al O , etc.—Y acaba : . . . y dicho real de San M i -
« gnel de Taguicon." 

ANTONIO PIGAFETA, gentil-hombre de Vicencia, de la 
órden de San Juan. Era de familia muy noble, originaria 
de la Toscana, y probablemente hijo de aquel Mateo Pigafe
ta, doctor y caballero empleado con frecuencia en la admi 
nistración pública de su patria. Ambicioso de gloria y de for
tuna, cuando ya muchos italianos liabian ganado nombre y 
riquezas en el nuevo mundo, que los españoles acababan de 
descubrir, vino á principios del año 1519 acompañando á 
Monseñor Francisco Chiericato, su conciudadano, ((¡no la 
corle de liorna enviaba de embajador á Carlos V ) . Pidió al 
emperador en liarcelona, y S. M . le concedió, permiso para 
ir en la expedición de cinco navios que se estaban aprestan
do en Sevilla con destino al descuhrimienlo de las Molucas, 
al mando de Fernando Magallanes. Provisto de recomenda
ciones, pasó por mar á Málaga , y de aquí por tierra á Se
vi l la : salió en efecto para aquel viaje, embarcado como so-
bresaliente en la nao Trinidad, en que iba dicho caudillo, 
como se vé en el tomo - i . " de nuestra Colección de uia/cs, p á 
gina 14; y volvió de regreso en la nombrada Victoria, man
dada por Juan Sebastian de Elcano, que entró en Sanlúcar 
de Barrameda el 6 de setiembre de 1522, á los tres años me
nos 14 dias de su salida del mismo puerto (págs . 96 y L V 
de dicho tomo). Como este viaje era tan extraordinario, como 
que en él se hahia dado la primera vuelta al mundo, quiso el 
emperador se publicase su relación, y encargó á Pedro M á r 
t i r de Angler ía la redactase de todas las noticias y diarios de 
aquellos pocos 18 que habían llegado á salvo de las 239 per
sonas con que la expedición habia salido de E s p a ñ a ; pero 
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Pigafctn , «rilándose cl suyo, fué desdii Sfivilla ¡i presen
tarlo al emperador en Valladolid, escrito de su propia mano 
y dia por dia todos los acontecimientos, (pág . 230 al fin de 
la relación francesa de su viaje ) Desde Valladolid pasó luego 
que pudo á Portugal, para informar al rey D . Juan de las 
cosas que acababa de reconocer. Atravesó seguidamente la 
España para i r á Francia, donde presentó varios objetos v 
curiosidades cá la reina regente Luisa de Saboya, madre de 
Francisco I . Volvió de allí á I t a l i a , donde se consagró pava 
siempre al Exmo. é I l lmo. Sr. Felipe de Villers, gran-maes-
tre de Hodas, á quien dio también la relación de su viaje 
(pág. 2 3 1 ) , y su dedicatoria se lia conservado en las edi
ciones posteriores. Es regular que habiendo entregado al 
emperador el libro escrito de su propia mano, con el diario 
del viaje, conservase para sí los borradores ó apuntes or ig i 
nales. A las órdenes que el emperador dio á Anglería para 
escribir esta expedición se unieron las instancias del papa 
Adriano V I , que había sido su preceptor. Angler ía escribió 
esta historia y él mismo dice que envió su Ms. á Roma al 
papa, que queria hacerlo imprimir con todo lu jo ; pero llegó 
después que babia muerto. Este Ms. según l lamusío fué con
sumido por un incendio , ó perdido para siempre en el hor
rible saqueo, que la capital del cristianismo sufrió en 1527. 
Parece que de esta relación se publicó entonces un extracto 
en f rancés , qne ÍUimusio tradujo en italiano para incluirla 
en su Colección de viajes. Pero este l ibro existe por fortuna 
en la biblioteca Ambrosiana de M i l a n ; y parece, no solo no 
haberse publicado jamás , sino haber sido desconocido de los 
que escribieron la historia de esta asombrosa expedición. 
Este no es propiamente el Diario que Pigafeta presentó al 
emperador, sino una relación mas eslensa que él mismo es
cribió , hallándose en I tal ia , para obedecer las demandas de 
Clemente V i l , á quien se presentó en Monterosi, y mas aun 
á l a s de dicho gran-maestre de Rodas, al cual dirije frecuen-
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Icmcnti! la palabra en la mismn relucion. Y romo en eila ana-
de siempre á su nombre el título de eahalhro , y habia sido 
creado tal en 3 de octubre de 1524, se debe concluir que la 
escribió después de osla época , aunque teniendo á la vista 
sus apuntes ó notas originales. Presentó pues la copia a l 
pontífice, según Paulo Jovio, y envió otra á la expresada 
señora regente de Francia, hallándose Francisco I su hijo 
en la guerra de Lombardia, donde vino á caer prisionero. 
La reina dió este l i b ro , para que lo tradujese en f rancés , á 
Antonio Fabre, natural de P a r í s , reputado por gran filóso
fo , y que poseía bien el i taliano, por haber residido mucho 
tiempo en Pádua ; pero é l , por ahorrarse trabajo no hizo sino 
un extracto, omiliendo cuanto no entendia. Sin embargo R a -
nuisio tradujo este estrado en i laüano para insertarlo en su 
colección; aunque examinado con cuidado, induce á creer 
que se redujo á copiar una traducción impresa en Venecia en 
i S3(i, cambiando algunas palabras, compendiando el dis
curso preliminar, y haciendo otras alteraciones erí la d i v i 
sion de la obra, añadiendo y suprimiendo algunas cosas, é 
incurriendo en graves errores ó equivocaciones (Prof . , p á 
gina X L V ) . 

No se ha podido descubrir el paradero de las copias que 
Pigafcta presentó á otros grandes personages; pero podía 
sospecharse que nuestro manuscrito es el mismo que presento 
al gran-maestre Yiílers y que existe en la biblioteca Á m b r o -
siana de Milan , como queda indicado ; pudiendo ser (ambicn 
el que présenlo al papa, pues según Paulo Jovio contenía 
lanío por escñlo, como en •pintura lo mas notable de los p a í 
ses que habia visitado, y el Ms. actual no solo está bien es
crito en carácter cancilleresco de aquel tiempo, en buen 
papel y eu pequeño fol io, sino que las cartas geográficas es-
lan iluminadas, y el libro mismo bastante bien encuadernado; 
pero como por otra parte está lleno de faltas de or tograf ía 
(basta en el apellido del autor) , de lenguage , de sintaxis v 
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dp lógica, y mas dCuii lercio de! tomo en papel blanco , lodo 
induce á conjeturar que algnn aficionado le hizo copiar (sin 
\er lo Pigafeta) de alguno de los originales presentados á !;is 
personas ilustres que se han citado. A l fm se halla un Trata
do de navegación, que escribió después de haber concluido ei 
viaje. 

Los historiadores paisanos de Pigafeta, le pintan como 
un sabio célebre en toda Europa ; pero el moderno y juicioso 
traductor francés , modiüca estos elogios diciendo que había 
estudiado de la geografía y astronomía cuanto le era nece
sario para entender el manejo y uso del astrolábio, y deter
minar la latitud de los lugares, y Ja teoría de los fenómenos 
celestes , para hacer observaciones astronómicas, conocer por 
ellas la declinación del i m á n , la dirección ó derrota de la na
ve , y las longitudes , como se puede juzgar por su Tratado. 
Es regular que estos conocimientos los adquiriese durante el 
viaje, viendo poner en práctica los métodos dados por Rui 
Falero para la longitud, como lo hizo Andrés de San Martin, 
y para otras observaciones hechas por el mismo Magallanes. 
Por lo demás , no hay duda que durante el viaje manifestó 
ansia de instruirse, como lo prueba el estudio que hizo de 
los idiomas de los diversos pueblos que visitó ; de los que for
mó vocabularios mas ó menos extensos. Describrió la agr i 
cultura de plantas, á rboles , y otras producciones de aque
llos pa íses ; pero es preciso convenir, como opina su nuevo 
traductor, en que carecia de conocimientos suficientes de 
historia natural y de física, para poder apreciar cuanto re
fiere , y discernir la verdad de las fábulas, prodigios y men
tiras que cuenta sobre amazonas, pigmeos, etc. y que han 
dado que reir á otros escritores, y lo advierten Oviedo que 
ext rac tó este viaje [His t . gen. de las Indias, parle 2.'1 l i b . X X , 
caps. 2 y 3 ) , Vargas, el traductor francés (pág X X X VH) y 
oíros muchos. 

La edición hecha en París el año IX de la traducción 
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francesa, después de !a primera portada y del prefacio del 
traductor, de los índices de la obra, y de las fartas ó í á -
minas que contiene, presenta al empezar la relación de P i -
gafeta otra portada mas espresiva » en estos t é rminos : 

Viaje al rededor del mundo, por el caballero Antonio P i -
ijafeta, genlil hombre de Yicencia: publicado por la primera 
vez e,n Ualiano sobre un manuscrito de la biblioteca Ambro— 
s'tana de M i l a n ; con notas por Carlos Amoretti ; uno de los 
bibliotecarios y doctores del colegio ambrosiaiio, antes secre
tario de la sociedad patriótica de agricultura y artes , uno de 
los X L de la sociedad i tal iana, individuo del Instituto de Bo
lonia etc., y traducido en [ranees por el mismo.—Un tomo 
en 8.° mayor de 415 págs . ademas de las 64 del prefacio, 
con una carta general, y cuatro de la estremidad meridional 
de la Amér ica , de las islas de los Ladrones, de las F i l i p i 
nas y de las Molucas, y de la de Zubú y la pequeña de M a 
tan, donde fué muerto Magallanes. 

Concluida ia relación del viaje , continúan desde la p á 
gina 233 los Vocabularios de los pueblos en los cuales hizo al~ 
(juna mansion durante su viaje el caballero Pigafcta. Pocas 
voces contienen del Brasil y de la costa Pa tagónica ; pero 
son mas copiosos los de las lenguas que hablaban los natu
rales de las islas Filipinas y de las Molucas .=E l Tratado de 
navegación del caballero Pigafeta, cuyo extracto signe á los 
Vocabularios, aunque honorífico á su autor, no da luces ó 
conocimienlosúti les á los navegantes de nuestros dias; pero 
puede servir para la historia del espíritu humano , dándonos 
á conocer los progresos que había hecho el arte de navegar 
hasta principios del siglo X V I . Advierte el editor, que lia 
reasumido mucho este Tratado, ya porque en hartos para
jes solo daba nociones muy triviales y á veces repetidas, 
pero mas aun por estar el texto frecuentemente i n i n t e l i g i 
ble , mas por falta del copiante que por la del autor , por Jo 
cual prefirió omitir lo que no podia entenderse, huyendo de 
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(jue queriendo adiviaar la inteucioi» de é l , le hiciese decir 
lo que tal vez jamas hubiese pensado. 

Concluye este l ibro con una Noticia del caballero Be-
haim, célebre navegante portugués, con la descripción de su 
globo terrestre, por M . de M u r r : traducido del alemán por 
i í . J. Jansen. Esta noticia la tenemos traducida al castellano 
y publicada en 1794 por D. Cristóbal Cladera al fin de sus 
Investigaciones históricas sobre los principales descubrimientos 
de los españoles en el mar Océano en el siglo X V y principios 
del X V I . 

Ant . L . Pinelo en su Epitome de la biblioteca, pág . 88, 
y su continuador Barcia, tomo 2 . ° , col. 665 , hacen mención 
de la Relación diar ia ms. de Pigafeta, de que dió copia á 
varios príncipes en italiano, castellano y po r tugués ; a ñ a 
diendo Barcia que "resume parte de ella en la2.a parte de 
« s u Hist. gen. de las Indias Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
« l i b . 2 0 , caps. 2 y 3 , fol. 13." 

ANTONIO DE PINA, guarda mayor del puerto de Cascaes., 
escribió en forma de diálogo, así para los pasajeros que van 
embarcados en las naos de la India para Lisboa, como para 
los pilotos que acostumbran introducirlas en el puerto de esta 
ciudad, la siguiente obra que int i tu ló: 

Regimento da carreira é barra de Sao Giao, com o modo c 
traça delia em preguntas porqne devao ser examinados os pilo
tos que ouverem de meter por ella as naos da India , que vem 
da viagem; com as repostas que devem dar os que tiverem a 
suficiencia que se requere para os haverem por examinados. 
Va tudo em preguntas e repostas. Feito em Cascaes a 2íi de 

julho de 1605. Consérvase en la biblioteca de Manuel Se-
verin de Far ia , chante de É v o r a . 

Barbosa, Bib. lusit . , tova. 1.°, p á g . 353. 

DON ANTONIO PLO Y CÁMIN , que nació en Zaragoza á 
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principios ttol siglu X V I I I , se dedico desde joven a la an |u i -
lectura, y se distinguió en Madrid con varias obras grandio
sas , en especial la del templo de San Francisco el (irande: 
fué individuo de mérito de la real academia de San Fernan
do ; y escr ibió: 

Z',7 arquiíecto práctico, áv i l , mi/iídf y agñmensnr. M a 
drid : 17tí7. H." Por A / n a r , — J v l autor di\ide esta obra en 
« tres libros. En el 1." trata de la rectitud de las reglas, lí-
« neas, puntos en (¡ue debe íijarae la niela \ la perpendicular; 
«de la |iroporcion de los ángulos; bailar el centro donde su 
«describió cualquier arco; varios modos de tirar líneas pa-
« rak'Ias, ele, ; su division en parles, la de los círculos ; el 
«modo de hallar los ángulos en cualquier t r iángulo, el de 
«del inear planos, trusfonnarlos, medirlos y partirlos; del 
« uso de la pantómetra ó compás de proporción. \ in el 2.° lia-
«bla de las principales medidas, que SÍ; ofrecen en los edíl i-
«ÍCÍOS para darles su justo valor; modo de tornear las co-
«lunillas y cortar las cimbras para todo género de arcos y 
«bóvedas , con algunas prácticas de la construcción de ellas. 
« Y en el 3 .° , de medir distancias, profundidades y alturas 
o inaccesibles, por el uso de la plancheta y por otros instru-
«mentos simples; dando tin á la obra con la práctica de n i -
« velar para conducir las aguas á fertilizar los campos. Con-
«t iene nueve estampas con todas las tiguras y . eglas geo-
« métricas de que habla."—.l/cíiifinaí titer, de Madrid. Ene
ro de 1796. Núm. X X V , tom. 7.°, pág . 9 1 . Latassa, l i i b . 
nueva de escrif, a r a i j . , toui. ¡i.0, pág. 317. Y hemos visto 
una tercera edición de dicha obra, impresa también en Ma
drid , porta imprenta real: un ionio en H," 

Dox ANTONIO PHAT , capitán de ñ a u o , ingeniero h i 
dráulico que fué en el departamento de marina de Cádiz, 
subínspeclor del cuerpo de ingenieros civiles de caminos, ca
nales y puertos, \ucal de la junta consultiva de los mis-
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mos, y caballero de ta orden i i i i l iUr de San Hermenegildo: 
Informe sobre el expediente del riego y canalisacion gene

ra l de la 'península. Se publica por los sobrinos del mismo DON 
ANTONIO P R A T (ya di fanto) , quienes ceden para los gastos 
de la guerra el beneficio que produzca ta impresión. Madrid: 
imprenta del Eco del comercio. 1837. U n cuaderno en h.0 de 
47 págs . , sin las de entrada comprendida en tres hojas (ó 
portada, p r e á m b u l o de los editores, é índice), y ademas al 
tío dos estados, con el ep ígra fe , el 1.°: Escala del cánon me
tálico que ademas de 775 de los frutos podrían pagar las 
tierras regables, etc.; y el 2 . ° : Demostración de los sorteos 
del 5 y 4 por 100 durante la primera época de la comalida-
don y amor t i zac ión .—Es te informe quedó sin fecha, y sin 
presentarlo su autor , que estaba concluyéndolo cuando en
fermo y falleció, según dicen los sobrinos al principio de dicho 
preámbulo . E s t á dividido en los capítulos siguientes: 1.0 Ob
jeto de este p l a n : 2 .° Parte facultativa: 3.° Parte econó
mica: 4-.° Examen de si las concesiones son ó no ruinosas: 
5.° La expropiac ión por causa de utilidad públ ica: 6.° Cánon 
sobre la propiedad te r r i to r ia l : 7.° Derecho de navegación: 
8." Capital ización del cánon en acciones de rédito íijo, y cir
cunstancias de las mismas: 9.° Efectos que producen las ac
ciones de r éd i t o fijo: 10.° Caudales que percibe el estado du
rante los primeros 40 años de la empresa: 11.° Cantidades 
que anualmente percibirá el estado después de los primeros 
4 0 a ñ o s de la empresa(mas de 9S7 millones anuales): 12."Ob
jetos á que pueden destinarse los 8,511.466,666 2/3 reales 
que percibe el Estado durante los primeros 40 años: 13 . ' 'P r i 
mer objeto. Recursos para levantar un emprésti to de dos m i l 
millones: 1 4 . ° Segundo objeto. Sistema y recursos para la 
consolidación y amortización de la deuda pública: 15.° E s á -
men prévio del actual sistema de consolidación y amortiza
ción: 16.° Sistema de consolidación y amortización propuesto 
por la compañ ía de riego y canalización general: 17.° Cucn-



186 

ta de los beneficios que oh tienen los suscritores á los sorteos 
del papel del 5 por 100 : 18.° Cuenta de los beneficios que 
obtienen los suscritores á los sorteos del papel del 4 por 100: 
lO.^Varalelo del sistema actual de consolidación y amortiza
ción , con cí propuesto por la compañía: .0 Condiciones pa
ra cnagenar los bienes nacionales y conservarlos mientras no 
se vendan : 21 ° Concesiones que dependen de la generosidad 
del gobierno: 22.° DIEZMOS T PRIMICIAS. Primer pun to : si 
conforme al deiecKo civil es ó no justa la extinción de los 
diezmos y primicias (ía cual califica de injusta y contraria á 
las leyes civiles): Punió segundo: Si conforme al derecho 
público es ò no conveniente la extinción de los diezmos y 
primicias. Aquí manifiesta los inconvenientes de la e x t i n 
ción, y los perjuicios que causara al estado. 

PADRE MAÜSTRO DON ANTONIO RAIMUNDO PASCUAL , del 
iSn\cn de san Bernardo, natural de la vi l la de Andraig en 
Mallorca: tomó el hábito en el monasterio de Nuestra Seño
ra la real; hizo brillante carrera en la misma orden; fué i n 
dividuo de la academia de la historia en Madr id , socio de la 
sociedad económica de aquella isla, y grande escritor sagra
do. Escribió también y dio á luz: 

Descubrimiento de la Auja náut ica , de la silmeion de la 
Jmenea, á d arte de navegar, y de un nuevo método para el 
atlfiíanfamienío de ¡as artes y ciencias. Disertación en que se 
manifiesta que el frhner ««for de todo lo expuesto es el beato 
Raimundo Lul io , mártir y doctor iluminad') etc. Madrid, 1789» 
«n 4.° 

Murió en 22 de febrero de 1791 , de edad de 83 años : 
fué sepultado bajo las gradas del presbiterio en su monaste
r i o , y se le puso un esmerado epitafio la t ino; t r ibutándosele 
á pocos dias, el 5 de marzo siguiente, una muy honorífica 
mención de su vida y obras literarias en el Semanario de Ma
llorca, = :Muñiz , Bib. cisícrcicnse espaíloía, págs . 251 á 256 . 
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ALONSO SANXHIÍZ COLCHERO.—Véase DOCTOU DIEGO 
GARCÍA PALACIOS. 

FRAY ANTONIO DE SANTA-MAUÍA, natural de Lisboa, 
agustino recoleto: 

Carta de marear: imp. cu Lisboa » por Antonio Pedrozo 
Galraon. 1698, 8.rt 

DON ANTONIO SANKZ HEGUART, comisario de guerra di* 
marina, socio de mérito de las Sociedades de amigos de] pais 
de Madrid y Sanlúcar de l í a r r ameda : era natural de Barce
lona, hijo de 1). Carlos Sañez, capitán del regimiento infan
t e r í a de Sevilla y secretario de la capitanía general de Cala-
luña . Casá D . Antonio con Doña Teresa D u r á n , de familia 
distinguida en Figueras. Pr incipié á servir en la renta de 
correos el año 1763 , y en 1769 vino de oficial tercero á la 
secretaria de su dirección general, en cuyo ramo seguia aun 
por los años 1779. Tuvo varias comisiones desde 1780, y 
«na de ellas sobre indagar y proponer los medios de fomen
tar nuestra pesca por la costa del norte. En 1786 pasó á 
Barcelona para proceder desde allí con otros nombrados á 
la inspección general de las matrículas de mar; y evacuada, 
regresó á Madrid en 1787. E » 1789 se le nombró director 
general perpetuo dela compañía man'/ima, establecida á pro
puesta suya. E n 1790, y con fecha 11 de febrero, se le ex
pidió real nombramiento de individuo de la compañía de la 
pesca de coral, que presidia el ministro del consejo de Indias 
1). Bernardo Ir iar te . Murió á principios del presente siglo; 
y entre otras obras que escribió, pertenecen á esta biblioteca: 

Una j f«nor i a sobre la restauración de la pesca, por la cual 
ganó en 1783 el premio de una medalla de oro, ofrecido por 
la sociedad de Sanlúcar . 

Ordenanzas gentrales de pesca, y la tnsíruccion para la 
empresa de ella en Galicia. L a instrucción fué'aprobada por 
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el rey t y se imprimió : las ordenanzas las presentó coneltú-
iias en marzo de Í78Í) . 

Diccionario histórico de ías artes de la pesca nacional. Ma
drid , en la imprenta de Ibarra, año 1791 : 5 tomos en fo 
lio, con láminas. 

Colección de producciones de los mares de España, forma
da de órden de S. M . año 1790.—Obra inéd i t a , cuvo borra
dor existe en poder dei Sr. í ) . Francisco Encina, sobrina 
:ilin del autor, y en el principio tiene las dos siguientes «otas, 
tic letra del mismo Sañez Ueguart: 

" En 1790 entregué la copia de este primer tomo al se-
« ñor ministro de Estado. = Antonio Sañez Ueguart." 

" Este borrador es el verdadero or ig ina l , porque desde 
« 1790 hasta este año de 1795 lo he co r r eg ido . "=Rubr i -
cada. 

Dudamos por esta segunda nota, si el borrador cor reg i 
do será el ejemplar que en 1790 había presentado al min i s -
I ro de Estado; pero si eso no fuere, y este tal ejemplar exis
tiere en la biblioteca del gabinete de historia natural, adon
de dice el Sr. Encina que lo pasó el ministerio, convendr ía 
corregirlo t ambién , antes que llegue á hacerse de él a lgún 
uso. 

E l Sr. Torres Amat en sus Escritores catalanes, da dos 
patrias en dos distintos artículos á nuestro icht iólogo. en la 
pág . 531 es D . Antonio Reguart natural de Malaró ; en la 
5 9 1 , D . Antonio Sañez Rcguart, lo es de Barcelona, y esto 
es lo cierto, según afirma el Sr. Encina, de quien parece 
recibió el Sr. Amat las noticias estampadas en el 2.° de d i 
chos art ículos. 

ANTONIO SIÍDEÑO , gobernador de la isla de San Juan 
de Pucrlo-It ico: 

Carta escrita á la emperatriz, desde la mhmaisla á 15 de 
ju l io 1531, sobre los ¡imiten de su gobernación y conquista, if 
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fW /¡esbaralo â d armada de Diego de Ordas, que partió de. 
Sevifla al descubrimiento, eon quista y pacificación del I t i o -
;Jfm'«)Tott.==lIal]ábase original en Scv., leg. 2.° de: Carias 
de Indias. 

Carta al rey , con fecha 12 de ocluhrc l o 3 o , dando cuntía 
díí su salida de Puerto-rico con una armada, á la conquista 
y pacificación de la isla de la .Trinidar/ .^Original e» Sev., 
ícg . 4.° Je: Cartas de indias. 

ANTONIO DE SIERRA , natural tic Sanlúcar de Barra-
modit: 

Declaración que hizo en la c'mdaA de Guadalajara del nue
vo reino de Galicia en 24 de enero 15188, sobre el suceso del 
navio Santa .4nrr.=Insfirla en un testimonio que estaba en 
Sev., leg. 15 de*. Papeles dirersos. 

Dos ANTONIO DA SILVA PE SAMPAIO, presbí tero y abo
gado en Lisboa: 

Descripción de las nueve islas de los Azores, con los sitios 
donde se puede ancorar, y /ns noticias que se hallan después 
de su descubrimiento. Ms. escrita ano 1709. = Adicionador 
de L . P i t ido , tom. 3 .° , col. 1715. 

DON ANTONIO DE TRILLO , que sirvió en Flandes á las 
órdenes d d duque de Alba: escr ib ió : 

Historia de la rebelión y guerra de Flandes. Madrid. 1592. 
Tucuze en el catálogo de escritores militares españoles, que 
pone en sus Principios de fortificación. 

DON ANTONIO DE ULLOA, teniente general de la arma
da , nació en Sevilla á 12 de enero de 1716. Fueron sus pa-
ih-t'S D. Bernardo de Ulloa y Sosa, (1) gentil hombre de boca 

(1J Véase su a r ü c u l o . 
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de S, M . , alcalde mayor de aquel cabildo municipal (qne 
en 1749 estaba en Madrid como diputado general por dicha 
ciudad), y Doña Josefa de la Torre Gui ra l , natural de ella. 
Era I ) . Antonio el segundo de los hijos ; hizo allí los p r ime
ros estudios con el P, fray Pedro Vazquez Tinoco, domini 
co, que presidia la academia de matemáticas en el colegio 
de Santo Tomás . A. los 13 años de edad le enviaron sus pa
dres á Cádiz ; y no habiendo plaza vacante en la compañía 
de guardias-marinas, ni desmayando por eso en su decidida 
vocación, salió á navegar en ciase de aventurero y á su costa 
el año 1730 en la armada de galeones mandada por el gefe 
de escuadra D . Manuel Lopez Pintado , haciendo en ella el 
servicio como si fuese tal guardia-marina. Después de haber 
estado en Cartagena de Indias, Portovelo, Habana é isla de 
Santo Domingo, y bien probado en trabajos y riesgos, por 
epidemias, tempestades , naufragios y a v e r í a s , volvió á Es
paña á mediados del año 1732. Entonces insistió en su afán 
de ser guardia-marina, anteponiéndolo al ascenso á oficial, 
que el general y otros testigos presenciales de su mér i to que
rían proporcionarle con su mediación. Sentósele la plaza 
en 28 de noviembre de 1733 estando entonces embarcado 
en el navio Santa Teresa, perteneciente á la escuadra que 
iba á Nápoles cou refuerzos para el ejército del Infante Don 
Carlos. A fines de 1734- regresó en el mismo navio, y se le 
n o m b r ó , con D . Jorge Juan, para pasar al Perú en c o m 
pañía de astrónomos y académicos franceses á medir los 
grados terrestres debajo del ecuador, y deducir la verdadera 
íigura de la t ie r ra , por cotejo con los que otros sabios medi
r ían al mismo tiempo en el Norte de Europa, con lo que 
terminar ía de una vez la ruidosa cuestión del sistema Coper-
nicano, que tanto había agitado por espacio de un siglo á 
las naciones europeas. Cumplido el principal objeto á media
dos de 1744-, y ademas otra delicada comisión secreta, que 
poco anles les había confiado el gobierno , con instrucciones 
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del nuevo ministro tie hacienda, guerra, marina é Indias 
marqués de la Ensenada se embarcó el Sr. Ulloa en Lima, 
para regresar á España , en una fragata francesa á 22 de 
octubre del mismo ano. Y ya en el Océano Atlánt ico, ella y 
otras dos fragatas, que la acompañaban, tuvieron que batir
se con dos gruesos navios ingleses, siendo estas apresadas, 
y escapando muy maltratada la primera, pero con la desgra
cia de que arribando, para repararse, al puerto de Louis-
burgo en la isla Real , ó de cabo Bre tón , cerca y al SO. de 
la de Terranova , sin saber que estaba tomado por los ingle
ses y lenian allí «na fuerte escuadra, quedaron prisioneros 
y despojados de todo. E l Sr. Ulloa pudo lograr se tuviese 
a lgún cuidado con los papeles pertenecientes á ciencias, pues 
lodos los demás los echó al agua. Llevado á Inglaterra, fué 
allí declarado libro, recibiendo muchas honras del ministro 
conde de Sandwich, quien mandó devolverle lodos sus pa
peles, y siendo también muy obsequiado de lodos los sa
bios de Londres, que lo nombraron individuo de la real 
sociedad de ciencias. Restituyóse en fin.á Madr id , por la via 
de Lisboa, en jul io de 1746; y satisfecho el Rey de las r e 
sultas del viaje, concedió á I ) . Jorge Juan y D . Antonio 
Ulloa el ascenso á capitanes de fragata, mandándoles escri
bir de múluo acuerdo loda su navegación y sus observacio
nes. Compart iéronse el trabajo, quedando el Sr. Ulloa en 
cargado de la historia de todo el viaje, y de las descripcio
nes de los paises donde anduvieron. Presentada al rey por 
el ministro Ensenada la obra de ambos oficiales, mandó 
S. M . imprimirla á su costa y con magnificencia; y aunque 
bajo el nombre de los dos en c o m ú n , como era consiguiente, 
se imprimió con separación la parte que cada uno había r e 
dactado, con estos t í tu los : 

Observaciones astronómicas y físicas hechas de orden de 
S. M . en los reinos del Perú , De las cuales se deduce la f igu
ra y magnitud de la tierra, y se aplica á la Tnavegacton. En 
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Madr id , por Juan de Zví i iga , año 1 7 i 8 : un tomo en i . " 
mayor. 

Relación histórica del viaje á la América meridional, hecho 
de órden de S. M . para medir algunos grados de meridiano 
lerrestrc , y venir jjor ellos en conocimiento de la verdadera 
figura 1/ magnitud de la tierra, con otras varias observaciones 
astronómicas y físicas. En Madrid por Antonio M a r i n , afw 
1748: <\ tomos en k." mayor. = l i s f a es la parle redactada 
por el Sr. Ulloa. 

Ambas obras mermeron los mayores aplausos, así como 
sus autores, en común y en particular, no solo de muchos 
sabios, sino de cuerpos literarios de Europa; y la Relación 
del viaje la tradujo luego al francés M r . de Mouvil lon, d á n 
dola á luz en Par ís el año 17!:i2 en dos tomos en 4-.° mayor; 
v el Sr. D . Luis María de Salazar dió un ligero resumen de 
ella en el Apómlice núm. 2 . ° de su Introducción á las M e 
morias del Depósito bidrográí ico impresas en 1809. 

En la Breve noticia de la vida del E.rmo. Sr. J). Jorge 
Juan dice su autor D. Miguel Sauz, que antes del viaje á 
Lóndres ' ' dejó escrita una Disertación que trabajó con I ) . An~ 
« ionio Ulloa," impresa en 1749 con el t í tulo de: 

Bherfar.ion hhtór icay geográfica sobre c¡ meridiano de de
marcación entre los dominios de España y Portugal en la Amé
rica meridional; de cuya obra daremos mas razón en el ar
ticulo del mismo D. Jorge .Toan. 

En 24 de octubre del mismo año 1748, concedió el r e y á 
los Sres. autores el ascenso á capitanes de navios sin duda 
satisfecho S. M . de ver concluidos los trabajos que les hab ía 
encargado. 

La comisión secreta que se ha indicado arriba, era i n 
formarse del verdadero estado político de aquellos países con 
respecto á las fuerzas terrestres y mar í t imas , del de las pla
zas y sus guarniciones, de los arsenales y de la mar ine r í a , 
conducta de gefes y demás empicados, udmiiústración de 
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justicia en los tribunales, )' costumbres de los habitantes en 
general y fie los indios en particular. Concluidas las operacio
nes científicas, fueron luego de pneblo en pneblo indagamlo 
cuanlo podia conduzir á esta segunda confianza, informándo
se en lo que no alcanzaban á conocer por sí mismos de per
sonas desinteresadas, inteligentes y rectas. Sin embargo de 
lo que habian oído en España sobre la opresión que suiVian 
íos indios del P e r ú , quedaron (dicen en su informe) pasma
dos de v e r l a inhumanidad conque aquellos infelices eran 
tralados bajo el poder de los corregidores, curas y hacenda 
dos, en aquellos países tan remotos, en licinpos que se pa
saban años enteros sin comunicación oficial ni mercantil con 
España , mirando los mandarines solo á su interés particular 
sin ningnri respeto á las leyes de Indias, lan justas y huma
nas , y sin reconocer fuerzas ni tribunal que reprimiese sus 
excesos , ni opinion pública que íos intimidase : que con toda 
imparcialidad observaron y averiguaron por todas partes 
cuanto lenia relación con la instrucción que les fué dada; y 
« los asuntos particulares (dicen lamhien) que contiene 
« n u e s t r o informe, siendo para instrucción secreta d é l o s 
« ministros y de aquellos que deben saberlos, y no para <li-
« vertimiento de los ociosos, ni objetos de detracción para 
« los malévolos , van expuestos con toda ingenuidad , á fm 
(i de que tomados en consideración se arbitren los medios mas 
« convenienfes para la reforma." Desgraciadamente, y aca
so porque ya hubiese caído el ministro Ensenada, qne p ro 
movió osle asunto , todo vino á quedar ilusorio; tomando de 
aquí motivo un moderno escritor inglés (*) para suponer que 
se ar r inconó en los archivos, porque su publicación seria i n 
juriosa al honor del nombre español , cuyo gobierno (se atre
ve á decir) no pensó januís en que se observasen las leyes 
benignas de Indias, pues sin embargo de este informeque-

(*) BUITV, Noticias sccreíos de A m é r i c a , imp. en Londres, 1820. 

13 
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dó el Ms. sepultado durante los cuatro úl t imos reinados. E l 
autor, que así zahiere al gobierno e s p a ñ o l , liabia pasado en 
E s p a ñ a algunos años de su juventud ; anduvo después por las 
provincias litorales de la capi tanía general de Caracas desde 
(i\ Orinoco hasta Maracaibo; y durante l ó s a n o s 1820, 21 y 
22 , ya revolucionados aquellos países, cor r ió por las del Rio 
de la Plata, Chile y Peni., observando su estado polí t ico, 
costumbres, c l ima, etc. Volvió otra vez á España en 1823; 
supo la existencia del informe secreto de ] ) . Jorge Juan y 
] ) . Antonio U l loa ; y habiendo obtenido el Ms. , con no foca 
dificuUad {sabido está como lo logró) , dice que halló los abu
sos denunciados en él conformes con lo que por sí mismo 
liabia observado, comprobándolo todo con los asertos de es
pañoles ilustrados, que habían residido muchos años en la 
Amér ica meridional; y que la publicación de estas noticias 
secretas será útil á los que quieran investigar las causas de 
la revolución de las colonias españolas," y la de sus dificulta
des en consolidar un gobierno : justificará su toíal separación 
del cetro de España , y los nuevos estados bai larán indicados 
los medios de corregir los abusos de la antigua legis lación. 
Vor via de apéndice publica un informe del intendente de 
Guamanga Ü. Demetrio O ' I I igg ins , dirigido al ministro de 
Indias D . Miguel Cayetano Soler, y fecho en aqoelta ciudad 
á 3 de agosto de 1804. E l Sr. Soler había encargado á 
O'IIiggins que visitase cuidadosamente aquella provincia , y 
le diese cuenta de lodo, como así lo hizo: dos años después 
repi t ió el intendente su vis i ta , y dirijió al ministerio su se
cundo informe, )]ue es el publicado por l i a r r y , y en el cual 
se halla confirmado lo principal de las jioíicias secretas de los 
señores Ulloa é ilustre co informaníe , dividiéndose en los ca
pítulos siguientes: 1.° Razón de la visita del intendente. 
2 .° Informe sobre el ramo eclesiástico. 3.° Sobre el guberna
tivo, 4.° Sobre el de justicia. 5.° Sobre el de real hacienda. 
G.0 Sobre el ramo mili tar , = Véase por los hechos que quedan 
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mencionados, si cl Sr. inglés l ía r ry es imparcial en suponer 
tjue el gobierno español no pensase nunca en mejorar la 
suerte de los indígenas peruanos, y dedúzcase si permane
ciendo Ensenada en el gabinete, de donde la política inglesa 
logró desbancarlo, habr ía ó no cumplido sus propósitos en 
favor de aquellos infelices. Lo mismo con poca diferencia 
puede discurrirse de los del Sr. Soler; y si bien en lo gene
ral no llegaron á remediarse los abusos porque siempre se 
atravesase el influjo de maléficos planetas, ¿la escisión de las 
colonias es solo obra del oprimido indio? nolo será mas del 
genio turbulento, que. arrastra las masas para engrandecerse 
y saciar la propia ambición ¿y no la habrá acalorado n i n 
guna tenebrosa maquinación esfrangera? 

Pero volvamos á coger el hilo principal: " Habiendo 
« observado él Sr. D . A . Ulloa desde el mar, después de ha-
« ber doblado el cabo de Hornos, varias auroras australes que 
« hasta entonces no habían sido tan conocidas cómo ¡as borealest 
« dió parte de sus observaciones á M r . Maifàn, ¿n «na carta 
« que está impresa en la sé^unda edición que hizo aquel sa-* 
« bio de su obra sobre ta Aurora boreal." Contestóle Dcmaw 
ran con fecha en Par í s 2 de mayo 1750* manifestándoló 
su mucha gratitud. Después viajó por Europa, de órden del 
rey hasta Súecia, donde se bailaba citando la mina del Al-1 
maden estaba sin poderse esplotar n ingún azogue habiéndose 
traído por su dirección, y para restaurarla j al mineralogista 
Bowles, que á las órdenes de D . Jorge Jtianla hizo aun mas 
productiva. También por su d i recc ión , vino el Sr. Le Maur 
para la empresa de canales, empleándosele desde luego en 
el de Castilla con el mismo Sr. Ulloa. 

Hizo al estado otros importantísimos servicios: " ctia-* 
les son f dice SempereJ el haber dado en España los prime
ros conocimientos de la electricidad y magnetismo artificial: 
el haber hecho visible la circulación de la sangre en las co
las de los pescados y varios insectos : el haber dado á cono-
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ccr la platina y sus propiedades: el haber descubierto r e l i 
quias evidentes del diluvio universal sobre las altas cordi l le
ras de los Andes en infinidad de conchas marinas petrificadas: 
y haber dado las primeras noticias de los árboles de la ca
nela de la provincia de Quixos, y de la resina elástica del 
Caucho. — *' También fué de los primeros que contribuyeron 
á perfeccionar la impresión y encuademación en todas sus 
partes, haciendo venir de los países donde se hallaban mas 
adelantadas estas artes las noticias necesarias, y conforme 
á ellas se fabricó el papel en Capelladas; se dispusieron los 
tipos de metal mas consistente; se adquirieron matrices 
para fundirlos; y se perfeccionó la t in ta , para que fuese mas 
permanente: todo lo cual se ensayó en su Viage que es la 
primera obra que se ha impreso con estas circunstancias, y 
como la época de las buenas impresiones en E s p a ñ a . = * ' Pro
movió el arte de grabar en cobre y piedras; la re lo jer ía y 
la ciruj ía , eligiendo jóvenes que por su dirección fueron á 
Par ís , Holanda y Ginebra ú instruirse en ellas con los maes
tros y profesores, que él mismo les p r o p o r c i o n ó . — " E s t a b l e 
ció el proyecto importante del canal de navegación y riego 
<lc Castilla la Vieja, dirigiéndolo hasta dejar construido; na
vegable y úti l un espacio de cinco leguas desde el r i o Car 
rion hacia tierra de Campos .= l i Instruyó á varios sugetos en 
las operaciones de geografía necesarias para formar los m a 
pas geográficos de E s p a ñ a ; y bajo su dirección se formó el 
d é l o s territorios de seis leguas en contorno de M a d r i d . — 
'* Estableció el primer gabinete de historia natural que hubo 
en Madr id , y el primer laboratorio meta lúrg ico , trayendo 
sugetos hábiles de fuera para la ejecución. Dió á conocer la 
utilidad de las lanas que llaman churras, ó churlas, qrie son 
muy semejantes á las de Cantorbery en Inglaterra; en cuya 
mezcla con las merinas consiste el principal secreto para la 
fábrica de paños finos, y para darlo á conocer mas bie'n, es
tableció en Segovia bajo el cuidado de un fabricante una 
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de cuenta del rey , en qne se tejieron tan finos como los me
jores que vienen de fuera del reino. —"Finalmente, dio 
instrucciones y noticias, para facilitar el comercio de frutos 
de España con los puertos de Indias, cuya dirección se en
cargó á Santander á D . Juan de Is la , teniendo por objeto 
el fomento dela agricultura en Castilla la Vieja , Montañas 
y sus confines, en donde por falta de extracción estaban sus 
habitantes en la mayor infelicidad, sobrándoles los frutos 
propios, y careciendo de los que no se crian en su pais." 

Escribió también el Sr. Ulloa: Noticias americanas: cn-
ireten'mientos físico-históricos sobre la América meridional, y 
la septentrional y oriental. Comparación general de los territo
rios, climas y producciones en las tres especies, vcjetales, auir-
males y minerales: con relación particular de las petrificacio
nes de cuerpos marinos; de los indios naturales de aquellos paí
ses, sus costumbres y usos: de las antigüedades: discurso sobre 
la lengua, y sobre el modo con gue pasaron sus primeros po
bladores. En M a d r i d : imprenta de D . Francisco Manuel de 
Mena, calle de las Carretas: 1772Í en 4.* 

La marina y fuerzas navales de la Europa y del Africa, 
Dos tomos en 4.p, que presentó al ministerio en 1773, y 
existen en el archivo de la secretar ía de estado de marina. 
E l prólogo se reduce al proyecto de que todas las njiciones 
marí t imas de Europa disminuyesen sus fuerzas navales hasta 
quedar en la décima parte de las que entonces lenian, por
que no se empeñen en sostener tan terribles armamentos j y 
pasa luego á dar noticia de todas las marinas, sus arsenales, 
const rucción, etc. 

E l eclipse de sol con el anillo refractario de sus rayos: la 
luz de este astro vista del través del cuerpo de la lima , ó an 
torcha solar en su disco ; observado en el navio E s p a ñ ^ , capi
tana de la flota de Nueva-España , mandada por el gefe de csr 
cuadra D . A. de Ulloa, y practicada la observación por el 
mismo general, con asistencia de otros oficiales del navio, el 24 
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tic ju l io de 1778.—Madr id , en la -imprenta de D . Antonio de 
Sancha; año 1779. 

Conversaciones de Ulloa con sus tres hijos en servicio de la 
marina ^ instructiva y ^riosct , sobre las navetjaeiones y modo 
de hacerlas; el plotaje y la maniobra; noticia de vientos, mar-
fes, corrientes, pá ja ros , pescados y anfibios, y de los fenóme
nos que se observan en los mares en la redondez del globo. E n 
Madrid en la imprenta de Sancha: año 1795: 8 . ° m a y o r , en 
2 0 2 p á g s , ; y se divide en quince conflaciones, á saber: 
1.a La pfirte práctica de l^s naycgacioncs. 2.a E l pilotaje, 
p." Obscrvacioues sobre pá ja ros , peces, aguas y a tmósfera , 
íjue contribuyen ú la seguridad de la navegación. 4.* y 5.a La 
maniobra. 6.a Nombres con que se expresan los vientos. 
7.a Los que reinan en ambos hemisferios, y en cada zona, 
costas ó islas; 8.a Precauciones con que conviene navegar 
en los mares frios y tormentosos del Sur. 9.a Disposi
ción que debe lleyarse con las velas en los mismos mares. 
10.fl ftjodo de marcarlas ó recogerlas. 11.a Providencias 
convenientes en casos de bacer agua el buque , prenderse 
fuego, encallar, y otros accidentes. 12.a Navegación en 
conserva de otras embarcaciones. 13.a Navegar ú corso, 
14-." Ideas sobre las mangas de agua que se forman en el 
mar, y los torbellinos de polvo en t ie r ra : estragos que una 
de estos hizo en la Habana el año 1778: modo de cortar 
aquellas en la mar. 15.a Enfermedades epidémicas en nave
gaciones largas*, como se preservó del escorbuto en su se
gundo viaje al mar del Sur, embarcado en el navio San Ra
fael el año 1758 : feliz experiencia Ijecha por consejo suyo, 
propinando á dos desbauciados el remedio que daba en su 
tratado da conservaçaon da saude dos povos el doctor A n t o 
nio Ribeiro Sanchez, quien le remitió á Cádiz un ejemplar de 
psta obra desde París en agosto de 17v»7 ; y refiere lo suce
dido en 174-0 á la escuadra española destinada á aquellos 
piares al mando de D . José Pizarro, que perdió la mi tad de 
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las tripulaciones por cl escorbuto, y á la inglesa del vicc-al-
mirante Jorge Anson, que por la misma causa, ele dos navios 
y dos fragatas que la componían, quedó reducida á solo 
un navio que con mucha dificultad aportó á la isla de Juan 
Fernandez.—Al fin de las conversaciones, y desde la pá
gina 2 3 3 , trae un Vocabulario alfabético de muchas de las 
voces náuticas que usa en esla obra. 

La inevitable alteración ó interrupción del orden crono
lógico sobre los servicios del Sr. Ul loa , causada en el pre
sente artículo por digresiones coincidentes á sus obras litera
rias, obliga á retroceder ahora para continuar la série de 
aquellos hasta su fallecimiento. 

Mandaba una fragata en el mar Pacífico cuando se sospe
chaba por allí la llegada de la escuadra inglesa de Anson; y 
como esta sucedió el año 174 0 , puede suponerse que el Se
ñor Ulloa tuvo aquel mando cuando ya habría concluido la 
comisión científica sobre la medición de grados bajo la equi
nocial, y antes de emprender por t ierra la inspección política 
de que ya se ha hablado, y entonces seria también puando, 
según dice á sus hijos en la p á g . 4 de las Conversaciones, 
navegó hasía los 60° N . por aquellos mares. 

Queda ya indicado su segundo viaje al mismo mar del 
Sur sobre el navio San Rafael, en el año 1758, {pág, 225); y 
es natural que fuese mandándolo , pues era cuando menos 
capitán de esta clase desde el año 174-8. 

Fué después gobernador de Guancavelica y la Luisiana, 
aunque ignoramos desde ni hasta cuándo, pudiendo solo afir
mar que se hallaba en la segunda por los años 1765 y 17G6, 
pues en el primero otorgó poder par-a casarse estando en 
Nueva-Orleans, y refiere ademas en sus Conversaciones (pá
gina 169) la imprevista varada, en octubre del 6 6 , de un 
bergan t ín ing lés , que se dirigía desde la entrada del Misisipí 
á socorrer una fragata mercante española, también varada, 
y de repente se halló detenido en-un cantil > logrando luego 
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salvarse por la serenidad y acierto en las disposiciones. 
Años mas adelante volvió á nuestras Indias, mandando la 

escuadra y flota para Nueva-España desde el 177G hasta 
mediados del 78 que regresó á la pen ínsu la ; habiendo dado, 
antes de su salida de Cádiz para este viaje , el correspon
diente tratado de: 

Señales, órdenes é instrucciones para el gobierno de la-pre
sente flota, del mando del gefe de escuadra D . Amonio Ul loa .— 
Cádiz : 1776: en 4.° 

Este mando le costó a lgún disgusto; si bien en el proceso 
(¡ue se le formó salió libre de todo cargo, y mereció se le de
clarase por general benemér i to y acreedor á la confianza y á 
las gracias del rey, que en efecto le hizo algunas, entre ellas la 
de comendador de Valdecarávanos en la Orden de Calalrava, 
sobre la otra encomienda de Ocaña, que ya tenia, en la ó rdeu 
de Santiago, y tomar S. M . bajo su protección á su familia-

Estuvo casado con Doña Francisca Remirez de Laredo,, 
bija de los condes de San Javier, y natural de Lima; y tuvo 
nueve hijos , de los cuales los tres que sobreviven, siguieron 
la misma carrera del padre , siendo uno de estos el Exmo. Sr.. 
D . Javier, actual gefe de escuadra, que en dos ocasiones ha 
gido secretario de estado del despacho de, marina. 

Fué en fin el Sr. Ulloa ministro de la junta de comercio 
y moneda del reino; individuo de la sociedad real de L ó n -
dres; correspondiente de las academias de ciencias de Paris, 
Estocolmo y Ber l in ; del instituto de Bolonia; de la sociedad 
de Leipsic; de las patr iót icas de Vizcaya y Sevilla; y de ía 
academia de nobles artes de Madrid. Y hallándose á la cabe
za de su cuerpo, como director interino de \a. armada , m u 
r ió en la Isla de Leon á los 77 años de edad, el dia 5 de j u 
l io de 179.5.írr-De sus servicios, obras y méri to escribieron 
honoríficos artículos Ximeno, por apéndice al de D . Jorge 
Juan, en Escritores valencianos, tom. 2," , págs . 346 á 349; 
y Sempère en su Biblioteca española del reinado de Cár-
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hs H i , tom. 6.°, p á g s . 158 á 176. La Gacela de Madrid de 
1E1 de setiembre de 179 S, inserto también su artículo ne
crológico ; y en la Colección de españoles ilustres, de la i m 
prenta real , ocupa lugar el retrato del Sr. Ulloa con el jKpi-
iome de su vida , aunque con alguna inexactitud ú oscuridad, 
así en este como en la Gaceta, con respecto á los viajes que 
hizo al mar del Sur. 

ANTONIO DE URQUIOLA, general de marina: 
Parecer sobre la fábrica de los galeones, y las medidas que 

debía tener uno de porte de 300 toneles, 
Advertmientos de algunas cosas necesarias para ¡ agua rda 

de bastimentos de la armada; y orden que se debería tener, 
asi en el nombrar de los mandadores y oficiales de los galeones, 
como en la leva de la gente de mar. 

Relación (que dio con Pedro de Zubiaur al consejo de las 
Indias) de las personas que se ofrecían para capitanes de los ga
leones , con especificación de sus servicios. =?=Mss. en Sevilla, 
leg. de: Papeles diversos sin fecha de la antigua Gobernación 
de N - E . y Perú . Hay copias en la colecciç^ del D . h . to 
mos 23 y 24. Murió en Madrid en 29; de agostó 1600, fe l i 
gres ía de San M a r t i n , y se mandó enterrar en la iglesia del 
Carmen calzado. 

FRAY ANTONIO VAZQUEZ DE ESI'ÍKOSA , carmelita: 
Viaje de la flota el año 1622 : imp. 1623, en 8 . 0 = A . L . 

Pinelo, Epí t . de la B ib . or. y occ, pág . 100,; y su adiciona-
dor en el tom. 2 . ° , col . 709-

DON ANTONIO VAZQUEZ ORTEGA , que parece pseu
dónimo : 

Elogio que á ¡a presencia del Senado español, dijo en obse
quio del Exmo. Sr. D . Antonio fíarceU, teniente general dv 
la armada-===Impr. enBarceloua, por Eulalia Piferrer, etc., 
1 7 8 4 , 4.° 
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DON ANTONIO DE VEAS : 
Relación diaria del viaje que hizo á las costas del estrecho 

de Magallanes , con receto de enemigos, saliendo del puerto d d 
Callao á 2 1 de setiembre 1675 , dirigida al presidente del 
consejo de las Indias, y dedicada al virey del P e r ú , etc. 
—Ms. en 4.0 en la líhr. del Cft^c del Águi la , en Sevil la; y 
copia en el I ) . h . tom. 20 de su colección. 

DON ANTONIO VELAZQUEZ BAZAS : 
Memorial presentado al rey , año 1562, pidiendo como pa

riente mas propincuo y heredero del adelantado Diego Velaz
quez, lo capiluJado por él con el emperador. Y hace relación 
de los servicios del adelantado desde el año 1508 ai de 1524, 
eifajiclo entre ellos las cuatro armadas que envió á su costa 
desde la h l a Fernandina para los descuhrim'tcnlos y conquistas 
de Indias, con los capitanes Francisco Hernandez de Córdoba, 
Juan de Grijalva, Hernando Cortés y Pánjilo de Narvaez ,~ 
l lál labase en Sev. firmado del Lic. l í anos ; y hay copia en 
c l D . h . l om. 13 deMss. 

ANTONIO DE VERUÍO , gobernador de la isla de ia 
Trinidad: 

Carta al rey, de fecha 23 de jul io 1593, haciendo re lación 
de lo sucedido en el descubrimiento de Guaijana y Manao y 
otras provincias que están entre el Orinoco y el Marañan , des
pués que salió á la Margarita y volvió á entrar para acabar de 
descubrirlas,—Originales en Sev. leg. 59 de: Carias de I n 
dias ; y copia en el D . h . , tom. 13 de Mss. 

ANTONIO VILLEGAS ; 
Relación, con fecha en Madrid de 15 de diciembre 1572 , 

de los caudales que vinieron de Indias en noviembre para el 
rey y particulares, en 18 registros.*^Hallábase en Sevilla, 
procedente de Simancas. 
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CONDE DON ANTONIO XEULEV : 
Discurso nobre ia Ugaque hicieron lodos hs rnjes y polenta-

âos de Europa , A ú a ij África á solicitud del rey de Francia, 
contra (a monarquia española; \j proponiendo varios medios 
para prevenir armadas marít imas y fomentar clcom<*rcio.=Ori-
ginal íirmailo del autor á 25 de marzo 1625 en Granada; y se 
hallaba en la bib. real, leg. de papeles sueltos púm. 9, est. H , 
sala de Mss. rotulado; Felipe I V . Papeles históricos y potüicos. 

MAESTRO ANTONIO ZAMORA, catedrático de astrologia, 
escritor. (Dorado, Hist, de Salamanca, pág. 557). 

ARCHÁNGELO MADRIGANO : 
Tradujo del latin al portugués el i t inerário Porhtgalcn-

stitm, imp. año 1508.=Consfa por el padecer que dieron en 
la junta de Badajoz , año 1524 , D . Hernando Colon y demás 
diputados del emperador sobre.la pertenencia del Maluco. 

Véase en Anónimos: IT INERARIO DE LOS PORTIIGÜESES. 

A R I S T Ó T E L E S . — V é a s e DOCTOR ALONSO PEREZ. 

ASCANIO SAVOUGNANO , autor según el índice del Asse
dio e pressa d i Famagosta , de l a : 

Relazione della guerra d i Cipro, e particolarmente delia 
presa e sacco di Nicosia, Anno 1570 .—Hal lábase en la I t . l í . , 
cód. i i j . X . 5 ; y hay copia en el D . h . , lorn. 4.0 de Mss. 

AUDIENCIA REAL DE MÉJICO : 
Caria al rey con fecha 19 de abril 1532, dando cuenta 

de tener echados al agua el marq\iés del Valle dos bergantines 
y una caravela , y ya prontos otros dos navios medianos para 
los descubrimientos en el mar del 5 « r . — E s t a b a ' e n Sevilla, 
leg. 2 . ° de: Carias de Indias. 

Carta al rey con fecha 3 de noviembre 1532 avisando la 
partida de los dos bergantines, do los cuales pudo continuar 
el uno su viaje, y el otrq por los motivos que expresa dió 
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al través ^ 8 leguas de Aldea nueva.—Estaba en i d . idem. 
Real despacho, fecha 12 de diciembre l o 5 i , encargando 

la WHSTHÍI audiencia á Luis de Leon, allí de mayor de la ciudad 
de los Angeles, el examen de cuentas de los efectos salvados 
de los navios en que habian naufragado en la costa de la F l o 
r ida Angel de Vülafañe y Garda de Escalaníe Alvarado,— 
Estaba en idem , leg. 1.?. de lo§: Papeles de Muñoz. 

Carta a l rey, fecha 24 de diciembre 1578, consecuente á 
real cédula de 25 de junio en que se mandaba informase la 
audiencia de los papeles de historia que allí hubiese sobre go
bierno, guerra , descubrimientos, ó cosas seña ladas .— Estaba 
en idem, leg. 3.° de: Cartas de Nueva-España . 

Carta a l rey, fecha 5 de diciembre 1588, avisando l a l le
gada á $an Juan de Ulúa de la ¡Iota de que era general M a r 
t in Perez de Olazábal ; habiéndose perdido á la entrada la 
nao almiranta, y ahogádose 170 pegonas.—Estaba en idem, 
leg. 7.° de cartas de idem. 

AUDIENCIA R E A L BE SANTO DOMINGO , en la Is la-Es
pañola : 

Carta de su presidente y oidores,, fecha de 10 de diciem
bre 1533, participando al rey el arribo de Hernando Pizarro 
al puertó de la Yaguana con el teçoro que su hermano F r a n 
cisco enviaba â S. M . de 1$ conquista del P e r ú , y que hecha 
la aguada continuaba su ina;e.=Sevilla. 

Otra de 17 de agosto 1540, dando cuenta de haber sido 
apresada la nao de Tomé Cano, cargada de azúca r , cueros y 
cañafistola, por otra nao corsaria; la cual naufragó de a l l i á 
poco, y pasándose la gente á la presa se fué con ella á Inglar 
ierra.—Sevilla. 

Oíra carta, fecha 1.0 de jufio 15.41, dando noticia de los 
robos y mas daños que eil mayo antçpior hacia sobre aquellas 
islas un navio de corsarios franceses de cien toneladas con 95 
hombres . = S e v i l la . 
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B Á M A S À R - M À N U E L B o u , 6 Bois, natural de Valen
cia, matemático de profesión, dio 6 la estampa una obra, que 
dedicó á D . Juan de Quintana, con este título : 

De Sphaerâ mundi libri (res. I l i s accessermt duodecím 
tabulae coelesúum ãomkil ior inn, et earum praeceplio ad ela-
tionem, alque aUUudinem poli T'aicníiíic. E ú Valencia, por 
JuanMey, flamenco: 15b3, 8.° . 

Ximeno, Eécritores valencianos, tom. 1.° , pág . 127. 
Y también la cita el adidonador de A . L . Pinelo, Epitome de 
fíib., tom. 2 . ° , col. 1018. 

A l principio de la obra de Bou hay un epigrama de dos 
dísticos de Antonio Juan Yillafrancai=^Fuster, Bib. valen
ciano, tom. I .0 , p á g . 101. 

BALTASAR MARINO : 
Jtèlaciones de lo que ejecutó en la India cuando fué á la 

expedición de Momba&a. Ms, foi , en portugués, en la librería 
d e l r e y , = E \ adicionadorde L . Pinelo, tom. I .0 , col. 77. 

BALTASAR DE SfaooviA , maestro sastre, escr ib ió : 
Libro de geometría del oficio del sastre. Barcelona, 1617: 

•fr.0 " Catalana ut suspicor l ingua, " dice D . Nic. Ant* Jíifc/io-
teca hispí nova, tom. 1.°, pág, 18í>i 

Dos BALTASAR VAÚAHIXO , capilan de ítavío de la a r 
mada nacional; y 2 .° gefe de la dirección de hidrografía en 
Madr id : 

Ârte de aparejar i y maniobras de ¡os buques: traducción 
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de líi obra escrita en inglés por Mr. Darcy Lever con el t i t u 
lo de: E l ancla de la esperanza del joven oficial de marina; 
aumentada con muchas notas y doce láminas nías que el 
original. M a d r i d : 1842, i o l . 

Cuaderno de vapor para los buques de esta clase. M a 
dr id : 1844. 

DON JiALTASAH SISCARA , capilart de infantería e s p a ñ o 
la , è ingehierò de S. M . C. en el ejércilo de Cata luña: 

Compendio de modernas forüficaciones del R, P, fray Ge
naro-Marta de Aflicto, Imp. en Madrid por Pablo de V a l : 
año 1687.—Un tomo en 8.° de 36 folios ú hojas, sin 4 de los 
principios, y 2 al fin con la tabla de las medidas y de los 
Valores de los ángulos y el índice de los capí tulos. 

Segtin la dedicatoria del editor, discípulo al parecer del 
P. Aflicto, explicó esíe en l íar langa las lecciones que ahora 
Salian á luz , habiendo promovido su enseñanza el Sr. Don 
Francisco de Velasco y Guzman, marqués de Yodar, caba
llero del hábito de Santiago, comendador de Veste y Tebi-^ 
l i a , gcnl í l -bombre df» la cámara de S. M . y maestre de cam
po de un tercio de infantería española ; que es á quien el Se
ñor Siseara dedica la obra , con fecha en Madrid á 1.0 de 
ímífro de 1657. La censura y Aprobación , á 19 de junio de 
1656, d sde l ) ; Luis Cardúchi , catedrático de malefnálicas y 
artillería én et real palacio , que manifiesta la mucha e r t íd i -
cion del aiitdr en las mate ni áticas y sri especial afecto á S. M . , 
y aplaude que hübicse escrito su obra en castellano, y no en 
otro idioma mas general á todas las naciones, ya por la falta 
que se notaba de estos libros en E s p a ñ a , ya por los pocos 
Ingenieros qtie había pflr'a el real servicio , y convenir tanto 
SU atiménto é instrnecion, 

1Í1 editor i déspiíes de tratar en una advertencia sobre la 
doctrina del alitor para fortificar de itn modo seguro, fácil y 
conocido) y de la oportunidad de emplearlo, ofrece que bien 
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prfufa se daria à fus otra obra del mismo autor , en la cual se 
da el modo para defender cualquier plaza fortifieada ó á l o un-> 
liguo ó á la moderno, comprobada con razones viras y ejem
plares de las mejores expvgnac'umes de Europa. Ignoramos si 
se cumplió esta oferta. 

Huerta en su /f ió. mi l . esp. , pág , Cíi, hace mención cM 
expresado Compendio; pero tal vez por error de imprenta 
pone al editor el apellido de Sacara, 

BARON DE LA PUEBLA TORNES A.—^Véflsí! eti Anónimos: 
CALCULO DE LA OBSERVACION Dlí LA Odl'I.f ACION Dlí ANTARES. 

BARTOLOMÉ ALZATE, contador: 
Parecer que dió , en Ehfoibar á (i tic agosto 1620 i sobfe 

/os asientos que se hicieron para el apresto de los galeones y 
(Uitas del averia con Juan ¡Suñcz Correa y con lo» del comer
cio de ,S>t,i//a.=Original en Sev., leg. de : Papeles tocantes á 
losasientos de. aem'í t y armadas; y hay copia en el D . h . , 
tomo 24 de Mss. 

DON BARTOLOMÉ AMAT, natural de Barcelona, Coronel 
graduado de e jérc i to : fué profesor de matemáticas por espa
cio de 13 anos en la academia de ingenieros del ejército en 
Alcalá , y en 1813 publicó en la isla de Leon (hoy ciudad de 
San Fernando) un tratado de : 

Trigonometria rect i l ínea, y geometria prác t ica .— Torres 
Amat , Escritores catalanes, pág . 15. 

DON BARTOLOMÉ ANTIST , natural de la dudad do Va
lencia t hijo de D. Sebastian Antist y de Doña Luisa Cifre y 
de Ixar ; pariente muy cercano del sabio maestro fray Vicen
te Justiniano Ant is t ; matemático y astrónomo i y discípulo 
del profesor de estas ciencias Gerónimo Muñoz. Escr ib ió : 

A Imanaeh > ó pronóstico de los efetos qve se espera^ según 
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ias configuraciones de los planetas y estrellas, que han de su
ceder en diversas fartes del mundo, y particularmente en el 
horizonte de yaI(incio.== Valencia. Por Pedro de Huele: 
1580, en 8.° 

BARTOLOMÉ CAJUASCO DE FIGUEROA, p r e s b í t e r o , que 
nació en el año 1540 en las Canarias: 

Uisloria de la vana empresa de la jornada del Draque 
« coníra Cananas, en verso , que dice Gil Gonzalez tenia or i -
«ginal en su poder, en el Teatro de la santa iglesia de Zamo-
« r a , en la Yida d d obispo D . ¥ miando Suares de Figueroa, 
«según D . Nicolás Antonio Biblioteca hispana, tomo i . 0 , fo-
«l io 14-7. " ^ E p ü . de la B ib . occid. por el adicionador de 
LeonPine lo , tom. 2 .° , col. 7 0 9 ; y I ) . Nio. Ant . ci ta en 
efecto dicha historia en su B. h . nova y edic. de M a d r i d , t o 
mo 1.°, p á g . 189. 

BARTOLOMÉ CARRBXO , capitán y general en la nave
gación de Indias, y que según sus telaciones de servicios d i 
rigidas al rey , reconocidas en el arch. gen. de Sevilla y que 
alcanzan hasta el año 1564, había servido por espacio de 50 
en aquellos mares y en 33 viajes: fué visitador de armadas 
y flotáis: se empleó en la persecución de corsarios franceses 
sobre l a : I s l a -Españo la , cabo de la Vela y r io Acha: descu
br ió la Bermuda y demás islas de los caribes hasta la de la 
Trinidad. 

Era vecino de Triana, arrabal de Sevilla, y tín 19 de di--
ciembre de dicho año 64 otorgó su testamento ante Juan Pe
rez, escribano de la misma ciudad, dejando por heredero á 
su hijo Prancisco Car reño , que átíSpues fué gobernador de 
Cuba por real cédula de 13 de febrero de 1577. {Este o t o r g ó 
el suyo en la Habana á 25 de febrero 1579; fué almirante 
de la armada del general Pedro Menendez de Aviles por c é 
dula fecha en el Pardo á 8 de junio 1573 ; estuvo casado con 
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ftofiñ Catalina de Rivera; y m n r i ó e n la Habana envenenado). 
Su padre Bartolomé en memorial que dirigió al rey, con 

fecha en Sevilla 17 de abril 1585 , exponiendo aquellos ser
vicios ; después de manifestarse agradecido por la merced 
que debió á S. M , en nombrarlo visitador, cuyo oficio ser
via mas de 12 años sin salario alguno, dice que el de cien 
ducados, que ahora se le declaraba , era el que 40 á 50 años 
antes había señalado el emperador á los visitadores cuando los 
navios que entonces navegaban para Indias eran muy pocos v 
pequeños , y en cuatro dias se visitaban, y las costas eran po
cas , y ahora eran muy grandes; las flotas muy mayores en 
cantidad y en grandeza de navios, porque pasaban de 40 ó 50 
fos que salían en cada una, y su visi ta duraba mas de 50 dias 
con gran trabajo y costa ; y pide se le dé un salario compe
tente , conforme á la calidad de su persona y servicios; los 
cuales reasume diciendo que era de mas de 60 años de edad, 
habiendo servido mas de 40, así en el descubrimiento de la 
l íe rmuda en 1538 por mandado del emperador, como en las 
guerras que hizo á los caribes de las islas Dominica y Mata-
lino y comarcanas á la de San Juan, por los grandes daños que 
á esta hac ían , descubriendo todas las otras de ellos hasta la 
de la Trinidad; y sirviendo por general de la armada de las 
Indias hácia el año 1552 con muy gran flota, la cual llevó y 
volvió en salvo con gran cantidad de moneda así de Tierra-
Grme, como de N u e v a - E s p a ñ a y de Honduras. Añade que su 
sobrino Juan C a r r e ñ o , trayendo á su cargo !a moneda de 
Honduras había muerto en el camino; que á su padre {de 
Bartolomé) sirviendo al emperador le mataron los turcos en 
una de las galeras que Portundo traia á su cargo, y que el 
capitán Francisco Car reño su h i jo , habia servido ya 25 años 
en Indias, así en la población del cabo de la Vela , descu
briendo grandes ostiales de perlas, y en la mar del Norte, 
como en la del Sur, y en la costa de Panamá, gastando mu-
olios dineros en servicio de S. M . , guardando el pueblo de 

14 
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Nombre ile Dios contra los franceses cunnrío quemaron á 
Cartagena, en conquistar y apaciguar los negros cimarrones 
que estaban alzados, y guardando también la ciudad de Pa
namá con mudio dispendio suyo cuando se levantó el tirano 
Lope de Aguirre ; como todo constaba por las probanzas que 
tenia presentadas en el consejo de Indias , y habiendo servi
do,, padres, hijos, abuelos y antecesores á S. M . sin haber
les hecho merced alguna hasta entonces , pide se sirva ocu
parlos á él y á su hijo siempre en su real s e r v i c i o . = £ s t a b a 
original en Sev., leg. 2.° de cartas encuadernadas de Sevi 
lla , Cádiz y otros puertos, años 1563 á 1567; y hay copia 
en el I ) . h .—l i sc r ib ió ademas: 

JJescrifcipn de la isla de la Bermuda y sus puertos , y de 
las islas y bajos circunvecinos á e/la, e tc .=Estaha en Sevi
lla , leg. I.0 de: Carias encuadernadas de Sevilla, Cádiz y 
otros puertos ; y hay copia en el D . h . , col. de Mss. 

DON FRAY BAltTOLOMÉ DE LAS CASAS , natural de Sevi
lla, de origen francés, religioso de la orden de Santo Domin
go y después obispo de Ghiapa, sobre cuya vida y su tem
ple en cuanto escritor polí t ico, puede verse nuestra Colección 
de viajes y descuhrimienlos, tom. 1.°, -IT á 51 de la I n 
troducción. Escribió mucho, como se ve por el E p i l , de ta 
Bib. de Â . L . Pinelo, p á g s . 62 á 66 , y 69 y s ig. ; su ad i -
cionador J íarc ia , tom. 2 . ° , cols. 567 y sigs., 5 8 9 , 71B, 
897 , y fo l , 916 ; y I ) . N . Ant. Bib. hisp. nova, tomo 1.°, 
pi'tg. 191 í\ 193. También escribió relaciones de: 

E l primer viaje y las derrotas que hizo el almirante Pon 
Cristóbal Colon el año 1492, que descubrió las Indias , puesto 
sumariamente, sin el prólogo que hizo á los reyes, etc. 

E l tercer viaje que hizo à las Indias el almirante D . Cris
tóbal Colon. 

Ambas relaciones están de letra del autor en el archivo 
del Exmo. Sr. Duque del Infantado; la del primer viaje muy 
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interrumpida; y es mas apreciable la del tercero, como mas 
correlativa y por las reflexiones que trae del almirante Co
lon sobre los fenómenos que observaba. 

BARTOLOMÉ BE EMASAVBL : 
Relación ele como se perdió la galera Santiago de la isla 

de Sanio Domingo, y levantamiento de la capitana, del cargo 
del comendador Ru i Diaz de H{endozaf y lo ocurrido en la 
recuperación de e l l a ; todo desde 29 de mayo 1583 hasta 28 
de enero de 158-i: fecha en la ciudad de Santo Domingo á 3 
de febrero siguiente.—Ms. en Sevilla legajo 12 de: Papeles 
diversos; y copia en el D . h . , tomo 22 de la colece. deMss. 

BARTOLOMÉ FONTE, ó FUENTES. 
N i este apellidado aímiraníc de la Nueva -España y del 

Perú , y después presidente de Chile, ni la relación de su su 
puesto viaje , debieron su origen á la España de acuende n i 
á la de allende. Del personaje y de su figurada empresa, en 
ningún archivo de allá ni de acá se han hallado precedentes, 
subsecuentes ni noticia alguna, hasta un tiempo posterior en 
que ya pudo llegarnos, y aun llevarse de Europa á U l t r a 
mar. L a relación ya es bien sabido dónde apareció por p r i 
mera vez, y no en tipo ni lengua de Castilla: por segunda, 
salió en francés traducida del inglés. 

Sábese también la opinion que tan fuertemente se agitaba 
en Inglaterra por dos opuestos partidos sobre existir ó no 
existir el paso ó comunicación de oriente á occidente por la 
América septentrional, ó sea el tan debatido paso del NO. 
Acaso uno de los partidos contendientes pensaria sobrepo
nerse al otro con aquella sorprendente ficción, ó algún a r t i 
culista querr ía especular con ella y con la porfía de sus com
patriotas. Ello es, que nadie sabia de tal viaje , cuando mas 
de dos tercios de siglo después del ano 1640, en que lo su
pone, se insertó en el periódico inglés, intitulado Memoria de 
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los curiosos , y en los números correspondientes A abril y j u 
nio de 1708 , una carta en que Fonte referia sus descubri
mientos , pero sin decir el editor cómo n i cuándo la habia 
adquirido. Pasados 42 a ñ o s , el geógrafo de L ' Is le , en su 
Memoria leída en la Academia real de ciencias el dia 8 de 
abril de 1750 hizo un eslracto de la misma carta ; v en 1752 
la tradujo y publicó í n t e g r a , por copia manuscrita que en 
1739 le habían enviado de Inglaterra, según todo puede 
verse en Noticia de la California del P. Burr ie l , (de que damos 
razón en su respectivo a r t í cu lo ) , quien la insertó en e l t o 
mo 3.° desde la página 334, bajo el epígrafe siguiente : 

Carta por el almirante llarlolomé de Fonte, antes a lmiran-
le de la Nueva-España y del Pe rú , al présenle presidente de 
Chile, en la cual dá cuenta de lo mas importante que contiene 
su Diario desde el Callao de Lima en el P e r ú , y de sus recono-
cimienlos para descubrir si hay algún pasage al NO. del Ocea
no Atlántico á la mar del Sur , y mar de la Gran Tar tar ia , 
traducida del inglés $ ahora del francés. 

E l mismo P. Burriel , en las Observaciones, que hizo desde 
la página 352 del expresado tomo 3.°, dedujo bien el verda
dero origen de tal carta, y probó á juicio nuestro lo invero
símil y absurdo de lodo su relato: presumimos de no haberlo 
probado menos, desde la pág . L X X V 1 á la L X X X 1 I I , en 
nuestra iVoíicio histórica de las expediciones hechas por los es
pañoles en busca del paso del NO. de la América , impresa en 
el año 1802; y haciendo ya mucho tiempo que sucedió el 
desengaño en los que, aun sabios como de L'Isle , se dejaron 
preocupar de la pa t raña del seudónimo Bartolomé Fonte,, 
leñemos por de mas el insistir en so impugnación, y solo a ñ a -
dirémos en apoyo de lo que dejamos indicado en las p r ime 
ras líneas de este art ículo, sobre haber ido de F.uropa á U l -
í ramar la noticia de dicho supuesto viaje, que queriendo 
cerciorarnos todavía mas, de si babia ó no alguna en los ar
chivos de L i m a , hicimos encargo instructivo á oficiales de 
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marina amigos que se hallaban en aquel apostadero, y en 
efecto se encontró una en el archivo del vireinato, do la 
cual , y con carta del 26 de ju l io 1803 , nos envió copia eí 
Señor de l igarle , expresiva de descubrimientos de los rusos 
en América , y descubrimientos del ai miran íe Fuente español; 
pero no es mas todo ello que una traducción, servilmente pa
labra por palabra, aunque con varias erratas, do los cstrac-
íos insertos en la Géograplúe Múdeme de Mr. l 'Abbó Nicolle 
de La-Croix, imp. en Par í s , año 1777. Parle V , cap. \, a r t í 
culo V I , § § . H y H I , lomo 2 . ° , págs . 378 á 384. 

Concluiremos añadiendo, para que todo se diga, en prue
ba de imparcialidad, pero sin entrar en calificación, el s i 
guiente artículo publicado en la Gaceta de Madrid del jue
ves 1.° de noviembre de 1827 París 19 de octubre: 
« Según relación del capitán Back y del teniente Kendall, 
« que formaban parle de la expedición del capitán Franklin, 
« n o hay duda que existe un paso abierto desde el estrecho 
« de Davis hasta el de Bcrhing: es decir, desde el Atlántico 
« hasta el Océano Pacífico. Por lo mismo se halla resuelto el 
« problema geográfico de que el gran continente americano 
« no es mas que una isla ; pero en razón de los obstáculos in-
«vencibles que presentan las montañas de h ie lo , no podrá 
« j a m á s abrirse el paso al rededor del continente para la na-
« vegacion, ó podrá suceder alguna rara vez." 

BARTOLOMÉ GARCÍA DE NODAL, capitán , natural dela 
villa de Pontevedra en Galicia: nació por los años 1574 ó 
75. Comenzó á servir con su hermano GONZALO TE NO
DAL el año 1590; embarcándose el Bartolomé, á la edful 
de 16 años y en clase de aventurero sin sueldo, en la ar
mada real del Océano, de que era capitán general D. Alonso 
de Bazan: navegó también con oíros caudillos; y el adelan
tado mayor de Castilla le señaló sueldo, en consideración á 
sus servicios y dispendios en cuatro años , y le confió ir de 
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Aviso á las Terceras en un navio de su hermano Gonzalo. 
À su regreso á Lisboa se le mandó llevar la r e c á m a r a del 
adelantado; pero un duro temporal le puso á peligro de 
perecer, y entró en Llánes de Asturias á remolque y todo 
desmantelado; de donde, luego que pudo rehabilitar su b u 
que, se trasladó al Ferrol y entregó fielmente lo que había 
recibido en Lisboa. E l general D. Pedro Zubiaur le e l i 
gió ayudante suyo: poco después el adelantado le d ió pa
tente de capitán de la urca Grifo para la jornada de Fala-
múa : fué á las Terceras con D. Diego Brochero , en cuyo 
viaje corrió muchos trabajos por los temporales. Llevó á los 
católicos de Irlanda un abundante socorro de armas, m u n i 
ciones y dinero, burlando la vigilancia de 24 navios ing le 
ses , que intentaron apresarle. Su ya acreditado arrojo en los 
combates se hizo mas insigne en el que sostuvo sobre un pe
queño buque de remos , de noche y en calma , contra u n na
vio de guerra inglés , que al fin tomó al abordaje en el mo
mento que su desesperada gente se iba á volar: en esta ac
ción recibió tres heridas y quedó tuerto del ojo derecho: 
sobrevivieron pocos españoles, y estos también heridos: su 
buque ya destrozado se fué á pique , y Nodal montando t r i u n 
fante su presa se unió á la escuadra, sin que esta, que 
había sido lejana espectadora, hubiese podido prestarle n i n 
guna ayuda, á causa de la calma. F u é nombrado cap i tán de 
la nave Lis-de-Oro ; y mas adelante del galeón Jesus-Maria-
y-Josó. Destinado por segunda vez á la armada de D . Lu i s 
Fajardo, le embarcó en su capitana para la jornada a l a s 
salinas de Araya é islas de Barlovenlo, cuyas costas l i m p i a 
ron de piratas con la toma y quema de 19 navios enemigos: 
volvió á E s p a ñ a en la misma armada; y alternando ya en 
comisiones navales de importancia, ya llevándole consigo el 
general Fajardo, pasó al Mediterráneo y fue á Oran y á T ú 
nez, en donde batiendo los galeones el castillo de la Goleta,, 
los buques que por su menor calado poilian atracarse mas 
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lor. Vino la armada á invernar en Cartagena; y Imbiemlo 
emprendido la traslación de los moriscos desde Alicante á 
Oran, consecuente á su expulsion de España , solamente des
embarcaron allí los que Nodal llevaba en su bajel, y los de-
mas arribaron á Cartagena sin haber podido desembarcarlos 
por la fuerza del viento. Trasladada otra vez la armada al 
Océano , y nombrado capitán del galeón San Andrés , se em
pleó , mandando una division compuesta de este y otros dos 
¡raleones, en proteger la recalada de las naves que venian de 
las Indias portuguesas y de las occidenlales españolas: d ió-
sele mas adelante el mando del galeón San Juan Bautista, 
con el cual siguió prestando servicios de importancia: fué en 
un barcohngi), aparenlamlo otra dil ección, á reconocer el 
puerto de la Mamora; y habiendo regresado á Cádiz con 
puntual relación sobre aquella guarida de corsarios , se d i r i -
jíó allá la armada, y sallando en tierra Nodal á Ja cabeza 
de su tropa acometió á los moros, desmontó las piezas de la 
biitcría que los corsarios habían construido para defender la 
entrada, y se hizo dueño del punto estratégico mas intere
sante , pudiendo así reconocer y sondar ocho legnas del rio, 
¡i pesar del fuego de arcabucería de los moros desde las o r i 
llas: mandóle í ) . Luis fajardo salir en una tartana á reconocer 
un navio que se presentó á la vista, distante 5 leguas; pero 
una tormenta, que le sobrevino de noche, le obligó á correr 
la vuelta de Cádiz, donde ya halló al almirante I ) . Juan Fa
jardo con la armada, habiendo quedado su padre I ) . Luis 
fortilicamlo la Mamora: t raspor tó á ella desde Mazagan, í» 
^ i rhul de real orden, un refuerzo de tropa; y permaneció allí 
a lgún tiempo como ayudante de D . Luis, y secundándole en 
las salidas á la campaña . Vuelto á la armada y embarcado en 
la capitana con D . Juan Fajardo, fué sobre el cabo San V i 
cente á esperar la ilota y galeones de la Plata: agracióle el 
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rey con ul aumvntü de SÍ escudos á l o s 25 que gozaba , v con 
cuatro de ventaja sobre otra que ya lamlñci i tenia, dicien
do S. M . : " que le hace es/a merced, por haber sido el p r i 
mero que cu ía empresa de ta Mamara suitó en tierra con 
BUS armas, y recibióle por su capi tán ordinario." Oespues 
tic otros servicios , siempre por predilección de sus gene
rales, y siéndolo á la sazón el cap i tán general de la ar
mada J). Fadrique de Toledo , íué llamado á la c ó i i e , v el 
rey le encomendó el dcscubrimieato del nuevo citrecho de 
San Vicente y reconocimiento del de Magallanes, señalándole 
e l sueldo mensual de 120 ducados. Construyéron.te en Lis
boa bajo su dirección dos carabelas para este viaje ; el cual 
emprendió con su hermano Gonzalo, saliendo de aquel puer
to á 27 de setiembre de 1618. Según nota que sigue á la re
lación de servicios, de que es estrado lo preinserto, los na
vios que los capitanes Rodales ayudaron á rendir , (juemar y 
echar á fondo , desde 1591 basta 1614-, y en los parages que 
expresa, suben al número de 7 6 ; pero de estos, los 12 fue
ron espeeialmcnle apresados por Gonzalo, que dice se bailó 
« en todas las ocasiones, que refiere el capitán Ilartoloiné de 
« N o d a l su hermano, en su relación , desde el año do 1*090, 
« y antes algunos dias, y así seria p ro l i j idad referirlos, es-
« cepto los que hizo sin 61," de los cuales hace seguida men
ción , siendo análogos en méri to y circunstancias á los de 
Bar to lomé , si bien se lee alguno mas singular, como el de ha
berse visto un dia al amanecer cnvucUo entre la armada i n 
glesa, fingirse de su conserva, rezagarse con disimulo hasta 
quedar á barlovento del enemigo, abordar después y rendir 
á la vista de dicha armada á uno de dos navios (pie liabian 
ido de noche á reconocer el cabo IVtoiro y el castillo de Hér
cules, y no permitiéndole el viento entrar en la Coruña, irse 
con la presa á la otra parte de Sisarga, y enviar á Ferrol ios 
prisioneros.—Fuó también llamado á la cór te cuando su her-
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mano para la expedición al Mayallánes: diéronsele en 22 de 
agosto 1618 dos reales instrucciones al efecto (1): Gonzalo 
« hizo por su mano la planta y descripción del dcscubrimien-
« to en pintura ; y ambos hermanos escribieron el discurso 
« de su viaje, descubrimiento del estrecho de San VÍcenle, y 
« reconocimiento del de Magallanes > y de las cosas que v ie -
« ron y descubrieron." 

Tenemos, en copia sacada en Sev. , dos cartas del ca
pitán Bar to lomé, de 8 y 27 de setiembre de 1618, partici
pando al rey el calado de las dos carabelas y su salida de 
Lisboa para el enunciado viaje; y otra, con fecha de Sanlú-
car á 9 de jul io 1619, avisando al presidente de la casa de la 
contra tación su regreso, y haber enviado á su hermano Gon
zalo de Lisboa con la otra carabela, para i r á dar cuenta al 
rey de todo el resultado; el cual salió á luz con este t í tulo: 

Relación del viaje que, por orden de S. M . y acuerdo del 
real consejo de Indias, hicieron ios capitanes Bartolomé García 
de Nodal y Gonzalo de Nodal, hermanos, naturales de Ponte
vedra , al descubrimiento del nuevo estrecho de San Vicente y 
reconocimiento del de Magallánes, A D. Fernando de Carrillo, 
caballero del hábito de Santiago, presidente en el mismo con
sejo. Imp. en Madrid año de 1 6 2 1 , en 4-.°—Figura la por
tada un frontis de órden jón ico , con dos medallones en los 
inlercolunios que contienen los retratos de ambos capitanes: 
e l de la derecha dice: capitán Bartolomé Garda d<- Nodal, edad 
AG años; y el de la izquierda: capitán Gonzalo de Nodal, 
edad 52 anos ; de que resulta que Bartolomé debió nacer en 
1575 y Gonzalo en 1569.—Trae al principio las Reglas para 
conocer la variación de la aguja: al fin , la Tabla para saber 
las horas que tiene el dia arlificial hasta llegar al. nalaral en 
todos los paralelos y alturas que distan de la equinocial hasta 
los 6 6 ° Va; y concluye con la Relación sumaria de los servi-

(1) Kstán en Sev., leg.de cartas, consultas etc. locnnlcs al estrechu 
ile Magallanes, de 1582 á ÍC20 ; y copia en el D. h. tom. 20 de Ms. 
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ños tia ambos hermanos; de la cual, como ya queda dicho» 
se ha deducido el estracto precedente .—Reimprimióse esta 
obra en Cádiz por I ) . Manuel Espinosa de los Monteros, i m 
presor de la real marina , con licencia del consejo, dada á 
7 de agosto 1766 , y de órden dei marquês del Real Tesoro 
D . Joaquin Manuel de Villena, gefe de escuadra y presidente 
de la casa de Ia contratación de índias, en beneficio del hos
picio de dicha ciudad. Tiene é n t r e l a s pág inas 72 y 73 un 
mapa del estrecho de Magallanes, extensivo a ide San V i 
cente, nombrado ahora de Maire; el cual, según lo estam
pado á su derecha y sobre la línea inferior, fué grabado año 
de 1769, de donde puede inferirse que este debe ser p ro 
bablemente el año de la reimpresión. Es t á añadido al fin 
de este volumen un tratado de Derrotai; y navegaciones en la 
América septentrional, dado á luz por 1). Manuel de Echele-
lar el año 17S3 ; de que se dará mas razón en su respectivo 
ar t ícu lo .—De la primera edición del viaje de los Nodales, 
hacen mención A . L . Pinelo en su Epi t . de Bib . , p á g . 9 1 ; 
su adicionador Barcia en el tom. 2.° , cols. 670 y 1135; y 
I ) . Nic. Ant . Zí. h. nova, tom. I .0, p á g . 194- de la edic. de 
Madrid.—En la Relación del últiim viaje al estrecho de M a -
ijaUánn de la fragata Santa Maria de la Cabeza, escrita por 
D . José Vargas Ponce, é impresa año 1788, se comprende 
en XVIU.0 lugar, y págs . 250 á 263 , un Estracto del es
presado viaje de los Nodales, sacado de la citada edición de 
1621. 

Según dos Relaciones, que se hallaban en B. M . ( í ) leg . 25 
de: Curtas del distrito de la audiencia de Méjico, pereció Bar
tolomé (larcía de Nodal en el naufragio del galeón Nuestra 
Señora de Atocha., almiranta de la flota de Tierra-Firme que 
mandaba el marqués de Cadereila , el dia 5 de setiembre 
1622, por un temporal sobre los cayos de Malaeumbé y la 

(1) Ki>I;ic¡cm del ni;ir¡iui'¿ <le (liuloruila, qus eslú en \n l i . M. lu -
gar que an cita, y copia en el l>. Ii. 
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Tortuga á 30 leguas.de la Habana .—Véase GONZALO DE 

NODAL. 

B A R T O L O M É - V A L E N T Í N DE LA HERA Y DE LA VAKUA, 
profesor de cánones : 

Repertorio del inunda particular t <U las esferas del cielo 
y orbes clemenlales, y de las significaciones y tiempos corres
pondientes á su luz y movimiento : con los eclipses 1/ lunario, 
desde este año de 1583 A asía el de I G O Í , añadido cl prog
nóstico temporal de las mudanzas y pasiones del aire: com
puesto... y calctdado para este meridiano de Madr id . D i r i g i 
do al l imo, y Rmo. Sr. D . Gerónimo Manrique, obispo de 
Cartajena y del consejo de S. M . Con privilegio. Impreso en 
Madrid en casa de Guillermo D r u y , impresor de libros. 
Año M D L X X X I I I l . — U n tomo en 4.° con 127 hojas, sin 
contar 2 del principio y 7 de la tabla final.—La real l icen
cia está dada en San Lorenzo á 27 de marzo 1584 por diez 
auos para la impresión y venta de este libro en los reinos 
de Castilla. Sigue una advertencia de Bartolomé Valentin de 
la Hera y de la Varra al prudente y cwioso lectorj en la 
cual declara, que esta obra, agena de su ingenio y pocos 
esludios es toda del l ie . Pedro de la l le ra , su hermano ya d i 
funto , que á persuasion de algunos amigos quiso aclarar 
algunas cosas alteradas con la reformación del calendario, 
como lo hizo en el breve tiempo de 28 dias, y siendo autor 
tan conocido y afamado por su literatura en E s p a ñ a , F ran 
cia, Italia , Flandes y hasta en Indias, no.necesitaba su Re
pertorio mas recomendación que decir era muy útil á todo gé 
nero de gentes ; no habiéndolo dado él á luz , porque quería 
incluirlo en otra famosa obra que dejó acabada. Después de 
la Dedicatoria, y dividiendo la obra en tres l ibros, trata en 
el 1.0 del mundo particular, de bis esferas del cielo , y de las 
significaciones correspondientes á su luz y movimiento: en 
el 2 . ° , del mundo particular, de los orbes elementales de la 
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tierra y del agua , y Je su tlisposicion , repartimiento y s e ñ a -
Ies ; y en el 3 .° , del mundo particular, de los tiempos y fies
tas correspondientes á ios movimientos del sol y de la luna. 
Da luego una explicación del lunario que coloca en seguida, 
comprensivo de 22 años desde principio de 1583, y calcu
lado confiriendo los cálculos del^rey 1). Alonso y de C o p é r 
nico con el ticmpo|mas cercano á la verdad, según el de los 
eclipses que habia observado. Concluye este volumen con 
una tabla de las cosas notables contenidas en é l . = P m e l o en 
su Epit . de bib., pág . 1 4 3 , hace al Bartolomé autor de d i 
cha obra ; su adicionador Barcia la menciona en ar t ícu lo de 
Pedro, tom. 2 .° , col. 993 ; y D . Nic. A n t . , B . h . nova, en 
el de Bar to lomé, tom, 1.°, pág . 202 , y en el de Pedro t o 
mo 2.° , p á g . 200. 

LICENCIADO BARTOLOMÉ MORQUECHO: 
Carta al rey, fecha en Sevilla á 20 de marzo 1638, dan

do cuenta de la salida del general Martin de Orvea con su 
capitana y almirante y varios buques mercantes en su con
se rva .—Hal lábase en Sev. leg. de: Carlas de Sevilla , Cá
dis, ele, secrefaría deNueva-Espafm. 

FRAY BARTOLOMÉ Rico , religioso lego de la regular 
observancia de San Francisco en Zaragoza, donde m u r i ó en 
el año 1642: 

Cartilla ô algorithmo de cadalelra del guarismo para en
señar á contar con facilidad , y po/ í tka destreza ; en cuatro 
géneros de tabulares [que son adiciones, minuciones, progre
siones y regresiones) especificados en los números dígitos, carac
teres y sus letras ó guarismos 9. 8. 7. 6. 5. 4 . 3. 2 . 1 . 0 , 
en gracia y uti l idad, alivio y descanso de maestros y d isc ípu
los. En Zaragoza: por Pedro Vérges , 1638, en 8.° 

Logística y aritmética prác t ica , y arte numér ica , con lec
ciones y reglas simples y compuestas. Ms. 2 lomos en 4 . ° , que 
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estaban originales en la librería del convento «Id autor. L a -
tasa, Bib, n . de Esrrh . arag., tom, 3.°. p. 18. 

DON BARTOLOMÉ SERENA T LOPEZ, natural de Zara
goza, médico de la real familia, y examinador en ol proto-
medicato. Escr ib ió : 

E l jardinero de los planetas], almamk nuevo para el año 
1732 , calculado sobre Zaragoza y Madrid, bajo el nombre del. 
Conde Nolegar Giala.no, astrólogo italiano. Zaragoza, en la 
real imprenta: 1 7 3 1 , 8.° 

E l jardinero de los planetas en la nave de Aqueronte sobre 
el Ebro. Pronóstico para d a ñ o 1733, calculado sobre el me
ridiano de Zaragoza y Madrid. Por el referido conde. I m 
preso en Madrid: 1732, 8.° 

E l jardinero de los planetas. Pronóstico para el año 1734 
sobre el meridiano de Zaragoza y Madr id .—Imp. aquí en 
1733, 8.* 

= L a t a s a , B . n . de Escrit. arag, , tora. 4 . ° , pág . 612 
y siguiente. 

DON BARTOLOMÉ VILLAR Y DE DOMINGO, natural de 
<iudar, comunidad de Teruel, y comerciante en la ciudad de 
Valencia. Publicó un Libro de cuentas para mercaderes, i m 
preso en Valencia, año 1716, y al fin de él añad ió : 

Tabla curiosa para saber todos los dias del año á qué hora 
y minutos sale el sol y se pone en Valencia. Va distinguida con 
los signos celestes que les corresponden. =Latasa, Bib. n . de 
Escrit. Arag. , tom. 4 . ° , pág. 297. 

DON BARTOLOMÉ DE VILLAVICENCIO.—Véase Docxon 
OROZCO. 

BASCO RODRÍGUEZ LOBATO.—Véase DON JUAN DE SILVA. 
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CAPITAS INKKXIBRO BAUTISTA ANTONELLI, hermano me
nor de Juan Bautista Antonel l i , que también tiene ar t ículo en 
esta Biblioleca. Fué como él (*) un céiehre arquitecto mil i tar é 
hidráulico de Felipe I I . Ksluvo en el cerco deKamagosla; vino 
á Oran con su hermano, donde principió á trabajar á su lado 
en las fortificaciones: después en Valencia, donde tuvo el p r i 
mer sueldo del Bey : pasó con el príncipe Vespasiano Gonzaga 
á visitar los puertos de Mazalquivir, Mcli l la y otros de Áfr i 
ca: se ocupó en los castillos de Peñíscola y Alicante, y cons-
Iruyó oíros en aquella cosía. En 1581 fué á Lisboa, llama
do por el rey ; y S. M - le encargó la construcción en el es-
Irccho de Magallanes de dos castillos, que habia propuesto 
Pedro Sarmiento de tiainhoa: embarcóse al efecto en la 
armada de Diego Flore/, de Valdés , que salió de Cádiz el 9 
de diciembre; pero desgraciada esta espedicion, por nau
fragio de la nao en que iba Antonelli con todos los per
trechos que llevaba para las fortificaciones del Magallanes, 
volvió á Madrid el año 1585. l is iábase encausando á Flo-
rez-Valdés por el desastre de la armada, y Antonelli se v ió 
perseguido y miserable. Amparado no obstante por el se
cretario del consejo de Indias Juan de Ibarra , obtuvo el em
pleo de ingeniero con mil ducados al año en 15 de febrero 
de 1586-, y la comisión de reconocer los puertos y costas en 
América bajo las órdenes del maese de campo Juan de T e 
jada, para construir v ig í a s , muelles y fuertes. Principió por 
el puerto de Cartagena, y fué recorriendo los de Portovelo, 
Nombre de Dios, Bio Chagre , Panamá , Habana, Santo Do
mingo y Puerto-Bico, formando diseños , descripciones y 
planos, que vuello á España con ellos merecieron la real 
aprobación. En 1588 tornó otra vez á América para ejecutar 
las obras que habia proyectado, habiéndosele señalado cien 

(') Noticias de los arquitectos y arquitectura de E s p a ñ a , de Llaguno 
v Cean liernmtlez, tomo 3.", pág. 58 y sigs. 
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ducados al mos, desde que se hiciesu ú l;i vela de Sanlucar 
ó Cádiz liasía su rogreso á Espafm , cuyo sueldo so le acre
centó en el año 1593 hasta mi l y ochocientos ducados anua
les. En Puerto-Rico, que fué su jirimenv escala, dispuso 
construir un castillo y otras varias obras: en Santo Domin
go , cuya ciudad llevaba orden de murar, dejó dadas sus 
disposiciones al electo: comenzó en la Habana á levantar et 
tuerto de los Tres Ke\es ó del Morro, los baluartes del campo 
y la plataforma del castillo, colocando en ella la art i l lería: 
estando en estas obras, salió por especial real orden para 
Honduras; y á su tránsito por San Juan de Ulna en 18 de 
febrero de 1590 hizo su descripción y planta, y dejó ordenado 
el modo de fortificarlo. Siguió para Méjico, examinando el 
nuevo camino , y continuó por tierra hasta Honduras con 
mucho trabajo y gastos de. su hacienda : reconoció la bahía de 
Fonseca basta Puerto-caballos, adonde se. intentó trasladar 
el comercio de. Nombre de Dios y de Panamá para el P e r ú , 
Filipinas y China. Restituido á la Habana, envió al rey con 
fecha 7 de octubre del mismo ano, la descripción de dicha 
bahía y sus adyacencias con observaciones sobre el fomento 
del comercio y la navegación. Dando parte á Felipe I I en 5 
de marzo 1593 de los adelantos en la fortificación, y contra-
véndose á la minado cobro, cuyo descubrimiento babia a v i 
sado ya á S. M . , decia: " Tornóse á probar la mina de c o 
te bre, que está dos leguas de esta villa y media do la mar: 
« háse hallado que es muy buena. . . La dicha mina viene á 
« dar veinte y cinco libras de cobre por un quintal de t i e r -
« ra . . . y si V . Al. mandase continuar esta mina, tengo por 
« cierto que no le saldría á seis ducados el q u i n t a l . . . y po
te dria V . M . tener de aquí cobre para proveer de artil lería 
« á todas las Indias, y se podría llevar mucho á España . . . 
« Cuando V. M . se determine de cerrar este puerto con ca
te dena, me parece que seria mejor hacer la dicha cadena de 
« c o b r e , porque el hierro en estas partes en breve tiempo se 
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« consume y come de herrumbre; y podríase fundir la cade-
« na de cobre en pedazos, y después tornarla á j u n t a r con la 
« misma fundición , y de esta manera seria la cadena incor-
« ruptible y perpetua . . . Con esta envío á V . M . « n a des-
« cripcion de este puerto y del agua de la Chorrera, que 
« s e ha t ra ído á esta v i l l a , la cual se ha traido por i n -
« duslria mia . . . " — H a b í a adquirido allí una inflamación 
en el rostro, extendiéndosele después por el cuerpo, lo que 
le obligó por dictámen de los médicos y con justificación 
formal á pedir licencia al rey para venir á España á cu
rarse , bastando entretanto su sobrino Cristóbal Roda para 
la prosecución de las obras.— Pasó sin embargo á v i r 
tud de real determinación y con aumento de sueldo á Car
tagena y Portovelo, para la fortificación de ambos puntos y 
construir un camino desde el segundo hasta P a n a m á . De
bióse á su cooperación, que invadido Portovelo por F r a n 
cisco Draque en 1596, no pudiese este corsario subir por el 
r i o Chágres á robar el rico depósito de siete millones de pe
sos que bahía en Panamá, Visitó también Antonelli á Sania 
Marta, Rio Hacha, la Flor ida , salinas de Araya , isla Mar 
garita, y Caparaiba en la costa del Brasi l , levantando for ta
lezas en unas partes, ó dejando dispuesto en otras lo conve
niente para construirlas. Restituido en fin á Fspaña , d ió 
cuenta al rey de todas sus operaciones; y pasó á Gibraltar, 
donde comenzó á construir el muelle, que después se conti
nuó por sus planes. Fué desde allí con el marqués de la 
Hinojosa á la toma de Alorache, la cual le facilitó con su ex
ploración , que hizo disfrazado de marinero en un barco fran
cés ; y permaneció cinco años en esla plaza levantando for
tificaciones. Falleció en Madrid , con cincuenta años de ser
vicio á la corona , el dia 2'2 de febrero 1616 en la calle de la 
Espada habiendo hecho testamento ante el escribano Juan 
Ruiz de Heredia , mandándose enterrar en los carmelilas 
descalzos, dejando por heredero á su hijo Juan Bautista A n -
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tonel l i , y por albacéa al cronista del rey Antonio de Herrera; 
como todo pnede verse mas circunstanciadamente en la Arof¿-
ct'a de arquiíeclos ya citada. Durante sus servicios en nues
tras Indias, escribió : 

Carta al duque de Medina-Sidónia desde Cartagena, á 14 
de diciembre 1586, diciéndole, entre otros art ículos, lax cir
cunstancias de aquel puerto, ij las obras de fortificación que con
venía». P á g . 246 del tom. 3.° citado. 

Otra á su protector Juan de Ibarra, á 16 de febrero 1587, 
avisándole lo que iba haciendo en Cartagena. P á g . 247. 

Memoria de lo que costará fortificar el fiterto de Cartage
na , Pucrtovelo, ñ o Chagre, casas reales de P a n a m á , y el 
Morro de la Habana. P á g . 248. 

Carta al rey, fecha en Méjico A I.0 de marzo 1500, en 
que refiere lo que vió y ordenó desde ta Habana. P á g . 251. 

Instrucción para el reparo y defensa del puerto de San Juan 
de U lúa , fecha en Méjico á 15 de marzo 1590. P á g . 253. 

Memorial que hizo á S. M . (con Juan de Texeda ó Tcxa-
da) desde la Habana á 10 de febrero 1 5 9 1 , sobre la mudanza 
de, la descarga al puerto de Caballos que se hacia en el de 
Nombre de Dios. Estaba en Sev., y hay copia en el D. h . , 
tomo 8.° de nuestra colección de Mss. 

Relación de lo que convendría al servicio de S. M . en te
ner fortificado el Morro de la Habana , dirigida al presidente 
del consejo de Indias , con fecha 1.° de noviembre 1591 ; y 
comprende ademas: La orden que se ha de tener en poner la 
cadena en la entrada de este ] ) i ier ío .=Dicho tomo 3.° de A r 
quitectos, págs . 255 á 259 ; y copia en el D. h . , tom. 27 de 
nuestra colee, de Mss. 

Dos cartas con fecha 5 de marzo 1593 , dando al rey no
ticia de lo que se va trabajando en la Habana. = P á g s . 260 á 
263 de dicho tom. 3.° de Arquitectos. 

Carta al secretario Juan de Ibarra , de igual fecha y con-
tenido,—Pág. 263 en id . 

15 
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Caria al rey , frclux en Cartagena de Indias á 20 de no
viembre, 159-Í , dando cuenta de su arribo á este •puerto f o r m 
temporal, de la traza que iw dado para m fortificación, cuyo 
plan incluía, y anuncia m salida para Nombre de Bios á en
tender en las obras de P « « r í o v e í o . = P á g s . 270 y sig. en i d . 

Carta al rey, fecha en Portoveh á 15 de mayo i 595 so
bre su fortificacion.—Vàgs. 272 á 276 en id . ; y copia ei> 
e l í ) . h . , tom. 27 de dicha colee, de Mss. 

'Relación del reconocimiento que hizo de la gran salina de 
Araya en Í 9 de j imio 1604, y proyecto para cegar la .=PáíÇÍ-
nas 278 á 283 del expresado lom. 3.° de Arquitectos.—VA 
adieionador de Leon Pineto diee cu el tom. 2.", col . 883, 
bajo el equivocado nombre de JUAN Bautista Anlonel l i ; 
« Relación hecha à S. M . de la gran salina de Araya, impreso, 
í'ol. sin año n i lugar." 

Véase JUAN-BAUTISTA DE TEXEDA. 

BEN B A G E I I , natural de la ciudad de Zaragoza, filóso
fo, teólogo, matemát ico , médico, poela y mús ico , citado 
por Sanio Tomás con el nombre de A B E N PACE (Dis t . 17, 
fj . 2 , y en otros lugares). D . Nic. An t . Rib. hisp. vcíus 
tonto 2 . ° , pág . 382 , col. 1.", también le llama vulgo A B E N 
PACE, conocido con el de EBN B A J A H , y dice con re íe-
rencia á otro autor, que era natural de Córdoba , pero eslo 
lo contradice Latasa {Rib. ant. de Aragon, tom. 1.°, p á g i -

. nas 145 á 150). Fué 20 años visir de Zaragoza, y después 
de conquistada por el rey D . Alonso el batallador en el año 
1118, se fué á Já t iva ; y al fin murió en Fez, envenenado, 
año 1138. Escribió varias obras, y entre ellas: 

Observationes geometricae et astronomicae. 
Exercitado in loca quaedam tractatus de Meteoñs ejusdem 

philosophi. 
Re&pontio ad iuterrogaliones geométricas lien Said geo-

metrae. 
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Liber occeams inscriptm, donde explano el tratado que 
escribió Ebn Wafed del mismo a rgumenío , y en este trabajo 
literario tuvo por compañero á Sofían Abu Alboscm. 

—Es todo tomado de lo que con mas amplitud expresa 
Latasa en el lugar ya citado. 

DON BENITO UAILS , nació el año 1730 en San Adrian 
de Besós , cerca de Barcelona: hizo sus primeros estudios en 
la universidad de Perpiñan» y después en la de Tolosa los de 
matemáticas y teología : á la edad de 2 i años pasó á Paris, 
donde trabajaba para el Diario histórico-poliúco los artículos 
correspondientes á España . Eligiólo allí por su secretario el 
embajador de nuestra corte D . Jaime Masones de Lima; y 
concluida su embajada lo trajo á Madrid y le dio á conocer á 
los sabios. Poseía porfcclamente las lenguas latina , italiana, 
inglesa y alemana, y con admirable propiedad la francesa y 
la castellana. 

Admitiéronle desde luego en su seno las reales academias 
española, y de la historia. La secretar ía del despacho de esta
do le confió la redacción del Mercurio polílico. Algún tiempo 
después resuelto el grave y voluminoso espediente de la aca
demia de San Fernando sobre la aplicación auxiliar de las 
ciencias á las artes, y atendiendo á los pareceres de los hom
bres mas sabios en esta materia, que opinaban ser imposible la 
instauración de la arquitectura sin el estudio fundamental de 
las matemáticas , se pensó en nombrar un director para la en
señanza de esta ciencia. Perplejos se vieron al querer hacer la 
elección teniendo á la sazón dos hombres tan entendidos y 
beneméritos como I ) . Francisco Subirás y D. Benito Bails. 
A este daba la preferencia el académico de honor D. Jorge 
Juan en cuanto al estilo y otras partes de escritor, aunque 
en conocimientos científicos no le fuese inferior el Sr. Subi
r á s ; y admitiendo el consejo de otro Sr. académico acordó 
la academia quedarse con ambos, siendo este el origen de 
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liaher en ella dos directores de matemát icas . Pero habiendo 
encargado una importante comisión en Barcelona á D . Fran
cisco Subirás , y detenido allí por graves cuidados de familia, 
recayó sobre Bails todo el peso de enseñar y de escribir , que 
debía compartirse entre los dos. A l poco tiempo <le estar des
empeñando su cargo con grande aceptación de todo el inundo, 
que admiraba su asiduidad en el trabajo y su talento , fué 
acometido de una enfermedad que al íin le dejó baldado de 
medio cuerpo abajo. No fué esta su única desgracia, pues 
quedó luego paralítico de la mano derecha, pero su cons-
lanoia y su laboriosidad le proporcionaron medios de r a í e r -
se de la izquierda, con la que escribía. "Causa marav i -
«l ia que un hombre impedido en una cania haya compues-
« lo sin levantarse todos estos tratados de ciencias, que lo 
« han erigido en maestro común de la nación en las niate-
« rmUicas." Fué también académico de número de la acade
mia de Cinu 'uts imhirahs y arles de Barcelona. Fal leció en 
Madrid, dia 12 de julio 1797. " S u muerte í'ti¿ muy sen-
« tida, en especial de lodos los españoles que en aquella época 
« se afanaban porque renaciesen entre nosotros con lodo su 
« esplendor las ciencias y las letras." Aunque no es asunto de 
la présenle obra la noticia de las de Bails que no tenga» rela
ción con la ciencia mar í l ima , parece un justo obsequio á su 
memoria el hacer de ellas siquiera una breve reseña , v son: 
\ Leccwues úe clave y principws ár la armonio.. 2.8 Prue
bas de ser canfrario á la práctica de. todas las naciones, y ú ta 
disciplina ccífisiíístico la costumbre de enterrar los difuntos en 
las ¡(jlesías. '0.a Aritmética para comerciantes, - i . " Dicciona
rio de arcjuitcclura. 5 / Compendio de arquitectura c ivi l . 
t i . " Traducción del italiano al francés de algunas óperas de 
Melaatasio. 7.a Idem de la tudesca la Tú etica de. Federico I I ; 
8.a y del portugués el tratado sobre Conservación de la salud, 
y ronsidcrarioH acerca de los terremotos, escrito por el doctor 
Sanchez (ó sea ] ) . Antonio Riveiro) médico de la emporafriz 
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¿c Rusia; según puede verse todo y mas ¡11111)11311101111* en: 
Ensayo de biblioteca española de 1). Juan Sumpere v Guarí -
nos, edic. de 1785, lom. i .0 , págs . 180 á 183: en las acias 
de Distribución de premios de la academia de San Fermindo, 
págs. 34 á 38 de la de 13 de jul io 1799; y en Memorias para 
ayudar á formar un diccionario de los escritores catalanes, 
por el l imo. Sr. D . Fél ix Torres Amat , imp. en Barcelona, 
año 1836, art. Bails, págs . 81 á 83. 

Las que tienen aplicación á la marina, expresadas tam
bién en esos mismos lugares, son las siguienles : 

Tratados de matemáticas para las escuelas estabh'ridas en 
¡os regimientos de infantería, por I ) . Gerónimo Capmani yDon 
Benito Bails, en Madr id , 1772, 4.° 

Elementos de matemát icas , diez tomos en 4.° mayor, por 
solo Bails, imp. en lósanos 177:2 á 1783. 

Compendio con Ululo de : Principios de matemáticas, don
de, se enseña la espceulaliva, con su aplicación á la dinámica, 
hidrodinámica, óptica, astronomia, geografia, gnomónim, ar
quitectura, perspectiva, y al calendario: imp. en 177(i; (res 
íomos, 4.0 mayor; y dejó compuestos algunos cuadernos y 
otros materiales para el lomo 4.° que liabia de ser la segunda 
parte de la Arquitectura liidráulica. 

Instituciones de geometría práctica para uso de los jóve
nes artistas. Madrid: 1795, 8.° 

Elogio de nuestro célebre general de marina l ) . Jorge. 
Juan, que, dice el Sr. Tor re s -Amal lo " d e j ó manuscrito, 
« siendo digno de imprimirse por bril lar en él la hermosura 
«t del estilo , el orden, y la pureza del lenguaje." Mas es de 
notar que sí mi caro amigo el l imo. Torres hubiese visto 
por sus ojos, ó examinado mejor las obras de Bails, tan co
munes y tan generalmente adoptadas para el estudio de las 
inalemálicas y principalmente de la arquitectura, habría le
nido el gusto de ver publicado dicho Elogio después del pró~ 
Jogo del lomo I de los citados Principios de matemáticas, 
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impr. en 1776, y también en el tom. I de los Elementos de 
estas ciencias al principio y en seguida de los dos prólogos , 
impreso en 1779 (cuya data discrepa, como se v e , de la 
de 1772 que dejamos sentada según la trae el mismo señor 
Torres-Amat) ; añadiendo Bails á esta segunda publicación 
del Elogio de D. Jorge Juan la siguiente honorífica adver
tencia: ' ' S é que tiene este ihislre va rón en sus escritos, mas 
« que en los mios, un monumento duradero de su memoria; 
«pe ro he querido darle, aunque difunto, un testimonio de 
o mi gra t i tud , porque fué voto, fué empeño suyo cl que á 
« mí se me encargara escribir estos Elementos de m a t e m á -
(c ticas." l i e aquí como estaban cumplidos los votos del señor 
Torres-Amat 60 años antes que publicase sus Memorias, de 
que una obra, pequeña pero digna de imprimirse, la disfru
tase el público y la juventud estudiosa, para est ímulo de su 
aplicación y facilitar sus adelantamienlos. 

También escribió Bails: Análisis de la obra de arquitec
tura hidráulica de Juanelo Turriano; según Cean-Bermudez 
en Arquilectos y arquitectura de España , tomo 2 . ° , p á g s . 250 
á 2 5 8 . 

BENITO CALDERA.—Véase LUIS DE CAMOESS. 

DON BENITO CARRASCO PANIAGUA, general, etc. 
Relación de la navegación de estas islas Filipinas para el 

reino de Siam, embajada y sus efectos, que por ser tan de 
gloria de Dios y aumentos de la católica magestad, que Dios 
guarde, la saca à luz el general D. fí. C. P . , que lo es ac
tual de los dos pataches de dicha navegación , escribano mayor 
del cabildo de esta M . N . ciudad de Mani la . 

BENITO ESGOTO, genovês : 
Memorial dirigido al rey el año 1616 , dándole cuenta de 

un nuevo modo y cierto que habia descubierto de practicar a l 
gunas tablas de longitudes en las carreras y viajes mar í t imos; 
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¡/para hallar aquella navegación, que hasta entonces tantos y 
tan graves hombres y marineros habían buscado, y no halla
ban , del pasage por la parte del setenlrion á la Chim, Ja-
pon, Malucas, Fil ipinas, ele., con un discurso sobre los pro
vechos quo rcsuHarian de su proposición. —Hallábase o r i 
ginal coa una carta de recomendación, escrita al confesor 
del rey fray Luis Al iaga , en Sevilla, leg. de: Decretos par-
limiares del duque de herma; y hay copia en el i ) , h . , to 
mo 27 de Mss. 

BENITO MARTÍNEZ : 
Memorial que presentó a l rey t en nombre del adelantado 

Diego Velazquez, exponiendo que habiendo este enviado á 
Hernando Cortes por capitán de una armada de siete navios á 
reconocer la isla de San Juan de f-.ua, y poblar donde mejor 
le pareciere; luego que se vió al lá , se habia alzado con toda 
la dicha armada y gente, etc. —Original en Sev. leg. 10 de: 
Descripciones y poblaciones.—Véase DIEGO VELAZOUEZ. 

MAESTRO FRAY BENITO DE PEÑALOSA Y MOSDRAGON, 
monge benito profeso en la real casa de Nájcra ; escribió: 

Libro de las cinco excelencias del español, que despueblan 
á España para su mayor potencia y dilatación. Pondérame 
para que mejor se adviertan las rausets del despueblo de Espa
ñ a , y para que los lugares se habiten y sean popidosos. Dedi
cado a l rey IV. Sr. D . Felipe I V . Año 1629.—Tiene 178 fo
lios en 4.° , solo lo menciona O. Nic . A n l . , y nada dice ( lo
mo 1.° pág. 211). 

En esla obra se copia de otras la descripción de España 
y Portugal; sigue el autor con suma credulidad al Beroso y á 
Juan Annio ; se afana en ponderaciones de Espana y de sus 
diferentes climas, de un modo excesivo, ridículo y falso; de 
<iue puede formarse alguna idea por el siguiente período: 
" Finalmente España es hoy la mas gloriosa de todas tas na-
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« clones y con esperanzas próximas, que estriban en grandes 
« apoyos divinos y humanos, que el Omnipolenle la estabte-
« cera y propagará iodos los siglos venideros con felicísimos 
« y prósperos argumentos, siendo siempre como lo es el p r o -
fe lotipo y ejemplar, el nor te , regla y farol donde todas \AS 
« naciones de la redondez de la tierra se nivelan, rigen y g o -
'(hiernan; y el espejo claro, terso y limpio en que se r e m i -
« ran y componen: la maestra v dechado donde aprendan y 
o tengan que imitar y emular las excelencias de sus natura.-
« les , etc." Esto se decia en el reinado de Felipe I V , cuando 
ya se iba desmoronando la monarquía y amenazaban la p é r 
dida de Portugal, la de Cataluña v otras calamidades. 

Cuenta tantos már t i res cuanlos soldados murieron en las 
guerras de los moros durante 800 a ñ o s ; y apariciones de 
Santiago y San Millau en las batallas; recoge y hacina los 
textos de cuantos autores crédulos y supersticiosos le prece
dieron. 

Entran al folio 15 las cinco excelencias, y son: — 1.a E l 
español desde la creación del mundo adoró á u n Dios verda
dero , y entre la gentilidad fué el primero que recibió la fé 
de Jesucristo, y como firme católico la dilata por todo el mun
do; siendo el que majores servicios ha hecho á la silla r o 
mana de toda la cristiandad. En varios capítulos dice, que la 
civilidad de Alemania se debe á los conventos, y que estos 
no despueblan los reinos: que San Isidoro y lodos los prelados 
godos fueron monges benitos: que es glorioso el despueblo 
de E s p a ñ a , porque sus naturales van á ganar almas para el 
cíelo. Por este estilo sienta otras opiniones no menos ex t r a 
vagantes. I labia estado en Amér ica , y habla de la idiotez de 
los indios basta que fueron conquistados etc.; de los servi
cios que ha hecho España á la silla apostólica romana, y de 
las rentas que esta sacaba de España .—2.a Excelencia: Que 
los españoles fueron los primeros que profesaron letras, y 
son los mas antiguos teólogos y canonistas, fuera de los 
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apóstoles y de los primeros legisladores. Todo es citas y par
l a d u r í a . — 3 . s Excelencia: Que los españoles son los mas be
licosos y esforzados de lodas las nackmcs, y su monarquía la 
mayor que lian tenido los hombres.—4.a Excelencia: En los 
españoles se halla la mayor antigüedad de nobleza que hav 
en las demás naciones, conservando siempre la sangre de su 
primer progenitor Tubal. — 5.a Excelencia: Los españoles han 
poseido y tienen mas oro y plata que nación alguna, y son 
los mas lustrosos, magnánimos y liberales de todo el mun
do . = U n o de los primeros premios concedidos á Hernán Cor
tés fué darle el emperador el Don; y cuando el conde de 
Cabra prendió sobre Lucena al rey chico de Granada y le 
ganó 22 banderas, uno de los premios fué el privilegio del 
Don. 

Hablando del cerro del P o t o s í , (como testigo ocular, 
f. 1 1 5 ) , dice que ha habido la desgracia de que 700 indios 
juntos , de una vez los ha aplastado dicho cerro, y añade: 
•*IÍs cosa lastimosísima los indios que ha consumido este cer-
« r o , albergue forzoso de aquellos miserables, y enemigo 
« c r u e l que tantas provincias ha despoblado." (Dicelo así 
un sumo ensalzador de nuestras cosas).—Sigue hablando de 
lo que padecian los indios en los trabajos de las minas; y 
luego ( fo l . 122 á 145) se desata contra las viñas de la Pe
rú , sentando que la ocupación de los españoles solo debia 
ser convertir indios y buscar minas.—En el cap. 2o, fo 
l io 153 v . dice, que las galeras presidiadas y ordenadas 
eran 7 2 : 4 de Portugal: 16 para la guarda de Andalucía, 
Valencia y Cataluña , que regularmente llamaban de España: 
14 de Genova: 16 de Nápoles; y 22 de Sicilia, que com
ponían las tres escuadras para limpiar el Mediterráneo: ha
bía ademas Í 2 galeones , con otros tantos castillos roqueros, 
para la guarda y conservación de las flotas de España; y la 
armada real de España , con las demás escuadras y galeones, 
pasaba de 100 bá je los .—\auUi$ poleiUim el apparatus sujmvi 
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esl mtíííiíudo e[ maynitiido coíoniorum. Stvabon, l ibro 10. 

BENITO VAZ , piloto experimentado en la navegación dc 
la índia oriental: 

Roteiro de Malaca aíè Lucapuza, en foi .—Ms. en la l i 
brer ía del Exmo. Conde de Castello-Melhor.— Barb. Jíibl. 
Lusit. tom. 4-.° 

RAJÍBI BENJAMIN BEN JONAH , natural de la ciudad de 
Tndela en Navarra, sngeto de grande esp í r i tu , de singular 
discreción y muy versado en la sagrada escritura, viajó por 
países muy remotos , y escr ib ió : 

Itinerario oriental. Imp. en hebreo. " Su peregr inación 
« fué por los años de 1220."—A. L . Pinelo, Epitome de Jiib. , 
págs . 13 , y i j de su Apéndice. 

" Jienedicto Árias Montano lo tradujo en latin , impre 
so en 1575. 8 .° , lo cual consta también por el Expurgatorio. 

" Pedro Juan Mafco, pág . 19, a ñ a d e : imp. 1590, 8.° 
« 1 5 8 9 , foi . con una tabla geográfica. 1583. f o l . ; 1685, 
« 8.0=E1 mismo Pinelo, en dicha pág . 13. 

Su adicionador Barcia, tom. I .0 , col . 34, dice de l a obra 
de Benjamin, que se imprimió " en Constantinopla, 1543. 
« 8 . ° ; en Ferrara, 1 5 5 6 . 8 . ° ; en Brisgoia, 1 5 8 3 . 8 . ° " — 
De la t raducción de Arias Montano en lat in dice : " impreso 
« 1578. 8 . ° ; 1633. 8 .° ; y 1636. 8 . ° "—Y prosigue diciendo: 

" Constantino l'Empereur también le tradujo en la t in , con 
«oías, imp. 1632. 1 2 . ° ; 1633. 8 . ° ; 1654. 2 4 . ° 

" Jorge Hornio le puso en latin en la 3.a parte de su E7íi-
(c ses peregino, imp. 1671. 12.° 

" Cliaj in, hijo de Jacob, le imprimió en lengua alema-
« n a , con letras rabínicas , en Amsterdam, 1 6 9 1 , 8 . ° , y con 
« Manases Ben Israel, en sn libro de la Esperanza de fsj'ael, 
« 1698, 16 . ° , y últ imamente solo, en Francfort , 1 7 1 1 , 8.° 
« en alemán. 
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" Mullas Federico Beekio le tuvo para imprimir con nn 
«nuevo mapa , enmendando ios errores de la geografía, 
«como dice on sn Muestra a r á b i g a , imp. 1688. 

' ' Caria á la santa inquisición sobre la geografía de Ben-
tfjamin, judío, 5Is., estaba en la librería del conde de V i -
« l l aumbrosa . " 

D. Nicolás A n Ionio en su Bib. hisp. nova, tom. i . " , p á 
gina 209 , col. 1.a, y articulo de Benedicto Árias Montano, 
dice: " Itinerarium Benjamin tudelctisis j iu lae i : ex liebraeo 
« a se in latimim conversam , edidit quoque apud Vlantinum 
« 1575. 8.* Quod quidem credebat ipse majoris apud A l e -
«jandrinos liebraeos adversati operis compendium : al id de
ft nuo recoctum est cura Constantini l'empereur, hebreac 
« linguae proíessoris leidensia, hel>raicéque simul atque l a -
« t i n é adjectis annotationibus publicalum Lugduni l iatavo-
« r u m anno 1633 in 8.° apud Elzevirios. " 

Tomado de otros autores , di en la D'mrt. hist, sobre (as 
cruzadas, núm. 20 , pág. 26 , y epilogué después en la Co
lección de viajes, tom. I .0, pág . I X , § . 9.° de la ]ntroduc-
cion, las noticias que nos han trasmitido del viaje que Ben
j amin emprendió e] año 1160, inílamado de su amor á la 
ley de Moises, y del deseo de visitar á sus hermanos de 
Oriente, creyendo hallarlos en mucha prosperidad, capaz de 
hacer revivir el honor y la dilatación de su secta; fué por 
tierra á Constantinopla, a t ravesó hasta la Tartaria China y 
diferentes provincias de la India ; reconoció muchas islas del 
Océano índ ico , y volvió á E s p a ñ a al cabo de 13 años con 
muchas noticias propias y adquiridas, que dieron á conocer 
gran parte de nuestro globo, desconocida entonces de los 
pueblos occidentales; pero su relación ó itinerario ha tenido 
muchos impugnadores, y también apologistas, siendo uno de 
estos Arias Montano, que fué el primero que lo tradujo en 
latin á instancia del obispo de Segovia D. Martin de Ayala. 

La academia de la historia se adhiere á los impugnado-
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res; \nics dice en el Diccionario geográfico histórico de Espa
ñ a , tom. 2 . ° , pág . 296, art. T U I ) E I A : " ÍJUC en el si{rIo W i 
«escribió (Benjamin) un itinerario hebreo, que aunque fa~ 
« huloso, mereció ser traducido por el célebre Arias Montano 
« y por otros literatos."—Estas mismas palabras las traslada 

1). Seb. Miñan» en su Diccionario geográfico, lom. 9.", pá
gina 88 , col. i.a 

ISENTO TEIXEIBAS PISTO : 
Naufragio de Jorge de Alburquerque Coelho, vinienâo del 

Bra t i l en el año 158o.—Existia en cl D . h . de Madrid. 

BERNABÉ DK r E D u o s o : 

Carta dirigida al rey, en 2 de enero 1596, con relación de 
haber salido de Lisboa el misino dia para las Indias la annada 
de que era general I ) . liernardino de Avellaneda, compuesta 
de 8 galeones, 4 /¿Miofes, 3 v n a t , 3 zabras y 3 galizabras.— 
Hallábase original en Scv., le» . 22 de: Carias de Sevilla , Cá
diz y otros puertos. 

DON BEUNABÉ-ANTONK) DE EGASA : 
Conúnuaeion de lawemoria que sobre la fábrica de anclas, 

de falanquclas, etc., di'ó á luz I ) . Juan-Antonio E n r i q i i f z . — 
Tolosa, 1788; en 4-.rt 

Pos B E t t N A R M X O DK AVELLANEDA.—Véase Dos A N 
TONIO MANRIQUE. 

CAPITÁN BEUNADINO BAUUOSO : 
Teórica, práctica y ejemplos dolarte mil i tar . Imp. en M i 

lan por Cario Anlonio Malatesta , impresor regio y cameral. 
Un tomo en 4.° mayor: de cuya obra hacen mención, H u e r 
ta, Bib. mi l . e tpañ. , página 66 ; 1). ISic. A n t . , //. /*. vnva, 
forno 1.", p á g . 215 ; y Lueu/.e , cata!, de Escrit. mi l . espa
ñoles, en su tratado de Furlificaeim. 
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Consta de 90-i págs . sin los principios, quo son 11 hojas 
con la de portada , y contionc : 1.0 la Dedicatoria al llnslnsi-
moy Exmo. Sr. Gonzalo Fernandez de Cardona y Córdoba, 
gobernador del estado de Milan , y capitán general on I ta
l i a , «fe .—2." Cuatro sonetos , uno de Diego Pila Rosales; el 
(pie sigue , del tcnicole Cristóbal Alvarez ; después el tie Don 
Alonso Velez de Salamanca; y el último do autor incierto, 
todos en elogio del autor de la obra.—3.° A l vulgo dirige 
este un discurso sobre su maledicencia y mordacidad en to
das las obras de los prój imos.—4.° Prohemio al lector. — 5." 
Tabla de las cosas mas notables de este libro por orden alfa
bético. Y luego concluye con estas palabras: 

Estos son los pocos y mal ronccrUuUts ¡nipelcjos 
Con que se aujolfó Colon, 

Y yo también navego 
Por solo adestrar al ciego. 

Kn el proemio dice, que procurando mas el bien común 
y universal, que el suyo particular, se movió á publicar este 
libro , donde con brevedad, claridad y erudición, lodo sol
dado noble y virtuoso hallará cnanto desee saber de su oficio, 
para alcanzar con sus hechos y buen proceder, honra , r i 
quezas y trofeos. Como parle muy necesaria al oficial enseña 
la aritmética con mas puntualidad (dice), drden , y método 
que otros autores que han tratado de ella, explicándola en 
diálogo entre dos soldados nobles, \alieii(cs y virtuosos, l la
mados el uno l'az y el otro Guerra, para hacer mas amena 
la lectura y dar mayor fuerza á las razones que entre ambos 
se controvierten. 

Omite el año de la impresión; pero de los ejemplos, quo 
pone , de acontecimientos de principios del siglo X V I I , puedo 
inferirse que se imprimió á mediados de él. 

DON BERNARDINO COXWÍ DE CASTWUO: 
Parecer dado en 9 de noviembre 1613 sobro proposicío-
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nes del consulado de Sevilla concernientes á la administra
ción del derecho del a v e r í a , y al sosten de las armadas y lió
las. = H a l l á b a s e original , con otro del presidente y jueces de 
la casa de la contralacion de Sevilla sobre el mismo objeto, 
en Sev., leg. 2." de: Papeles tocantes á los aüeulos del H a -
beria; y hay copia en el D . h - , tomo 24 de Mss. 

DON BERNARDINO DE ESCALANTE, comisario del santo 
oficio en Sevilla, presbítero beneficiado en la villa de Laredo: 
« militiam plures annus in comitatu Garsiae parentis, v i r tu te 
« eximii ducis sequutus, quae per hoc tempus observarerat 
«jam sacerdos factus stilo signavit, atque l í ispali edidit Uac 
« inscr ip t ione : 

« Diálogos del arle mil i lar , 1583. Qui deinde prodierunt 
«Bruxel l is 1595, Antuerpiaeque 1603 y 1604, 4 . ° ; t amb ién 
«en Sevilla, 1583; cuya edición está también citada por 
« Huerta, fíiblioleca mi l . española, pág . 66 ; y por Lucuze en 
«el catálogo puesto al principio de su tratado de Fortificación. 

a Navegación de Oriente y noticias de la China: 1577, 8 . °" 
— D . Nicolás Antonio, Bib. Il isp. Nova, tom. I . 0 , p á g i 

na 2 1 6 .—H u e r t a , líib. m i l . españ., p á g . 66 . 
¥ Antonio de Leon Pineío hace mención de la 2.a de es

tas obras en la pág . 28 de su Epitome de Biblioleca , como 
también su adicionador Barcia, tomo 1.° , col. 119.—La edi
ción.de 1577 dice en su portada: " Discurso de la navegación 
que los portugueses liacen á los reinos y provincias del Oriente, 
y de la noticia que se tiene de las grandezas de la China. D i 
rigido al Umo. Sr. D. Cristóbal de Roxas y Sandoval. I m 
preso en Sevilla en casa de la viuda de Alonso Escribano, 
año 1577." 

La obra de Diálogos del arte mUtiar , que como ya lo 
dice D. Nic. Ant . se imprimió en Sevilla año 1583, lo fué 
poç Andrea Peseioni, y está dedicada en primer lugar al car
denal D. Rodrigo de Caslro , arzobispo de la misma diócesis . 
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Es un lomo en 4.° con 193 hojas, sin contar 4 de portada, 
licencias, dedicatorias, etc., ni otras 13 que ocupa al fin una 
estensa tabla alfabética de las personas, proezas y cosas, que 
en la obra se contienen. En el reverso de la portada está una 
brevís ima aprobac ión , dirigida al consejo real por D. Juan 
Zapata de Cárdenas , comendador de la orden de Santiago, 
veedor general que había sido de los ejércitos del emperador 
en Flandes ; y en seguida la licencia del rey dada en Madrid 
á 5 de febrero 1584 para imprimir el libro en estos reinos de 
Castilla; en la llana inmediata va el retrato del autor, gra
bado en madera; y detras otra licencia real para imprimirlo 
m estos nuestros reinos, que siendo dada (también en Madrid) 
á 5 de mayo 1583, debió ser la que sirvió para la edición de 
este mismo año, sin que sepamos si aquende se hizo después 
a lgún uso de la otra licencia concedida en 1584. En la de
dicatoria recuerda que la instrucción en los preceptos y or
den de la guerra, que se daba al soldado en la antigua liorna, 
hizo dilatar su imperio y sujetar muchas naciones bárbaras é 
indómitas ; y como la monarquía española se hallaba tan ex
tendida por todo el mundo, y su seguridad consiste en el va
lor y fidelidad de nuestros soldados, se determinó á escribir 
estos Diálogos müilares que coptienen cuanto toca y corres
ponde á los oficiales de guerra desde el soldado hasta el ca
pi tán general, ya que en nuestra España faltaba de todo 
punto esta doctrina. Expone á su Mecenas, que procediendo 
de los mas ilustres linages de España , como hijo de los con
des de Lémos, y teniendo tanta experiencia en los casos gra
ves de la paz y de la guerra, con residencia de muchos años 
en liorna y en otros señoríos de. Italia y Alemania , y en los 
estados de Flandes é Inglaterra, ocupado en arduos negocios 
por orden del rey-catól ico , y siendo tan favorecedor de los 
buenos ingenios; esas eran las causas de dirigirle este t r a 
bajo y de ponerle bajo su protección. En otra dedicatoria á 
los señores de la infantería española , que estaba de g u a r n í -
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cion en los estados de Felipe H , les manifiesta los motivos 
de haber escrito estos Diálogos, siendo el principal haberse 
criado desde niño en la guerra, y continuado hasta que el 
capitán García de Escalante , su padre , mur ió yendo por ge
neral de una gruesa armada á los estados de Flandes pocos 
dias antes que nuestro rey asentase las paces con el de Fran
cia su suegro; que con esto y haber mandado salir de dichos 
estados los españoles que estaban de guarnic ión, se redujo á 
Y ida mas quieta, como la del sacerdocio , entendiendo que de 
lodo punto cesarian las guerras en Europa ; aunque no su
cedió a s í , y entretanto vió salir de E s p a ñ a muchos solda
dos nuevos, faltos de disciplina mi l i ta r , por ser necesarios 
en dominios tan dilatados y divididos, y que en algunas oca
siones, como la rebelión del reino de Granada, el desbarato 
del conde de Alcaudcte sobre Mostagán , y pérdida de la g o 
leia y fuerte de Túnez , han hecho notable falta á su opinion 
y valor, por no ser prácticos ni de tanta ciencia y experien
cia en los casos de la milicia como convenia; y á los que iban 
al P e r ú , N u e v a - E s p a ñ a y Filipinas, y á otras de aquellas 
islas, sin haber militado n i visto acampar ejérci tos , podria 
serles de provecho esta obra. 

Divídela en cinco Dláloyos, tratando : el 1.° y 2 .° de las 
calidades que han de tener los alcaides de fortalezas, con las 
demás cosas tocantes á su c a r g o : — 3 . ° del discurso que ha de 
tener el soldado y de los oficiales de una compañía de in fan
tería , y lo que toca en particular á cada uno: —-4.° del oficio 
del sargento mayor, maestre de campo , capitán general de 
la ar t i l ler ía , capitán general de la caba l l e r í a , maestre de 
campo g e n e r a l : — 5 . ° del oficio del capi tán general, veedor 
general, comisario y proveedor general, y la orden que se ha 
de tener en proveer los ejércitos de tierra y armadas de mar. 

BERNARDINO DE GUZMAN: 
Tnulujo ô hizo Iradncír del Hamcnco al castellano, con 
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ios nombres do los capitanes, la Relación del viaje de Jatobo 
le Maire , y dnn thñ imenlo dei-vitevo estrecho âe San Vicenta, 
al que dió su nombre, desde 1615 tí 1617, imp. 1619. 4."-~ 
A . L . Pinelo , Ep i t . de Bib l . pág . 01 ; y su adicionador Bar
cia, lom. 2 .° , col . 670 ; añadiendo D . Nic. Ant . l i tb . hisp, 
nova, tom. I .0, p á g . 217 : " Matr i t i ex s«à ipsius oíliciná," 

DON BEÍtNAHDINO DE LUGO , capi tán: 
Carla al rey , fecha á la vista de la Habana 1C de julio 

1624 , dándole m e n í a del SIÍCPSO de su viaje, clcsde 8 de junio 
que salió de Cartagena, de úrden del general Lanas-pura, 
con 4 galeones y un patax en busca de siete velas de enemigos, 
que parecieron sobre la hla de Jamaica.— Hallábase original 
en Scv., leg. de : Papeles causados el año 1624 á 1626 , so-
Are el armada que envió al mar del Sur; y hay copia eu 
«1 ü . l i . , lom* 2 1 de MRS. 

DON BEUNAUDINO DE MENDOZA , hijo de D . Iñigo Loptíz 
tic Mendoza, primer marqués de Mondéjar y segundo condo 
de Tendilla, y de la marquesa y condesa Doña Francisca Pa* 
«'liceo su mujer. En cuanto al padre de 1). Bernardino hay 
alguna variedad en los autores; pues dice uno de ellos, que 
« fué hijo de D. Iñigo de Mendoza y de Doña Francisca Pa-
« checo, nieto del 2 .° conde de Tendilla, primero marquês 
« de Mondéjar." otro dice que era " hijo de D . Iñigo Lopez 

« d e Mendoza, conde de Tendilla " que " el conde de 
« Tendilla su padre habia servido al rey de Castilla D . Her-
<( nando, y á la reina Doña Isabel; y su trasbisabuelo Don 
« Iñ igo Lopez de Mendoza, marques de Santillana, habia 
« servido á la corona de Castilla, por donde mereció acre-
« centar los reyes en su casa el ducado del Infantazgo." Don 
l iernardim siguió la guerra desde su mocedad; y llegó á 
ser capitán genral de la mar, contador mayor de Castilla y 
consejero de estado y guerra. Estuvo casado con Doña El vi* 

16 
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ra Carrillo de Córdova, hija de Pedro Carrillo de Córdoba y 
de Doña Leonor Manrique: tuvo por hijo y sucesor en su 
casa, en su cargo y en su valor á D . Juan de Mendoza, ge
neral de las galeras de España , comendador de Mérida en la 
orden de Santiago , alcaide de la ciudad de Cartagena, que 
murió ahogado en la Herradura, año 1562, siendo casado 
con Doña Juana de Cárdenas : su hijo D . Bernardino de Men
doza (que acaso seria el que nos ocupa en el ar t ículo siguien
te ) tuvo las mismas encomienda y alcaidía que su padre, y 
casó con Dona Leonor María de la Vega, hija de D . Antonio 
Portocarrero de la Vega, señor de Monclova; de cuya seño
ra tuvo á Doña Sancha de Mendoza, que sucedió en la casa 
de sus padres, y casó con D . Francisco Centur ión , hijo 4 . ° 
del marques de Estepa. 

Y volviendo á nuestro Z), Bernardino, hisahuelo de Doña 
Sancha, nada hemos hallado de sus servicios en la milicia 
hasta el año 1540, que viniendo con las galeras de su mando 
de Mallorca á Cartagena, y avisado por el marqués de Mon-
déjar su hermano, que gobernaba la costa de Granada, de 
ia agresión qüe los turcos acababan de cometer en Gibraltar 
tomando en Cartagena algún refuerzo de gente, se dirigió 
en busca de ellos, y ' l óg ró sobre la isla de Arbolan (á 11 le
guas de la costa de Be rbe r í a , y 17 de España ) la brillante 
victoria que se refiere en el artículo de PEDRO BARRANTES 
MALDONADO* En 1541 acompañó i ) . Bernardino al empera
dor con 15 galeras en la expedición de Argel , llevando ca
ballos, pertrechos y v íveres . En 1552 , y con fecha en M a 
drid á 10 de j u n i o , el príncipe D . Felipe (ausente de Espa
ña su padre D . Carlos V ) firmó el Estenio convenido con 
D. Bernardino de Mendoza sobre el sueldo, mantenimientos 
y otras cosas de las galeras de su cargo, por el tiempo que fue
se de la voluntad de S. Â . , y de las otras que adelante man
dase armar> por término de cuatro años á contar desde i . " 
de enero de 1553, siendo D . Bernardino capitán general de 
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ellas con 500 durados de oro ó 187,500 mrs, de Castilla 
cada mes, ])or sueldo , mantenimiento y por todos los otros 
gastos ordinarios y extraordinarios, que ocurriesen en cada 
galera. (De este documento, que estaba en copia en Is. , 
cód. de Miscelánea en f o l . , n.0 25 , se sacó otra en 1792» 
que existe en el D. h . tomo 8.° de Mss.) Fuó después á ser
vir al emperador en las guerras de Alemania y Francia: 
gobernó el reino de Nápoles en mlsencia del duque de Alba; 
y llevado á la guerra de F l á n d e s , se pusieron á su cargo 
las trineberas en el asedio de la plaza de San Quintin, año 
1557, " de las cuales cuidaba con mucho esmero, levantan-
« do las que estimaba conveniente, trabajando admirable-
« mente sin descansar un momento , procurando hacer m u -
« chas baterías , alendo de mucho fruto Su presencia y con-
« sejo y el de D. Fernando de Gonzaga." Tomada dicha plaza 
por asalto, á pocos dias de la memorable batalla del dia de 
San Lorenzo del propio a ñ o , se mandó entender "luego en 
n reparar y fortificar la ciudad, que quedaba muy arru inü-
« da de las minas y bater ías , y se dió el cuidado de ello á 
K D . Jicrnardino de Mendoza; pero no lo pudo hacer, porque 
« m u r i ó del trabajo que pasó en las trincheras.... con gran 
« pesar del ejército y del rey, porque perdió un buen caballe-
« ro y consejero."—Son tomadas estas noticias biográficas, de 
Sandoval, Hist, de Carlos V , P. 2 . ' , L . 2 5 , § 7 , pág . 403; 
A . de Herrera, Jíisf. gral , del mundo, V. I . ' , L . 4 . ° , cap. 14, 
pág . 292, y cap. 17, pág . 302; Cabrera, Hist, de Felipe I I , 
L . 4 . ° , caps, 9 y 10, págs . 1G2 y 164; y I laro en su Nobi
liario , lomo 1.0, p á g s . 373 y 374.^—De la batalla y victo
ria sobre la isla de Arbolan, dan también noticia cl P. Ma
riana (equivocando el dia de la acción) , H h l . de España, 
tomo 6.° de la edic. de Madrid de 1828, pág . 446; y su 
continuador Miñana , tomo 7 .° págs , 356 y sig.—Véase 
JUAN VILCIIBS. 
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DON BERNABDINO DE MENDOZA : 
" L a u r e n t i i , comitís Cluniensis, frater germanus, com-

H mendatarius de Alhanje, ac X I I I v i r militaris ordinis S. Ja-
«cob i , in castris et Bélgica militia meruit ut post guber-
« n a t a m equitum centuriam, deinde et legionem integram, 
« R e g i a consoliis bellicis deligeretur, atque ejus negotia in 
« Britannia Galliaque apud horuin regnorum Reges legatus 
« g e r e r e t . Commentario persequutus est Belgicaoi sui tera-
«poris bisioriam snmma fide, quae hoc titulo inscripta io 
«lucem p r o d i i l : 

" Comentarios de Jo sucedido en los Países Bajos desde el 
« año M D L X V I I hasta el de M D L X X V I L Madrid , por Pe-
« dro Madrigal , 1592, en 4 .° Y antes en f rancés , en Par ís , 
« 1591 : 8.° (D. Nic. A n t . , ttib. hisp. nova, tom. I .0 , p á -
« gina 218). Necnon e l : 

Teórica y práctica dela guerra terrestre y mar í t ima, Ma
dr id : imprenta de Pedro Madrigal. 1577. 4-.°—Ambéres, 
i inpr. Plantiniana, 1595. 4 . ° , y 1596 , 8.0=:En su dedica
toria al príncipe D. Felipe, con fecha en Madrid á 31 de 
agosto Í S 9 4 , dice que !ial>ia servido al rey treinta y tantos 

.-.¿•afios en la guerra y embajadas, y su temprana ceguera le 
impidió ocupar otro puesto que de consejero de S. A . — E u 
la pág . 223 empieza á tratar de la guerra de mar, y expone 
las formaciones, d ivis ioües , señales , etc. de las escuadras, 
su defensa y ataque según la diferente clase de sus buques; 
por donde se viene en conocimiento de la táctica y disciplina 
naval en aquellos tiempos. Y concluye diciendo, que aunque 
él no era marino, le disculpará de haber tratado del gobier
no de las armadas y su manera de combatir el haber sido 
soldado en algunas compañías mar í t imas , y visto juntarse 
muchas escuadras y aprestarse diversas suertes de navios.— 
De la edición de 1595 de la 2.a obra hace mención el adicio-
nador de Pinelo , tom. 2 . ° , col. 1152 ; de las de 1577 y 
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i 5 9 6 , Huerta, Bib. m i l . e s p a ñ . , pág . 66 ; y de la de 1677, 
Lucuze en sus Princípios áe fortificación, catálogo de escrito
res militares espolióles. 

Ademas de otras obras que escribió, ó tradujo, y pueden 
verse en D. Nic. A n t . , lugar citado, hemos hallado con re
lación á la marina tres capítulos de cartas escritas al rey por 
él y D . Juan Vargas Mexía , con fecha de Par ís y Lóndrcs 
á 25 de marzo, 7 de octubre y 8 de diciembre 1578, sobre 
/os corsarios qut se a p m f a b í m en ague/ios reinos, y íeníaítros 
del capitán Fomscr en busca del pasaqc del mar del Norte al 
del Sur.—Copia ms. en Sevilla. 

Otra carta del mismo Mendoza al rey , fecha Lóndres 
á 19 de julio 1578, 'diciendo que tenia en su poder: La 
caria de navegación que hacen los ingleses , para enviarla 
á S, M.—No dice de cuál navegac ión ; pero puede inferirse 
que seria la que hacían en busca del paso al mar del Sur.— 
Copia ms. en Sev., leg. 4.° de: Buen gobierno de Indias. 

Otra también de fecha en Lóndrcs á 10 de junio 1579 
dando cuenta de que el corsario I'Vancisco Drak habia salido 
de P í m o u t h con tres navios y dos chalupas en noviembre de 
1576 para el mar del Sur , y en % de junio de 1579 arribó 
imo de ellos á la costa de Bristol desde la embocadura del es
trecho de Magallánes por no haber podido seguir á su general, 
quien prosiguió su viaje. = S e v . , leg. de papeles de dicho cor
sario ; y de dichos documentos hay copias en los tomos 4 . ° , 
8.° y 25 de la colección de Ms, del I ) , h . 

*' Falleció D . Bernardino, ya anciano y ciego, en una 
celdilla del monasterio de San Bernardo de Madrid , de d o ml o 
fueron sus restos trasladados á la villa de Torija." = D. Nic. 
A n t . , pág . citada. 

Véase DON ANTONIO AGUSTÍN , y DON PEDRO RADA. 

DON BERNARDO BE ANDINO.—Véase OFICIALES DE LA 
CONTRATACIÓN DE SEVILLA. 
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DON BERNARDO BKLMDOR FOREST, nació en Catalana 
año 1698: fué hijo de Juaa liaulista, oficial Jel regimiento 
de dragones de Valencia: lo educó un oficial de ar t i l ler ía , pa
drino y deudo suyo, que era francés, y le adoptó por hijo: 
muerto también el padrino, y acogidos la madre y el n iño 
j)or el gefe de los ingenieros en Montreuil de Francia, p r en 
dado esle del talento del huérfano, le dió esludios y l o llevó 
consigo á la guerra. De allí á poco se escogió á este j ó r e n 
para ayudar á los astrónomos Cassini y La-Hire en la medi 
ción del meridiano: por mediacjqn de estos sabios le conce
dió el príncipe regente sus auxilios; y entonces desistió del 
propósito de tomar hábi to de monge, á que le habia incitado 
su pobre fortuna. Fué luego nombrado profesor de ar t i l le r ía 
en la Fere , y entró en este cuerpo con el grado de comisario 
ordinario. E n 1720 publicó el: 

Compendio de un curso de arquitectura militar, c iv i l é 7iw 
dráulica, 

En Í7&5: Nuevo curso de matemáticas para el uso de los 
artilleros é ingenieros: un lomo en A.0 

En 1729: Sc'mice des ingénicwçsi. 

En 1731: Le bombardier fraiiçois, ou l'art de ¡éter íes 
bombes avec precision. 

Ep 1737: Varchitecture hidraiãique, l e r , lomé. 
En 1739: el tomo 2.° ó Théorie de Iaction du vent. 
Sufrió después una persecución y ser separado de sus 

destinos por haber impugnado el piétodo de cargar la a r t i 
llería, Pero por sus servicios en Alemania como edecán del 
conde de Segur y del duque do Harcouvt, ascendió á teniente 
coronel y obtuvo la cruz de San Luis el año 1744. E n 174-7 
se halló , yíi de coronel, en la campanil que precedió á la paz 
de Aix-la-Chapelle. Entonces dió la ú l t ima mano á su A r 
chitecture hydraulique. E n 1758 se le nombró inspector del 
ar&cnal de P a r í s , y en 1760 brigadier de los ejércitos é ins 
pector general de minadores. En 1759 se casó con la hi ja de 
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su padrino; y murió en 8 <le setiembre de 1761 j á los 63 
años de edad. Dejó escritas algunas mas obras análogas á las 
que quedan citadas, y de todas hizo el Sr. Didot una impre
sión magnífica en 1813 y otros años adelante .—Torrcs-Amaí , 
Escritores catalanes, pág . 99 , con referencia á la vida de 
Bellidor publicada en la obra Science des ingénieurs. 

BERNARDO DE BREIDENBACH.—Véase MARTIN MAR
TÍNEZ. 

BERNARDO DE CABRERA, escribió las Ordenanzas na
vales de la corona de Aragon aprobadas por el rey D. Fe
dro I V año 1354. 

Y en 1340 había compuesto las Ordenanzas penales de la 
marinería mercantilt 

—Torres Amat , Escritores catalanes {con referencia á 
Capmany), pág . 129. 

LICENCIADO DON BERNARDO COROMÉS : 
Relación de las utilidades, que se siguen de haber fiscal en 

las armadas reales, y de los daños que se seguían de lo con
trar io; y costumbre que en esto se / iaò ia«sa( Io .=Hal lábasc en 
Sev., leg. I.0 de: Papeles diversos , *m feeha , de la secre
taria del Perú . 

BERNARDO DE FONSECA, canónigo por tugués : 
Itinerario oriental según Cardoso en su Agoioloyio.— El 

adicionador de Leon Pinela, tom. I .0 , col. 36, con referen
cia á D . Nic. A n t , que lo t rae , página 2^4 del tomo l . " 
1). h. nova, edic. de Madrid. 

PADRE BERNARDO GÓSGORA: jesuita; al P. Martin de 
ios Angeles: 

Relación enforma de Diario , del suceso de la armada del 
duque de Me dina sido n ia , desde su salida de la Corma á 22 
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de julio , hasta 15 de agosto 1588 ItaUándosc en l a l i iud 62° 
la vud(a tic i í s p a n a . = O r i g i n a l en Sev. , cod. de: Miscelá
neas, número 23. 

Dos BERNARDO MARIN Y LOP , natural de Zaragoza: 
Explicación de las cuatro reglas de cuentas , sumar , res

tar , multiplicar y partir llano y compuesto, con las pruebas ó 
exámenes que corresponden ã cada una de ellas. También se ex-
j i l k a la regla de tres sin tiempo : la de tres con tiempo : la de 
¡res bastarda: la de compañías : la de quebrados: con las r e 
ducciones de monedas, y oirás reglas breves y curiosas, etc. 
compuesta por l i . M , y L o p , en Zaragoza á 22 de j u l i o de 
17G9. Ms. de 292 págs. en 4-.<>—Laiasa, Bib . n . de Esc r i 
tores aragoneses, tom. 5.° , pág\ 504. 

BERNARDO ó BERNALDO PEREZ DE VARGAS , natural 
tíe Madrid, y vecino de Coin, obispado tie Málaga , que pu
do ser hijo de Bernardo Perez de Vargas y Doña Guiomar 
de Cárdenas , natural de Esquivias, personas las dos muy 
nobles. Esc r ib ió : 

La primera y $egmda parte de la fábrica del universo, 
llamado Repertorio, en que se tratan grandes, sutiles y muy 
provechosas materias de astrologia. 2 tomos en fol. Toledo, 
1563, letra de tortis. A l fin del 2.° pone un Sumario de las 
cosas mas notables acontecidas en el mundo, quç se imprijmó 
en Toledo, año 1560.—Baena, Hijos de M a d r i d , tom. i . 0 , 
p á g . 2 2 Í ; y también lo mencionan el continuador dela Bib. 
de Pinelo, tom. 3.° , col. 1310 ; y D. Nic. A n t . , B . h. nova, 
tova. l .ü, p á g . 227 ; pero este dice equivocadamente que el 
Sumario se imprimió en el mismo año 1B03; y parece se 
equivocan también estos tres bibliógrafos en decir que dicha 
obra es de 2 ionios, como puede inferirse de uno que tepgo 
Ó la vista , cuya portada dice a s í : 

« Aquí comienza la fábrica del universe llamada He-
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« por torio perpetuo, en que se t ra ían grandes, subfiles y muv 
«provechosas materias de astrologia, niedianíe las cuales 
«podrán los hombres ser muy aprovechados con la divina 
« gracia, para entender las dispusiciones de los tiempos ve-
« n i d e r o s : aquello que natural y humanamente se puede eli
ft tender; y de otras cosas muy notables y útiles á !a r e p ú -
« hlica. Conliénese asimesmo un líeportorio perpetuo de las 
«conjunc iones , llenos y eclipsis dej sol y de la luna para 
«s iempre jamas. Con un breve sumario de las historias y 
« cosas notables acontecidas en el mundo desde el principio 
«dé l hasta el año M.CCCG.LXXIIU.™Va dirigida al l imo. 
« señor I ) . Pedro Fajardo, marqués de Molina, sucesor del 
« marquesado de los Velez. La cual obra ha sido ordenada 
« y compuesta, mediante Dios y su gracia, por industria del 
« magnífico caballero Bernaldo Perez de Vargas, vecino de 
« Coin, natural de M a d r i d . — r u é visto y examinado, y con 
«l icencia de los señores del consejo impreso en Toledo en 
«casa de Juan de Ayala, año M . D . L X I I I . " — N o es mas que 
un lomo en fol. con 140 hojas, sin contar 8 de entradas. A l 
reverso de la 140 dice: *' Sigúese un Sumario de cosas no-
« tables acontcscidas en el mundo, demás de las contenidas en 
« el catálogo de los emperadores y edades del mundo " y esta 
misma portada se estampa en la hoja siguiente, añadiendo 
que se imprimió en Toledo a m 1560: tiene foliatura inde
pendiente de la parte principal, y reducida á 16 folios, con
cluyendo el último con esta no ta : 4' Pué impreso el presen-
« t e libro en la imperial ciudad de Toledo, en casa de Juan 
« d e Ayala , que santa gloria haya. Acabóse á veinte y dos 
« de noviembre , año de mil y quinientos y sesenta." —No 
dejó de tener I ) . Nicolás Antonio algún fundamento para 
sentar la impresión de este s imar io en el mismo año que el 
tratado que le precede de la fábrica del un ¡verso; pero todo 
bien considerado, lo que de ello se deduce es, que estando 
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impreso el sumario en 1560 , y queriendo que corriera en un 
cuerpo con ese otro dicho tratado , se estamparon por lo me
nos en 15C3 las espresadas notas ó adiciones. 

Las ocho primeras hojas del libro contienen la real l i 
cencia para la impresión por diez años, dada en Valladolid 
á 20 de setiembre 1558; el prólogo y dedicatoria al mismo 
tiempo; erratas; nomenclatura de los autores que cita; y 
proemio, en el cual explica el influjo del sol y la luna por 
su calor, frialdad y humedad en las diversas edades del 
hombre, y en otros cuerpos y materias de la naturaleza; y 
luego trata de su cuidado en discernir lo bueno de entre lo 
vano y supersticioso de los antiguos, para poder formar un 
astrólogo cristiano, y dar á los españoles en lengua caste
llana una suma de astrologia l íc i ta , honesta y natural, con 
cinco advertencias para precaverlos de caer en errores, que 
eran muy comunes , etc. 

Divide la obra principal en ocho partes subdivididas ias 
seis primeras en varios capí tu los , y sin subdivision las 7 . ' 
y 8 / — L a 1 ,a trata del tiempo: la 2.* del movimiento, dando 
en su cap, 18 una razón de los vientos en general: la 3.a de 
los pronósticos y juicios : la 4.* de los juicios de los tiempos 
por segundas estrellas, ó sea astrologia r ú s t i c a , referente 
á las impresiones de fuego y agua: 5." de Ia astrologia física 
natural y filosófica; y de los vientos en particular (caps. 5.° 
6 ,° y 7.°) que podía ser conveniente para los navegantes: 

6 . " de las lícitas y naturales elecciones dç la astrologia: 
7 . a el lunario y calendario, fiestas movibles , y eclipses del 
sol y de la luna: y 8,a de las monarqu ías , reinos, imperios 
y pontificados que ha habido señalados; y del origen de las 
cosas memorables, y tiempos en que acontecieron desde l a 
creación hasta el año 147^. 

DON BERNARDO UE ULLOA , veinticuatro de Sevilla, 
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gentil-hombre de boca de S. M. , y padre del célebre Doa 
Antonio de Ul loa , como ya se dice en el artículo de este 
general. 

Establecida allí la junta de comercio por reales decretos 
de 5 de junio de 1705 y 15 de mayo de 1707, se propuso 
D. Bernardo demostrar las causas del poco progreso de las 
fábricas españolas , y los medios de restablecerlo , con cuyo 
patriótico objeto publicó su obra, intitulando la parle 1 .a 

iicsíab/ccimicnío de ¡as fábricas y comercio español, er
rores sobre las causas de su decadencia, y los medios de que 
florezca, etc.: con un extracto del libro de D . Gerónimo Uz-
tar iz , teórica y 'práctica de comercio y marina. 

E l titulo de la parte 2.a es : 
jRes/abíecimíenío de las fábr icas , tráfico y comercio m a r í 

timo de España ; tratando del que tiene con las naciones y 
en la Amér ica , de las causas de su decadencia, y de los me
dios de aumentarlo y extenderlo, etc.=Cada parte forma 
un tomo en 8.°, y ambas están impresas: Con privilegio, en 
M a d r i d , por Antonio Mar in , año 17-í-ti. 

En su Dedicatoria al rey hizo mención de tener en el 
real servicio tres de sus seis hijos varones "habiendo me-
«rec ido el mayor de ellos y segundo en órden (D. Antonio) 
«á la real benignidad de V. M. (¡ue por su adelantamiento 
« en las matemáticas y as t ronomía , le destinase confiriéndole 
« el empleo de teniente de navio á las observaciones astro-
« n ó m i c a s , que con permiso de V . M . fueron á hacer debajo 
« de la línea los académicos de P a r í s , en cuya inspección 
«h izo por mayo cinco años se egercita." Los otros dos ser
vían de cadetes en un regimiento de infantería cerca de cua
tro años , estudiando las matemáticas en la academia real de 
Barcelona. 

Era D . Bernardo capitular de Sevilla desde el año 1705; 
y habiendo sido entre sus cólegas quien mas se pronunció 
para los cuantiosos donativos y servicios, que hizo aquella 
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ciudad en los ahogos de la guerra dt? sucesión, 1c h o n r ó el 
rey en 1714 con el título de su gentil-hombre de boca. 

DON BERNARDO DE VARGAS MACHUCA: 
Milicia y descripción de las indias. Madrid 1599: en 4." 

—Existe un ejemplar en el D. h . de Madrid. 

BERNARDO VILA, maestro de primera educación en 
Barcelona su patria: 

Reglas breus de la aritmética y práct ica para ¡ robar las . 
Barcelona, per Jaume Cendrat: 1596. 8.0=Torrcs A m a t , 
Escritores catalanes, p á g . 655. 

DON B L A S - J O S É MORENO Y ZABALA, alférez de fragata, 
escr ib ió : 

Práct ica de la navegación, n$o y conocimiento de los ins
trumentos mas precisos cu ella, con ios reglas pava saber si 
están hien construidos, modo de saber hacer la derrota, etc. E n 
M a d r i d , imprenta de Manuel Roman, año 1732: un l o 
mo en i . " 

E l Sr. Viera dice de osta oficial, (Biblioteca de escritores 
canarios, libro X I X , tom. pág. 592), que fué natural de 
la isla de la Palma, una de las Canarias, y 1c llama D . Blas 
Zabala y Moreno; pero é l , en la Dedicatoria de su obra al 
Señor Pat iüo, se firma D . Blas José Moreno y Zabala. T a m 
bién le hace autor de Derroteros de poniente , y como no 
hallamos otra noticia de ellos, puede presumirse no sean 
sino las varias derrotas en el Océano occidental (pie f o r 
man c l l i b ro I H de la Práct ica de navegación. Principió D o n 
Blas su carrera militar en clase de guardiamarina, en cuya 
academia estudió la teórica de la navegac ión , bajo la ense
ñanza y zelo de los dos sabios directores 1). Francisco de Orbe 
y D. Pedro Manuel Cedillo que ai presente lo es, dice al fin de 
su Introducción, 
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La Dedicatoria, pesada y campanuda, es un es t raño iegi-
<lo de prosa y de versos latinos y castellanos , en que osten
tando erudición sagrada, mitológica , histórica y heráldica 
elogia el autor á su Mecenas, á la par que al r ey , porque 
habiendo sido el fundador de la compañía de guardias-mari
nas , le proporcionó su iuslruccion , uniendo lo científico á 
la nobleza militar en que ohrò V. E . (le dice) como caballero 
militar * y militar caballero.—En otra página : puédelo todo; 
luego manda los mares: manda los mares; luego lo puede to
do , .—Y en otra: V. E . con scientífica valerosa reflexion é i n 
dustria te ha mandado dar (á las espaldas del mar) laníos go l 
pes y poner tantas cadenas, como se vieron y continuamente se 
ven en las SÍICCSÍLYÍS flotas y galeones., r/nc cruzando todos los 
marinos golfos y senos, á pesar de sus bramidos, arriban fel i
ces á nuestra E s p a ñ a ; y hoy con especialidad en la numerosa, 
lucida y formidable contra la África (1), que espero en el ver
dadero Neptuno tenga el dichoso logro, que expedición tan he
róica merece, e(c.—Toda Ja dedicatoria ocupa con tan diver
tido humor una docena de hojas en 4.° 

Divídese la obra en tres libros : el 1.°, subdividido en 
una explicación de diez de las once labias colocadas al fin de 
todo el tratado, y en 11 capítulos, trata de la aguja náut ica , 
calidad que debe tener el hierro para tocarle á la piedra 
i m á n , la de esta para ser buena, modo de tocarla , sus va
riaciones, instrumento para saber el abatimiento del buque» 
construcción y uso de la corredera , instrumentos para saber 
la latitud en el mar, cuadrante inglés y su uso, y reglas para 
deducirla conocida la distancia del sol al cénit y su declina
c i ó n . — E l libro â .0 , compuesto de ocho capí tu los , explica 
el modo de hacer la derrota de Ja navegación y lo que SÍÍ 
necesita saber para emprenderla.—Y el 3.° comprende la 
derrota desde Cádiz á Canarias y Puerlo-rico , á Cartagena, 

(1) Para la reconquista de Oran , que con tanla gloria concluyó 
el Duque de Montemar en el mismo año 1732. 
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á la Habana y á Santiago de Cuba, de unos á otros puertos 
de aquel continente y de las Antillas, y de la vuelta á E s p a ñ a 
desde algunos de ellos, con descripciones de costas, y en
tradas y salidas de dichos puertos.=Las tablas arriba i n d i 
cadas establecen; las declinaciones del sol calculadas por el 
meridiano de Cádiz para cada dia en los 16 años de 1732 á 
Í 7 4 7 : la corrección de las declinaciones en cualquier meridia
no : las refracciones de los astros: la diferencia en sus altu
ras por razón de la elevación del observador sobre la super
ficie del globo: semidiámetro del HiA en cada d ia : partes 
meridionales de 0o á 58°, y de O' á 4407 ' : amplitudes del 
sol de Io á 54° altura de polo, para cada grado de declina
ción : hora que sea en el mar en cada grado de lati tud N . ó S. 
hasta el 5 0 ° , y según por donde la sombra del hilo corte el 
rumbo en la rosa náu t ica , lodo en 102 menores tablas , se
ñalando cada una en su última línea y de 0o á 22° 3 0 ' de 
declinación la hora en qde se pone el luminar del dia; resolu* 
cion de t r iángulos-rectángulos de 1° á 4 í > 0 , é inverso de 
4E)0 á 9 0 ° , en distancias de 1 á 300 mil las ; igual resolución, 
por cuartas de rumbo, desde i/4 á 4 , y desde 4 á 7 3U inver
so : y úl t imamente millas, pies y pulgadas que caminará un 
navio en cada segundo de tiempo, según el viento que corra. 

FRAY BLAS VERDÚ DE SANS " natural de la villa de Ca-
« t í , en el obispado de Tortosa, reino de Valencia. Tomó el 
« hábito de la órden de Predicadores en el real convento de 
« Sto. Domingo de esta ciudad, dia 3 de abril del año 1685. 
« F u é discípulo del Venerable Obispo de Albarracin D , fray 
« Gerónimo Baptista de Lanuza Leyó Arles en nuestra 
« universidad á lo úl t imo del siglo X V I , y teologia en la igle-
«s ia catedral y en el colegio de Tortosa de su misma orden, 
«en el cual tuvo el empleo de rc tor , como asimismo en la 
«universidad de Tarragona. E l estudio de las santas es-
«cr i lu ras era su empleo mas continuo y delicioso, y sacaba 
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« de ellas el gusto que percibe quien las lee con pura con-
« ciencia y saborea el espíritu con que fueron escritas. Llegó 
« á ser tenido en su provincia por uno de los varones que 
« mas la ilustraron; y con estos créditos murió en el dia 26 
« de marzo de 1620." Dejó á la posteridad muchas obras, 
y entre ellas: 

L a milagrotia navegación de San Raimundo de Peñaforl : 
imp. en Barcelona por Sebastian Cormcllas: 1605 , 4-.° 

Ximeno, Eserit. de Valencia, tomo 1.°, pág . 290; y 
D . N i c . Ant , B . h. nova, tomo 1.0, pág. 230, pero dice en 8.° 

BLASCO VE GARAT , capitán de mar .—Véase DON TO
MAS GOSZALEZ, y Dos JORGE PEREZ LASSO BE LA VEGA. 

BLASCO NUNEZ VELA , que era capitán general de la ar
mada, que en 1537 fué de España ai puerto de Nombre de 
Dios para traer el oro del P e r ú , según carta de los oficiales 
de la Isla Española al rey, fecha 22 de diciembre del mismo 
año (Sev. leg. 5.° de: Carias de Indias); dirigió á S. M . dos 
representaciones: 

Una sobre los medios y forma en que debían navegar á las 
Indias los navios de la contratación; y la íripu/actori, a r í t -
lleria y demás armas, velamen, jareta, etc. que debían llevar 
según el porte de cada uno: sin fecha. 

Otra sobre lo que convenía Aacer para reparación de los 
lugares y fortalezas de las Indias en que anduvo, y con •par
ticularidad en San Juan de Puerto-rico, Santo Domingo, 
Santa Mar ta , Cartagena, Nombre de Dios y Habana, sin 
fecha.=Ambas originales en Sev. leg. 9 de: Papeles de 
buen gobierno de Indias: hay copias en cl D . h . , tomo 2 1 
de Mss. 

FRAY BUENAVENTURA ABAB, Ó ABAT, natural de 
Cardona en Ca ta luña , y conventual en el de San Francisco 
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de Barcelona: siendo ya religioso pasó á Marsella al colegio 
de esludios de su orden, donde siguió los cursos de filosofía 
y teo logía : fué apasionado á las matemát icas , principalmen
te á l a ópt ica : vivia aun en Marsella el año 1766, y mur ió 
a l l í , parece que de accidente repentino. Escr ib ió : 

Ámusemens philosophiques sur diverses parties des scie-nces, 
el principalcmení de la physique el des matkémañques. A m s 
terdam: 1763 , en 8 . ° = Torres Amat , Escritores catalanes, 
pág . 1 y 2. 

DOCTOR BUSTO DE BUSTAMANTE : 
Carla al rey, fecha en Sevilla 27 de ju l io 1598, coíi r í -

íacton de la saíidtí, que hizo de Cádiz en febrero del misma 
año, una escuadra al cargo del sargento mayor Pedro S a l i 
nas, á esperar sobre cabo San Vicente los galeones del mando 
del general Juan Gutierrez de Garibay, que viniendo de las 
Indias arribaron á la J ' c r c c r a . ^ f a l l á b a s e en Sev. 



DON CAMILO COLOMA.—Véase DON ANTONIO AGUSTIN. 

CAPITAN APONTE: 

Caria á S. lií. desde Co ron á 9 de agosto i 533, dando 
cuenta del socorro dado á Corou, /laiííhidosc sitiado de los 
turcos por mar y t ier ra ; i ; del combate entre m armada y la 
cristiana.—Estalm en B . E . , cód. on 4 . ° , i i j . est. 23. 

— V é a s e MARQUÉS DE VU.I.AFRANOA. 

CAPITAN CAMACHO : 
Memorial de las ordenanzas y reformación de capítulos 

hechos para la conservación de los indios y cómoda navegación 
del rio Grande de la Magdalena en la Nueva E s p a ñ a : con 
fecha en la Ciénega á 24 de diciembre i 5 9 7 . = H a l ] á b a s e en 
Sevilla, en copia ms., le};, de: Papelea diversos sin fecha; y 
hay copia en el D . I i . , toin. 27 de Mss. 

CAPITAN ESPINOSA: 
Memorial de avisos (¡ve did para que la Florida fuese so

corrida, y descubierto el enemigo que estaba poblando en la 
costa,=Ms. sin expresión de a ñ o , en Sevilla, leg. de: Pa
pe/es diversos, al parecer de los años 1575 á 1580. 

CAPITAN PASTRANA : 
]{elacion de todos los que han pasado por el estrecho de 

Magallanes. Ms. que estaba en la librería de D. Fernando 
Alvia de Castro, cabulicro del hábi to de Alcánta ra , veedor 

17 
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general de la gente de guerra, en Lisboa.—El continuador 
de la Bib . de Pine ío , tom. 2.° , col. 6 7 2 ; y D . N i c . A n ! . , 
i?, h. nova, tom. 2 . ' (en ANÓNIMOS), pág . 3 4 1 , col . 2." 

CAPITAN VILLAVICIOSA.—Véase DIEGO DE REBOHZA. 

DON CARLOS BONIERS , teniente general: 
Arle mili lar . Zaragoza. Í 6 H . — L u c n z e , catálogo al p r i n 

cipio de su tratado de Fortificación. 

C A R L O S - F É L I X ROSQUETE , teniente de caballería : 
Verdadera y nueva relación y caria escrita de la plaza y 

fuerza de Melilla á un caballero desía ciudad de M á l a g a ; don
de le da cuenta del viaje que Imieron á dicha plaza, faginas,, 
que kan hecho en ella para levantar dos fuertes, entradas y 
em/joseadas que han hecho los moros, crueles encuentros y hit-
tallas que han tenido, y estrago que en ellos han hecho hasta 
el dia 12 de junio deste -presente año de 1670. Un pliego en 
fol. imp. en Málaga por Pedro Castera, mercader de l i 
bros. Año 1670. 

CARLOS FONTS MUÑOZ : 
TVaíado dei armamento de galeras—Hallábase ms. en 4 . * 

en la l ibrería del Exmo. Sr. Duque de Medinaceli. 

DON CARLOS Y DON FERNANDO GRUHEMBEHG : 
Memorial al rey sobre hacer navegable el rio Manzanares, 

imp. fol . en castellano.=E1 adicionador de A . L . P ine lo , 
tom. 2 . ° , col. 1143. 

DON CARLOS DE IBARRA, que en mayo de 163& s a l i ó 
de Cádiz para Indias con una escuadra de galeones, e sco l 
tada por las de Nueva -España y Tierra-firme, mandadas p o r 
los generales I ) . Juan de Vega y Razan y Roque Centeno : 
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En caria de 1.° de mayo 1637 dá cueitia al rey de qrte 
en el mismo día saíieron de Cádiz la flota y (jakone,,*, con /os 
navios de su conserva, todos en número de E>*2 velas, bajo 
sumando, yendo de almirante f) . Pedro de Ursna. — H a 
llábase en Sev., leg. de: Carlas de Sevilla y o/ros puer
tos. ( P e r ú ) . 

Relación que remitió al marqués de Cadcrcita , virctj de-
Méjico , del suceso de sus batallas contra holandeses d m k 30 
de agosto hasta 5 de seliemhre de 1 6 3 8 . = l i n p . el misino año 
en Méjico, y se hallaba en la biblioteca de Is. códice n." I.0 
—De estos y otros palíeles del niismo HHUTÍI bay copias 
en el D . h . , tomos 7 .° y 24. 

Según esta, r e l ac ión , ina ya calR marino vi/cimdc de 
Centenera y capitán general de la armada de la guarda de 
la carrera de las Indias. 

DON CARLOS LIÍ-MAUK , ingeniero en segundo y tenien
te coronel de e jé rc i to ; escribió : 

Discurso sobre la astronomia, é introducción al conoci
miento de los fenómenos astronómicos, sus leyes, su causa y su 
aplicación á los usos de la vida civi l , Madr id , en la imprenta 
de Francisco Javier Garc í a , año 1762, en 8.° 

Hablando de esta obra Semper en su ííibliolcca española, 
tom. 3 .° , pags. 219 y sigs., añade la oportuna siguiente ob
servación , que nos exime (le hacerla semejante: 

« A l pie del prólogo del Discurso sobre ¡a astronomia pu-
« so el Sr. Le-Maur una erudita nota, en la que prueba que 
« en tiempo de Felipe I I , y ochenta y ocho años antes que 
« en París y en Londres hubo en Madrid una academia real de 
« m a t e m á t i c a s , y que estas habían hecho notables progre-
« sos. Con las noticias, que da el Sr. Le-Maur en esta nota, 
« se puede corregir la equivocación en que acaba de Incurrir 
«D. Juan Pablo Forner en una de las que ha puesto á su 
« Oración apologética , esto es, que en España no se fundó 
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« en el sitflo X V ! ninguna academia de astronomía,"—14 No 
ftnedo menos (dice el Sr. Le-Maur) de recordar aquí el 
aprecio que por los años de 1598 se hacia ya en esta corte 
de la astronomía y demás ciencias ma temál icas , habienrlo 
una academia real , á la cual asistían muchos caballeros t co
mo eran el conde de Puñonros t ro , D. Francisco de Bobadi 
lla y el marques de Moya D. Francisco Pacheco .=" D . G i 
nes de Rocamora y Torrano, regidor de Murcia y procura^ 
dor de córtes por ella y su reino, era uno de los que enseña
ban en esta academia lo que le dio motivo á escribir su t r a 
tado de Esfera impreso en Madrid en 1559. — " E n el cap. 
2.° del primer tratado habla á la larga este autor de los usos 
y frutos que para la vida c i v i l , navegación y ciencias se sa
can de la astronomía ; y a ñ a d e , que el D r . Ferrufino, ealn-
drático por S. M . , leía los cuatro libros de Euclides, y la 
materia de Esfera, con tanta claridad y demostración qn« 
lo entendieran los muy rudos. El licenciado Juan Cedillo, 
catedrático que fué en Toledo de matemát icas , leia la m a 
teria de senos. Juan Angel sobre el tratado de Arquimedes de 
his quae vehuniur aquis. E l alférez Pedro Rodriguez Muñoz 
la materia de Escuadrones y forma de ordenarlos, con los 
principios de arilmética y raiz cuadrada, para *;/ «so de los 
sargentos mayores de los ejércitos. E l capi tán Cristóbal R o 
driguez de Roxas leia el tratado de Fortificación, á cuyas 
lecciones asistía D . Bernardino de Mendoza, embajador que 
fué en Francia. = " Esta academia produjo el tratado de Ro
camora de Esfera, el del D r . Ferrufino de ArlUieria, y el de 
Cristóbal de Roxas de Fortificación; esto independientemente 
de los grandes hombres que de viva voz se formaron para el 
ejército y demás ministerios de la r e p ú b l i c a . " — " S i g u e el 
« señor de Le-Maur hablando de aquella academia real y 
« pone algunas conjeturas para probar que su fundación fué 
«el año 1580 ó 1 5 8 1 , y por consiguiente que precedió 8S 
« años á las de Paris y Lóndres " 
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CARLOS QUINTO DE ALEMANIA , PRIMERO DI; ESPANA: 
Heal carta, con fecho m liarcclona á 9 de mayo 153'i, 

comunicanih á /os consejos, jttsíictfls, etc., del reino si* dcler-
MitnflcioH de embarcarse en la armada, que se. juntaba en aquel 
puerto para la jornada de Túnez , en la cual convenía sti pre-
spncla •para mejor proveer en todo, y precaver los daños que 
pudiera hacer liarharroja. Está unida una Relación que S. M . 
envió á la emperatriz, del alarde de la armada hecho el día 13 
del expresado mayo, y rerlsta que. pasó por si «IÍSÍÍIO rí toda 
ella; la cual se componía de 338 velas, sin contar oirás mu
chas, que aun debían llegar y pertenecían aquellas, al man
do del marqués del Basto, 45 naos gruesas procedentes de 
t i énova , 17 galeras al de Andrea Doria, otras 15 del cargo 
de I ) . Alvaro de Bazan, 70 de la escuadra de galeras de 
Italia , 24 bajeles de Portugal, 25 zal>ras y 2 galeones de 
Vizcaya, v ICO buques para el trasporte de la tropa expe
dicionaria , en los cuales la repar t ió por sí mismo el empe-
rodor.=s=B. E . , códice en 4." de : Misceláneas. 

Carta , que escribió desde las islas Deras (serA d'Hyeres) 
embarrado en una de las galeras de la escuadra, con la no
ticia del combate que algunas dé ellas tuvieron con diez de 
Jtrancla en las inmediaciones de Marsella el día 7 de mayo 
de 1538.—La escuadra del emperador se componía de 28 
galeras y algiin otro buque menor: había salido de las Po
mas de Marsella antes de amanecer el 1.° de mayo (y seria 
*le resultas de no haber logrado componer sus desavenencias 
con el rey de Francia , según el continuador de la Historia 
de España del P, Mariana, l i b . 3.", cap. 7, tom. 7, en H.", 
«dic . de Madrid, 1828) : llegando al salir el sol sobre Mar
sella la vieja, dispuso el Cesar que quedase allí la mitad de 
sus galeras para hacer aguada: aun no habían acabado de 
!iacerla cuando llegó un bergant ín de la escuadra de A n 
drea Poria con la noticia de que las otras 14 galeras osla
ban batiéndose con 10 de franceses y turcos: saliendo inme-
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diafamente á remo las d<? la aguada, hallaron ya deslrozada 
y presa por la galera donde iba S. M . otra galera francesa; 
y habiéndoles mandado el César, que la mitad de estas 14 
rodease una roca donde se habían echado los franceses, que 
pudieron escaparse de la apresada, y la otra mitad fuese en 
persecución de dos ó (res enemigas que se habían ido mar 
afuera, aquellas cogieron en la roca 50 homines, y las 
otras alcanzaron y rindieron dos galeras francesas ; las nom
bradas Aguila y Condesa lograron también alcanzar y apre
sar la capitana francesa con su general hermano del harón 
de San Pancracio; las otras 6 , aunque perseguidas por los 
duques de Alba , Alburquerque y Najera , y conde de M ó 
dica lograron á remo y vela tomar puerto en La-Ciotat , 
S. E . de Marsella. Las galeras francesas (según declaración 
de un mozo español que venia en las apresadas) per tenecían 
íi la escuadra de 22 bajeles, que en el año anterior había l l e 
vado al barón de San Pancracio, como enviado del rey de 
Francia, á pedir ai gran Turco auxilios de dinero y galeras 
para hacer guerra al emperador por mar y t ierra: el enviado 
fué al efecto á Constantinopla solo con tres galeras dejando 
las demás en Ja isla de Scio; pero sabedor el Sultan, de que 
entendían en tratos de paz el rey y el emperador, detuvo al 
barón con las tres galeras ; y la escuadra, que aguardaba en 
Scio, habiendo tenido noticia de aquel suceso , tomó sin de
tención su vuelta para F r a n c i a , — Ü . K . cód. de: ftllscdá-
«cas en f o l . , pág. 123. 

Carta al cardeml T e m í a sobre la jornada de Argel el 
año 1541. (B. E. eód. de: Misceláneas).—Decíale el empera
dor, que en 15 de octubre le había escrito otra , no t i c i án 
dole su navegación basta Mallorca con la armada que sacó 
de I ta l ia , y la orden que habia dado, para que se d i r ig i e 
sen hacia Argel los bajeles que aguardaban en Ibiza viento 
favorable: que habiendo zarpado de Mallorca el dia 18, 
amaixeció al siguiente sobre la costa de Berber ía , y ya des-
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cubrió allí la armada que había salido de Ibiza á pesar del 
viento contrario: el cual embravecido , y la mar muy gruesa 
hizo estar barloventeando unos bajeles, surgir otros en un 
paraje y otros en otro , no pudiendo reunirse basta el do
mingo 23 : en este dia desembarcó toda la infantería á 6 ó 7 
millas de Arge l , pero no pudo hacerlo la caballería, porque 
al mediodía volvió á engrosar la mar, impidiendo tauibie» 
bajar á tierra los v íveres : la infantería, á pesar de la corta 
provision que llevaba, fué acercándose á la plaza y acampó 
á cuatro millas de ella, donde había una fuente: el lunes 
avanzó dos millas, y se situó en un monte que domina á l , i 
ciudad; mas sobreviniendo desde la larde una deshecha bor
rasca, que puso en mucho trabajo á la armada y al ejérci
to, fué este acometido por el enemigo al rayar el siguiente 
d ia , y de modo lo rechazó que le hizo huir y encerrarse en 
la plaza: el temporal era cada dia mas furioso: dieron en 
tierra i 4 galeras y todos los buques menores, si bien se l o 
g r ó salvar la mayor parle de su gente: los domas bajeles se 
aguantaron á costa de echar al agua art i l ler ía , municiones, 
víveres y otros repuestos, y derribar palos y obras muer
tas: el ejército de t ie r ra , que m el tercer dia no babia te
nido que comer, fué socorrido el miércoles con algunos v í 
veres á beneficio de un poco que cedió lo furioso del vien
t o , aunque no la mar ; pero tomando el temporal mííyor 
incremento al ponerse el sol, haciéndose imposible bajar á 
tierra mas socorros de boca, y sufriendo mucho daño toda 
la armada, se vió precisado el emperador á desistir por.en
tonces de la empresa, caminó tres días al paraje donde 
aquella se babia guarecido, se reembarcó con toda la tropa 
y enviando las escuadras de levante á los puertos de sus res
pectivas procedencias, pasó S. M . con las galeras de K s -
paña á Cartagena, en donde desembarcó la tropa espedi-
c ionar ia .=Hay copia de esta carta en el D. h . , tom. 4.u 
de Mss. 
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C A R L O S - C K I S T I A N O RAF.V.—Véase P. J . PIDAL. 

Dos G A R L O S DE SIGUESZA Y GONGORA , cosmógrafo real 
catedrático de matemáticas en la nniversidad de la ciudad 

Méjico, según D. N. A. B . H . nova, pág. 232. Autor de 
muchas obras, como puede "verse en la misma página, y en el 
adicionador del Epil , de fíib, de L . Pinelo, tom. 2 . ° , cols. 
5 8 1 , 5 9 9 , 7 0 6 , 7 1 3 , 7 4 3 , 7 5 5 , 7 7 8 , 84-0 , 859 y 993; 
y entre cilas las siguientes: 

Trofeo de la justicia española cu el castigo de la ahvosia 
francesa en la isla de Sanio Dommjo, Imp. 1093. 

Infortunios de Alonso Ramirez, que dio la vuelta al mun
do; imp. 1693. 4.£W>icha col. 706. 

Libra astronómica y filosofea: 1691. 4.° en Méjico. 
Antes de estas obras (segim Asso en su IMquhilio de 

libros raros, pág. 43) habia dado á luz en Méjico este Don 
Carlos , á quien también intitula cosmógrafo real, la í>cs-
cripcion (en eslilo de la Eneida) de la bahía de Santa Ma
rta de Galbe, antes Panzacola, de la Mobila y río de la P a 
lizada en la cosía sepfpntrtonal del seno Mejicano. Año lGjr3, 
fol.—Librito iniportanto á la ilustración de la geogral'ía de 
la América; y Asso sigue diciendo, que habiendo el virey 
d e N . - E . conde de Galve enviado al almirante Andrés de 
Pes con dos navios á reconocer la costa norte del seno me
jicano , ó sea la Luisiana, fué Carolas noster asociado á esta 
expedición, y describió cuidadosamente en osla obra los puer
tos, ensenadas, surgideros, embocaduras de los rios, y los 
litorales, ó costas. 

Ciclografía mejicana, ó modo que los mejicanos tenían en 
contar los años, meses y dias; de que se deduce con evidencia 
la antigüedad de la nación, coincidiendo la ¿poca de esta i m -
meracion con el tiempo de la confusion de las lenguas, com-
frobado con cometas y eclipses, que observaron los mejicanos, 
y con la wmeniencia que su caíf ¡ulcmo tiene eon loi del «urs-
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tro.—Ms., según 1). Nic. Ant . , lí. h. noca, tom. 1,°, págs. 

232 y sig. 

DON CAULOS DB SIÍION TO^EUO, alcalde de casa y 

corte: 
Papel instructivo para que los que quieran interesarse en 

la compañía de la navegación de loa ríos Tajo, Guailiela, 
Manzanares y Jarama , que se ha de fonnar bajo la protec
ción de S. M . , se enteren de la importancia y utilidad públi
ca de esta obra, y de ¡as'ventajas c iiiteresi'S, que les producirá 
ti candil que pongan en ella. Imp. en Madrid por Antonio 
I'crcz de Soto. 1750; é inserto por Galanes en la Memoria 
sobre la navegación del Tajo, n. 137 del Apéndice, p. 113. 

Proyecto sobre la navegación del Tajo, que remitió ea 
2 de oclnbrc 1735 al V. liurriel, (como queda dicho en su 
artículo) pidiéndole su parecer y las noticias, que tuviese 
acerca de otros semejantes proyectos.—Sempere, Escril . del 
reinado de Carlos I I I , tom. l.y, art. B U I U U E L , págs. 23* 
y 2 4 3 . = L a carta con que se le envió la trac Gabanes en su 
Memoria sobre la misma navegación, n. 139, pág. 133 del 
Apéndice. 

Noticia, que con permiso de S. M. dá al público D. C. de 
S. P . de las obligaciones, que ha contraído en su contraía la 
compañía de la navegación de Tajo, y de los privile/jios con 
que S. M. la fomenta, para que los que interesen sus acciones 
se informen con perfecto conocimiento de las itt'didadcs, etc.— 
Imp. en Madrid por Antonio Perez de Solo, año 1757; é in
serta por Calíanos en dicha Memor'm, n. IGG, p. 123 del 
J4pcíiííice.=Consla de 8G proposiciones, que la compañía hizo 
al rey en 28 de setiembre 1756» cou la resolución de S. M. 
á cada uno de ellas. 

DON CARLOS TARCA, célebre jurisconsulto g e n o v ê s . = 
Véase LICEXCMDO Dow JUAN-MÀNUKL GIRON. 
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CAULOS-MAIUÍV VKNTIMILLA Y U I I / : 
Fartos escritores sobre la esfera, astronomia y geografia: 

en8.0 
Tratado de varws géneros de naves. 
Topografia aniujita y nueva de Sicilia y de las islas adya

centes. 
Obras mss., de las cuales y con referencia á la Bibliot* 

Siciliana de Mongitori, torn. 1.°, foi. 128 , y en las adicio
nes fol. 39, hace mención el adicionador de A . L . Pinclo, 
tom. 2.°, cols, 992 y 1156, y tom. 3 .° , col. 1342. 

C A R M E L O ESPIAU iiR PIQUER , natural de Valencia, cu 
cuya universidad se graduó de doctor en cánones: fué be
neficiado de la parroquia de san Andres, y colegial mayor 
perpetuo en el del beato patriarca; pero habiéndose ausen
tado por la invasion francesa, se proveyó en otro este 
empleo: se le encontró muerto en la madrugada del 29 de 
julio de 1815; y escribió algunos opúsculos en verso y prosa, 
siendo uno de ellos; 

Elogio épico al Exwo. Sr . D. Ântonio Barceló, con motivo 
de haberle promovido el rey D. Cárlos i l l al grado de teniente 
general de su real armada.—Ecija, impr. de Benito Daza, 
1783, e n 4 . ° 

sssVustfer, Bib, valenciana, tom. 2 . ° , pág. 382. 

Doexon DON CASIMIRO GOME?, DE ORTECA, nació en la 
Tilla de Añover de Tajo, provincia y arzobispado de Toledo, 
c l dia 4 de marzo de 1741. Estudió en Toledo, Madrid y 
Barcelona las letras latinas y griegas , las lenguas francesa é 
inglesa, la geografía y las matemálicas puras. E n 1757 , á 
los 16 años de edad, su tio D. José Ortega, boticario mayor 
de los reales ejércitos y vice-director del jardín botánico, que 
se había fundado cerca de Madrid, logró enviarlo pensio
nado á Bolonia de Italia para que se instruyese en la Boláni-
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ca. Cursó allí la filosofía con el Dr. Laghi, la física experi
mental con la célebre doctora l íassi , y la química y medicina 
ron el Dr. Beccari: recibió en aquella universidad el grado 
de doctor en filosofía y medicina : ávido de mayores conoci
mientos pasó después á Venecia y Pádua, y en esla ciudad 
observó cuidadosamente el jardín (>olánieo, que le franquea
ron los sabios Morgagni y Marsilü, Hestituido á España en 
1762 , fué nombrado censor jiara las oposiciones de todas las 
cátedras en el colegio imperial de Madrid: emprendió varias 
herborizaciones en las faldas de Sierramorena , en las de Mi 
raflores y del Paular de Segovia y en todo el lerrilorio de 
Aranjuez , y analizó las aguas de Puertollano , dando noticia 
de las curas que habían producido : estaba im corresponden
cia con muchos sabios extrangc.ros, y enriqueció el jardín lío-
tánico siendo ya su primer catedrático de botánica, y el cual 
á propuesta suya se trasladó en 1781 de la real quinta de 
Migascalientcs al sitio, que hoy ocupa en el Prado de esta 
córte ; pero antes de esta traslación fué con instrucciones del 
gobierno y de los cuerpos científicos de esta capital á varias 
córtes extranjeras, en las cuales contrajo amistad con mu
chos sabios , y proporcionó con este viaje muy importantes 
adquisiciones en lo personal, material y científico á la aca
demia médico-matritense , de la que era secretario ; al jar 
dín botánico y al laboratorio de química : después de su re
greso , y todavía antes de la traslación del botánico, practicó 
nuevas herborizaciones en otros puntos de Castilla la Nueva: 
(lió á conocer en España por la primera vez las operaciones 
de la química neumática, la teoría de los gases, las elabora
ciones del éter sulfúrico y del álkali volátil fluido: confláron-
sele difíciles y honrosas comisiones, y su nombre figuraba con 
distinción en todas las expediciones científicas, que el gobier
no disponía. Se haría este artículo muy dilatado si hubiéramos 
de repetir cnanto ya se ha escrito del mérito y laboriosidad 
de esíe sabio; pero añadiremos, como epílogo, el siguiente 
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artículo necrológico publicado en la Crónica cienlíftca ij lite-
raria del martes 1.° de setiembre de 1818, núm. 149 : 

" E l viernes 28 de este mes (agosto) falleció en Madrid, 
« á la edad de 77 años, el Dr. D. Casimiro Gomez Ortega, 
« médico de cámara y boticario mayor de S. M . , individuo de 
«los cuerpos científicos y literarios mas célebres de Europa, 
«autor y traductor de muchas obras justaniente aprecia-
« d a s , y tan eminente en los conocimientos científicos que 
« adquirió en sus muchos viajes y continuos esludios, como 
« en la cultura de las letras humanas y particularmente de 
« la poesía latina, en que tuvo pocos rivales; el elogio de este 
«gran hombre, honor de la nación española, y resto de 
«una época fecunda en sabios y literatos, pedia una pluma 
« mas diestra, etc." Prometia el autor de este artículo ser el 
primero que tributase un justo homenage al mérito del Se
ñor Ortega; y lo cumplió estensamente en 11 y 15 del pro
pio setiembre núins. 152 y 153 del periódico citado, que es 
de donde principalmente liemos tomado las noticias preinser
tas, así como algunas de ellas de Semper, Escritores del rei
nado de Carlos I I I , tom. i .0 , págs. 156 y sigs.; Diccionario 
geográfico de Minaoo, tom. I , págs. 219 y 220 , y artículo 
Añovcr de Tajo; 322 y sig. del tom. 5.°, art. Madrid ; M a 
nual de Madrid por Mesonero, edic. de 1831 , pág. 284 ; y 
Viaje del comandante Byron traducido por el mismo Ortega, 
Prólogo, llana 10.* 

Es también digno de añadirse el siguiente acuerdo de Ja 
real academia de la Historia en sesión del ya dicho 28 de 
agosto de 1818: 

" E l Sr . director anunció la muerte de nuestro censor 
« e l Si\ 1). Casimiro Ortega » acaecida repentinamente esta 
« mañana. L a academia oyó con el mas grave dolor noticia 
« tan sensible, recordando el amor, que aquel respetable an-
« ciano profesaba al cuerpo, su ardiente celo por todo lo quti 
« contribuía á su lustre y buen nombre, su constancia, á que 
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« debió en gran parle la academia la continuación de su exis-
«tencia durante las calamitosas circunstancias de la pasada 
« guerra, su vasta doctrina en las ciencias naturales, su es
te quisilo gusto en las letras humanas , su instrucción en los 
« ramos de nuestro instituto, y la festiva urbanidad con que 
« sazonaba nuestras conferencias. Todas estas prendas espe-
« rimentadas por el largo espacio de 48 años, que ha sido in-
« dividuo del cuerpo, no pueden menos de hacer mas y mas 
«sensible la pérdida de nuestro decano. Y la academia, pc-
« nctrada de lan justo sentimiento, después de resolver que 
« se digan cu sufragio de su alma las tres misas, que están 
«acordadas para estos casos, dispuso que el Sr. director 
« nombre una comisión, que visite de parte del cuerpo á la 
« viuda, y le manifieste nuestro dolor y pena por acaecimien-
« to tan lamentable. "—Fué su fallecimiento por ataque apo
plético , acabando de oir misa en la parroquia de San Luis, 
que á pocos minutos le cortó la carrera de sus dias. 

De las varias obras que dió A luz, las que tienen rela
ción con la marina son las siguientes: 

Tradujo del inglés el: Viaje del comandante Byron al re
dedor del mando , hecho últimamente de orden del almiran-
lazijo do Inglaterra : en el cual se dá noticia de varios países, 
de las costumbres de sus habitantes, de tas plantas y animales 
extraños que se crian en ellos, juntamente con una descripción 
mwj circunstanciada del Estrecho de Magallanes, y de cierta 
nación de gigantes llamados Patagones, con una lámina fina 
(fue los representa. Traducido etc. éilumidado con notas sobre 
muchos puntos de geografia, de f ís ica, de botánica, de historia 
natural, de comercio etc., y con un mapa del Estrecho. Madrid, 
en la impunta de D. Francisco Mariano Nipho, año i 7GÍ): un 
tomo en 4.0 Reimprimióse en la imprenta real el mismo año ; y 
en el prólogo de esta 2.a edición manifiesta desde la llana 8.a 
las reflexiones, que le impulsaron á añadir el mapa del estre
cho , de que carecían así el original como la traducción fran-
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cesa, fiando la construcción á la habilidad "del geógrafo 
« D . Juan dela Cruz, quien habiéndose valido á este efecto 
«del mapa de los Nodales, que reconocieron el estrecho en 
« 1619 ; del que delineó el caballero inglés Juan Narborougli 
« durante la demora que hizo en él en Í 6 1 9 ; de uno mamis-
« crito del cosmógrafo del reino del Perú Poncho Chileno , y 
« finalmente de varias relaciones de viajes, así impresas como 
« inéditas, en especial de la de Pedro Sarmiento de Gamboa. 
« nos ha (dice) formado un mapa el mas circunstanciado y 
« a preciable de cuantos se han publicado hasta aquí." Para 

suplir en la traducción del viaje sus cortos conocimientos en 
ol lenguaje técnico, confiesa mas adelante haber logrado por 
la mediación de algunos marinos "que persona tan distin-
« guida por su modestia como por su alto grado y hien me-
« recido crédito dentro y fuera de la armada (sin duda Don 
« Jorge Juan, entonces director del Seminario de Nobles) tu-
« viese á hien perfeccionarla con su corrección , sin perjuicio 
« notable desuscientífvcas tareas."—El mapa, que está graba
do con esmero y muy copioso en ñolas y nombres, abraza desde 
fíí0á 55° de latitud austral, y desde la cosía oriental del estre
cho de Mayrc, ó sea desde 52° 57' aproximado, hasta los 61" 
longitud 0- de Tenerife, marcando ademas en la parte supe
rior los grados de longitud, que corresponden por los meri
dianos de la isla del Hierro, París y Londres. Pero merece 
notarse, que entre este plano y el que, según queda dicho 
en su lugar, incluye la edición de Cádiz del Viaje de los No
dales, grabado el mismo año 1709, en que Ortega dió á la 
prensa la obra de que vamos hablando, es tan diferente la 
figura, como no podía menos de, serlo, cslando ceñido el de 
Cádiz á solo lo que aquellos capitanes pudieron reconocer v 
demarcar, no representándose por supuesto sino un ancho 
y poco embarazado estrecho, aunque con sinuosidades en am
bas cosías y con algunas islas arrimadas á ellas, empero for
mado el del geógrafo Cruz con presencia del de los Nodales, 
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de otras posteriores y de cuantas relaciones pudo reunir, ha 
demostrado un paso tan lleno de escollos, islas y canilles ha
cia todos rumbos, cual si el capricho lo hubiera trazado para 
espantar y repeler al mas temerario emprendedor.— *' E n 
« Londres (dice Sempere) se apreció mucho mas esta Iraduc-
« cion, que el mismo original, por las notas que contiene so-
« bre historia natural y demás adiciones"—" Leyendo esta 
« traducción (dice el mismo Ortega, llana 13 de dicho pró-
« logo) publicada por primera vez pocos meses h á , echaron 
« menos algunos sugetos amantes de la patria, que en las 
« Notas no se hiciese mención mas dilusa del primor vioje, que 
« se emprendió al rededor áe¡ mundo, cuando aun no se sa 
fe hia si era practicable esta empresa , cuya gloria pertenece 
« direclamentc á la nación española. Me ha parecido el me-
« dio mas oportuno de satisfacer tan justos y honrados deseos 
« el añadir á continuación de esta obra un estracto de todas 
« las relaciones que lie podido adquirir de aquella famosa 
« expedición, adoptando con criterio las noticias que rcsul-
« lan del cotejo de los escrilores y documentos que se citan, 
« y desechando también las narraciones portentosas que ha
ft liaron tal vez asenso en la facilidad de aquel siglo, y no se-
« rían tolerables en la ilustración del nuestro, "—Añadió en 
efecto dicho extracto bajo el siguiente título: 

Resúmen histórico del primer viaje hecho al rededor del 
mundo , emprendido por Hernando de Ufagallánes, y llevado 
felizmente á término por el famoso capitán español Juan Se
bastian del Cano, natural de Guetaria, en Guipúzcoa. Su 
autor, etc. E n Madrid: año 17G9. Al reverso de la portada 
se halla este tema: 

'' Por tierra y por mar profundo, 
« Con imán y derrotero, 
«. Un vascongado el primero 
«Dio la vuelta á todo el mundo. 

(Conch. A r i . demvcfj.) 
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Sigúese el prólogo , que empieza con una breve laudato
ria á Magallanes y á Del-Cano por la intrepidez del uno en 
el descubrimienlodel espantoso estrecho, 

'* Por donde opuesto á vientos importunos 
«Descubrióel lusitano temerario 
« E l gran comercio de los dos Neptnnos. 

(Argens. Rimas, pág. 422.) 

y por la constancia, inteligencia y fortuna del otro en la 
conclusion de tan portentosa empresa " dando por la p r i -
« mera vez una vuelta entera de occidente á oriente al globo 
« terráqueo." Pasa luego á justificar el título que daba á este 
opúsculo, de V'iage de MagaUán'es y Del C a m , por haber 
sido este quien túvola dicha de concluirlo, llenando de a d 
miración á todo et orbe que acababa de rodear, y de quien dijo 
Mosquera (Numant. Cant. 2 . ° } : 

« Entraba en el breado y hueco pino, 
« Tomando el dulce y suspirado puerto , 
« JUAN SEBASTIAN D E L CANO , vizcaíno, 
« Piloto de este mundo el mas esperto, 
« Después de haber andado en su camino 
« Cuanto del mar se halla descubierto 
« E n una nave dicha la Vicloria: 
« ¡Hazaña digna de inmortal memoria! 

Después de espresar las obras de nacionales y exlrange-
ros de que se habia valido para formar su Resúmen, con las 
cuales acota luego en cada res'pectivo lugar; y dando un giro 
hacia las vicisitudes de nuestra marina desde la época de los 
grandes descubrimientos, traslada á la letra el siguiente trozo 
de lo que sobre su decadencia habia escrito Tomé Cano, a l 
folio 44 v. del Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos 
de guerra, impreso en Sevilla año I t í l l : " Y que esto sea 
« verdad no nos lo negarán íos que agora 25 años conocie-
« ron y vieron en España mas de mil naos de alto bordo, de 
« particulares de ella : que en solo Vizcaya habia mas de 200 
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« naos, quo navegaban á Terranova por ballena y bacalíao, y 
«también á Flándes con lanas. Y agora no hay ni una. E n 
«Galicia, Asturias y Montañas había mas de 200 patachos, 
« que navegaban á Flándes, Francia , Ingalaterra y Andaln-
« cía, traginando en sus tratos y mercadurías ; y agora no pa 
«rece ninguno; Eri Portugal siempre hubo mas de 400 naos 
«de alto bordo, y mas de 1500 carabelas y carabelones: en-
«tre las cuales Telas pudo el rey D. Sebastian sacar v j u n -
t í t a r , sin valerse de las de otras partes, para la infeliz jor-
«nada que hizo al África 830 velas, quedando proveídas 
« sus navegaciones de la India, San-Tomé, Brasil, Caho-
« verde, Terranova y otras diversas partes; no hallándose 
«agora apenas una sola nao de particulares en todo aquel 
« reino sino algunas caravelas de poca consideración. E n el 
«Andalucía teníamos mas de 4-00 naos, que mas de las 
« 2 0 0 navegaban á la Nueva-Espafia, y Tierra-íirme, Hon-
« duras ó islas dfe Barlovento, donde en una flota iban (JO y 
« 7 0 naos; y las otras 200 navegaban por Canarias á las 
« mesmas Indias, á sus islas, y otras navegaciones cargadas 
« de vinos y mercadurías, con grande utilidad y acrecentar 
« miento de la real hacienda y sus muchos derechos, y con 
« mayor beneficio de todos sus vasallos. E ya (cosa cierto dig-
« nísima de grave sentimiento), todo se ha apurado y acaba-
« d o , como si de propósito se hubieran puesto á ello. Lo 
« cual ha nacido de los daños de los dueños de Lis naos, que 
« se han represéntado ¿ cansados de los perjudiciales é inv~ 
«portunos embargos, que se han hecho y hacen; siendo lo 
«peor , y que demanda grande consideración y aun reparo 
« muy breve, que todo el aprovechamiento ha venido á pa-
« rar (dentro de España y aún fuera de ella) en los de na-
« ciones extrangeras, que con sus libres, sueltos y muchos 
«navios, en que por falta de los nuestros han crecido mas, 
«corren, navegan, sulcan y andan por todos los mares y 
« por todos los puertos de España , y mayor parte del mundo 

JS 
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«l ibremente, y no tan atados á «na flota cada año, y á una 
«sola carrera , en que estamos reducidos con tan apretado 
« trato y navegación peligrosa de corsarios y continuos ene-
« migos, tan poderosos , tan engrosados y enriquecidos de 
«los frutos y tesoros de España, que ellos solos tratan, sa-
« can y estiran de ella con mayor sed que la sanguijuela saca 
ala sangre de las venas: materia larga é importantísima 
« para mayor subjecto que el mio; como de otros muchos se 
« entiende la han representado y representan con zelo fide-
« lísimo y con deseo de que se mire y remedie antes de lle-
«gar á lo último del imposible." Concluye el prólogo insi
nuando á qué aniquilamiento llegó la marina de guerra en 
el reinado de Carlos H , que pasaba por proverbio la armada 
de España, dos navios y una tarlana, pues estaba en efecto 
reducida á Capitana, Almiranta y un galeón en cuyo estado 
« encontró la marina el glorioso restaurador de la monar-
« quia Felipe V "—Finalmente, está el Jlesúmen divi
dido en ocho capítulos, los cuales refieren él designio y 
preparativos del viaje de Magallanes: salida de Sevilla , ar
ribo al Janeiro y demora en la bahía de San Julian: na
vegación desde ella, descubrimiento del estrecho, y salida 
al mar del Sur : arribo á las islas Desventuradas , á las 
de los Ladrones y á las Filipinas , y muerte de Magallá-
nes , nombramiento de nuevo general, su trágico fin y de 
muchos españoles en un convite, demora en Bornéo, y elec
ción de El -Cano para capitán de la nao Victoria : t rán
sito á las Molucas, alianza con el rey de Tidore, acuerdo de 
que El -Cano siga á España: navegación de este capiían 
hasta el cabo de Buena Esperanza: de allí hasta las islas (h 
Cabo-Verde, su llegada á Sevilla , noticia de su patria , v 
mercedes, que el rey le hizo.—Si Ortega, con tan escasas no
ticias, y estas diseminadas en varios autores, la dio tan exac
ta, y bien ordenada de la expedición de Magallánes y de la' 
vuelta de El-Cano, i qué hallazgo habría sido para é l , el de 
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los documentos, que andando el tiempo logramos descubrir, 
y que hemos publicado 68 años después en el 4.° tomo de 
nuestra colección de Viajes impreso en 1837 ! 

Tradujo también del francés : 

1. Física de los árboles, en la cual se trata de la anafoim'íi 
de las plantas, y de la economía vegetal; ô sea Introducción al 
tratado general de bosques y montes, con una disertación sobre 
la utilidad de los métodos botánicos: escrita en francês por el 
célebre Duhamel da Monceau , y traducida at castellano, coa 
varias notas, por... . Madrid. 1772. Por D, Joaquin Ibarra: 
2 tomos , 4.° mayor. 

2. Tratado de las siembras y 'plantíos de árboles y de su 
tuitivo ; ò medios de multiplicar y criar árboles, de plantar
los en espesillos y alamedas, de formar montes y bosques, y de 
conservarlos y restablecer los que están deteriorados. Ilustra
do con notas del traductor. Imprenta de D. Joaquín de Ibar-' 
ra, Madrid. 1773, 4.° mayor. Esta traducción, hecha deór-
den del consejo y circulada á las capitales del reino para que 
se hiciese con mas conocimiento la replantacion de los mon
tes, (dice Sempere) no debe confundirse con otras, porque 
siendo asunto " casi nuevo en España, necesitaba el traduc-
«tor un gran conocimiento de los dos idiomas, francés y 
«castellano, y mucho mas de aquella parle de la física para 
H saber la correspondencia de las voces técnicas. " 

3. Tratado del beneficio y aproDcc/iamifmfo de lo» monies. 
Madrid. 1773 y Í 7 7 4 : dos tomos, 4.° 

Escribió en fin: 

Método fácil y seguro de trasplantar plantas á poca costa á 
los países exlrangeros mas distantes y con dos láminas. Madrid. 
1779. De esta obra y de su autor se hizo honorifica mención 
en la Gaceta universal de Viena de 3 de junio de 1786; pero 
según su contexto, tal vez sea traducción de algún artículo 
que se habría publicarlo en la de Madrid. 

De todas las obras expresadas y de otras de esle autor 
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da noticia Sempere en el tomo y páginas á que ya hemos he
cho referencia; y ahora debemos añadir, que entre las que 
posteriormente dió á luz, es otra de las que pertenecen ó 
tienen conexión con la presente : 

Compendio del tratado del célebre Duhamel du Mon-
ceau sobre siembras y pianitos de árboles y de su cultivo ; ó 
medios de multiplicar y criar árboles, de plantarlos, ele. Ma
drid en la imprenta real, año 1805. Un tomo, 8.° mayor, 
de 318 págs. á mas de los principios, 

DON C A Y E T A N O CORTÉS, tradujo del francés las: 
Lecciones elementales de astronomia explicadas en el real 

observatorio de París , y consagradas á poner esta ciencia al 
alcance de todas las personas, por Mr. Arago; aumentadas 
por el traductor con notas físicas y astronómicas. Esta obra, 
que ha sido aprobada por la dirección de estudios como útil 
á l a enseñanza pública, consta de un tomo en 8.° con lámi
nas. Imp* en Madrid por D; José María Répullés, año 1839; 

DON C A Y E T A N O PALLEJÁ, "natural de Barcelona, re^ 
«gidor perpetuo de la ciudad, baile general del derecho dé 
<tCops, cónsul de la lonja del mar. Tradujo del antiguo 
«idioma catalán al castellano el: 

"Libro del consulado de mar de Barcelona, adicionado 
acón los autores que tratan de sus materias. Barcelona, por 
«JuanPiferrer. 1732 ^ en fol. 

,, Esta obra es muy útil para mercaderes, negociantes, 
« patrones y marineros, porque en ella se contienen las le
ft yes y ordinaciones de los contratos de mar, que firmó el 
« antiguo magistrado de Barcelona, y han sido abrazadas* 
«celebradas y aplaudidas por todas las naciones, en quienes 
« florece mas el comercio; por lo que se tradujo muchas ve-' 
d ees."—Torres Ámat , Memorias para un diccionario de E s * 

criíores caíaJanes, pág. 407; 
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C E B R I A N BE CIUTZAT : 
Carla, fecha en Sevilla á 14 de enero 1574, al presídeme 

del consejo real de las Indias, sobre el descuido que se tenia en 
la conservación del canal del r ío .=Hal lábase original en Se
villa. 

DON C E F E R I N O (Ó ZEFERINO) FERKET, asesor de la co
mandancia de marina de Barcelona, hijo de D. Antonio F e r 
ret y de Doña María Asuncion Torrents, nació en Villanue-
va-y-Geltrú, corregimiento de Tarragona, á 26 de agosto 
de 1768, yen 1819 publicóla: 

Exposición de las causas, que mas han influido en la de
cadencia de la marina española, indicando algunos medios 
para restaurarla. ^Torres Amat, Escritores catalanes, pá
gina 249. 

DON CIPRIANO VIMERCATI, presbítero, director de las 
academias de Gaardias-marinas. Fué primer profesor en el 
colegio de artillería de Segovia desde su fundación en el año 
1764, siendo teniente del mismo cuerpo. Para la enseñanza 
de los alumnos escribió entonces: 

Curso de matemálicas; por el cual las estudiaron hasta 
que en 1782 se empezó á publicar impreso el que con el 
mismo objeto compuso D. Pedro Giannini. E l de Vimercati 
se componía de ocho tratados: el 1,° y 2.° de aritmética, 
3.° y 4.° de geometría, 5.° de algebra, 6.° de la aplicación 
del algebra á la geometría, 7.° del cálculo infinitesimal, y 
8.° de mecánica. Conservábalo ms. el director general, que 
fué de artillería, D. Martin García y Loigorri, y parece que 
no llegó á imprimirse , según dice Salas, Memorial de arti
llería, pág. 198. 

Cuando en el año 1776 se establecieron en Ferrol y Car
tagena las compañías de Guardias-marinas con sus Despec
tivas academias, pasó Vimercati con ascenso á teniente de 
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navio á ser director' de la de Ferrol; en cuyo destino con
tinuó hasta que por haber sido promovido á gefe de escua
dra D. Vicente Tofiño, que era director de las tres acade
mias de Guardias-marinas con residencia en la de Cádiz, se 
le exoneró en J9 de octubre de 17§9 , reemplazándolo el 
Sr. Vimercati en tan distinguido encargo. Durante el suyo 
en Ferrol había enviudado; y abrazando el estado eclesiás
tico Se ordenó de sacerdote, continuando sin embargo en el 
destino de director de las tres academias, en la corrección 
de los almanaques náuticos, y en la enseñanza de algunas 
clases hasta el año 1799 ó 1800, que pasó á servir la ca-
nongía, que había obtenido i en la catedral de Santiago, 
donde falleció poco tiempo después. También escribió: 

Discurso sobre la arquitectura naval antigua y moderna. 
Prolusion académica en la abertura de los ejercicios públicos 
de matemáticas, análisis finita é infinitesimal, mecánica y as-
irunomia, celebrados en Ferrol desde el dia 5 hasta el 10 de 
febrero, y presididos de órden de S. M. por el Exmo. Sr. Don 
Antonio de Arce, capitán general de aquel departamento.= 
Imp. en Madrid, 1787, 8.° en 53 págs. 

Prolusion académica. Discurso sobre el origen y progresos 
de la astronomía hasta nuestra edad: en abertura á ios certá
menes de matemáticas superiores, que tuvieron los oficiales 
agregados para su estudio á la compañía de guardias-marinas 
de Ferrol en los dias primeros del mes de marso.^Imp. en 
Madrid, por D . José Urrutia , año 1790. Y es un resumen de 
lo esencial de la //¡sí. de /'Ostrón, de Baílli. 

Memoria sobre el uso del termómetro en la navegación, 
presentada á la sociedad filosófica americana de Filadélfia, 
para promover los conocimientos útiles, por Jonathan Williams, 
IÍHO de sus secretorios. Sacada del volumen 3.° de sus Transac
ciones filosóficas. I r aducida del idioma inglés de órden de 
S. M. Imp. de la misma en Madrid en casa de la viuda de 
P . Joaquin Ibarra. Año 179Í-, en 4 . ° , y 21 págs. , con la 
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Censura del traductor al principio, y al lia la carta de las 
derrotas, en que el autor practicó sus observaciones. 

DON CIRIACO CEVALLOS, capitán de navio de la real 
armada: 

Disertaciones sobre la navegación à las Indias Occiden
tales por el norte de la Europa > etc. Isla de Leon, año 
1798. fol. = L a primera disertación es una traducción de 
la que Mr. Buache leyó en la academia de ciencias de P a 
rís en 1790 sobre el viaje de Lorenzo Ferrer de Maldona
do al descubrimiento del esírecbo de Sitiam en 1588; y en 
la segunda intenta demostrar no solo la falsedad de lal via
je , sino la ligereza con que el académico francés quiso au
torizarlo como verdadero y ventajoso á los progresos de la 
geografía. 

Habiéndosele dado, siendo capitán de fragata, el mando 
de los bergantines guarda-costas de Vera-cruz, para que hi
ciese cou el teniente de navio D . Manuel de Herrera reco
nocimientos hidrográficos en aquellos dominios, según lo per
mitiese el primitivo destino de estos buques, salió de Cádiz 
en el navio Santo Domingo el 22 de mayo de 1802. Llega
do á Vera-cruz, y formado su plano de peraciones con suje
ción á la instrucción, que le había comunicado la dirección 
general de la armada, levantó luego ** con la mayor exacti-
« tud la caria hidrográfica de la península de Yucatan, de la 
« sonda de Campeche y sus bajos, y de todo el saco de costa, que 
«corre desde Veracruz hasta Campeche; de todo lo cual ha 
« dado cuenta en siete Memorias interesantísimas, que ha re
ft mitido, pero de las cuales solo cuatro han llegado á la su
it perioridad, y la guerra ha ocasionado la pérdida de las otras 
«tres . D. Ciríacos Cevallos , cubiertas las costas de Veracruz 
« con los cruceros, que han hecho sin interrupción los buques 
« de su mando, hechas varias presas de los que se ocupaban 
« en el comercio i l íc i to , y desempeñados por último cu toda 
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«su extension cuantos sen icios económicos, marineros y 
« militares son del instituto de aquellos guarda-costas . . 
« ha llevado adelante y hasta su término los trabajos hidro-
« gráficos , que se le encomendaron, y los ha puesto en un 
« punto de perfección, á que difícilmente podrá aspirarse en 
«los de esía clase."^Memorias del Dep. hidr., tom. 2 .° . 
Memoria i , ' , págs. 5 á 9 ; la cual contiene ademas desde la 
página 97 un Extracto de observaciones relativas á la misma 
t'pmision hidrográfica. 

C L E M E N T E BERGÍR : 
Imprimió la Nangacion de Crisíóbaí Colon y descripción 

de (as Indias occidentales: 1600 , 8.° — E l adicionador de P i 
n d ó , tom. 2-, col. 575. 

C L E M E N T E JUSTE Y SALCEDO , maestro de escribir en 
Zaragoza por el año 1679: 

Cartilla de aritmética fácil y conrpetidiaria para que cual
quiera de mediano ingenio con poco trabajo aprenda á con
tar sin maestro. E n Zaragoza, en A.0~Latasa , Bib. n. de 
Uscril. arag. tomo 3.°, pág. 542. 

AIÍAI» C O L L ; 

discurso de lo que podia emprender el armada turquesca, y 
çl opósito que se le podia hacer. Madrid á l O de octubre 1567. 
—Copia en el arch, del Exmo. Sr. marqués de Villafranca, 
entre lus papeles de ü . García de Toledo. 

Del mismo apellido Coll se hallan cinco escritores, re l i 
giosos tres de ellos, en Memorias de escritores catalanes del 
limo. Torres Amat; y si el Altad Colt fuese uno de estos, 
pudiera serlo el F r . Pedro (pág. 185, col. Í.a) quedos años 
antes, en aquel mismo siglo, imprimió otra obra en Barcelo
na, aunque no convienen en el nombre sus prelacias de abad 
y de prior, que era la de este. 



281 

COMANDANTE «TROS.—Véase Dos CASIMIRO GOMEI 
RE ORTEGA. 

COMENDADOR BAÑITLOS: 
Carta sobre el suceso de la expedición de Carlos V contra 

Argel en el año 1541.—B. E . , cód. de : Miscelánea ijM T. 4. 
= V é a s c CARLOS V . 

COMENDADOR DE LA COSTA: 
Viaje á las islas Terceras y al Fayal en socorro del imagi

nado rey de Portagal I ) . Antonio, prior de Ocroío.=Adiciona-
dorde l'inelo, tom. 2 . ° , col.. 583. 

COMENDADOR VIXKES: 
Coria que cscr\bió á S. A. el principe de Orange, dcs-

d e lab ah íad e Rodcclips á 12 de junio 1677, dándole cuenta 
de la valerosa defensa, qvc hizo en Cayana contra la armada 
francesa de 14- velas mandada por el conde de Estrés; re
chazándola con pérdida de navios y gente, desde 20 do 
mayo hasta 4 (|e dicho junio que se retiró,. Imp. en Sevilla 
por Juan Cabezas año 1677; <ie que había allí un ejemplar 
en la librería del conde del Aguila. 

CONDE nE AGUILAR.—Véase DON IÑIGO D E L A CRUZ 
MANRIQUE DE LARA. 

CONDE DE LAS ALMLNIAS.—Véase DON MARTIN ADARCA 
ÜE ROLEA. 

CONDE DE GONHOMAR: 
Capitulo de carta, que escribió á 5. M. de Londres á 2 1 de 

octubre 1620, relativo al suceso, que Utvo la compañía, que se 
formó en Inglaterra para el rio de las ^inasonas.^Hallábase 
en Sev. leg. 1.° de: Papeles de oficio ; y hay copia en el D. h. 
tomo 2& de Mss. 



282 

CONDE DE Lúuus: 
Memorial, qw hizo á S. M. año 1621, sobre la necesidad 

de cuatralbos para las galeras, derogando algunas exenciones, 
de las que antiguamente se les concedían, ==Arch, de Vitlafr. 
legajo de papeles sueltos del 5.° marqués D . Pedro de Tole
do; y copia çn el D. h. tomo 12 de Mss. 

CONDE DE LINARES : 
Viaje desde Lisboa á la India, aüo 1630. Ms. foi. en la 

lib. del r e y . = E l adicionador de Pinelo, lorn. I . 0 , col. 27. 
—.Hay copia en el D. h . , tom. 2.° de Mss. 

CONDE 5>E MONTEREY , Yirey de Nueva-España: 
Capítulo de caria, que escribió al rey fecha 26 de marzo 

1603, coii referencia á otra de 31 de mayo de 1602, dando 
cuenta en resúmen del viaje de Sebastian Vizcaino por el mar 
del Sur hasta 42.° N. 

Otro capítulo de carta al rey, fecha 28; de mayo 1603, con 
referencia á la anterior de 26 de marzo, enviando como en 
esta anunciaba una carta graduada de todo lo descubierto por 
Vizcaino; un libro comprensivo de las relaciones sobre cada 

puerto reconocido y de la general del viaje; y una carta del 
mismo dando cuenta de iodo ({ S. M. 

Hallábanse ambos capítulos en el arch. gen. de Indias en 
Sevilla, leg. 13 de : Cartas del distrito de la audiencia de Mé
jico. 

CONDE DE PAREDES , virey de Nueva-España: 
Carta, fecha en Méjico á 26 de marzo 1683, dando cuenta 

al rey, con inclusion de autos y mapas, de los parajes descu-
hiertos y fortificados por el almirante D . Isidro de Atondo en 
las Californias, etc. — Hallábase original en Sev, leg. de: P a 
peies sobre el descubrimiento, conquista, etc. de ¡as C«l')fomia$. 
Y hay copia en el 1). b . , tom. 19 de Mss. 
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CONDE DEL VALLE : 
Parecer, que d'w en Méjico â %% de dicimbre 1631, sobre 

la importancia del descubrimiento de las Caíi /ormas.=Hallá-
base en un libro en fol. de 114 hojas en el archivo general 
de Indias en Sevilla, leg. 4.° de: Papeles que se recogieron 
de casa del secretario Juan de Ziriza. Hay copia en el D. h., 
tom. 19 de Mss. 

CONDE DE VEGA-FLORIDA: 
Plan para arreglar las formaciones de una escuadra de 

cuatro hasta doce navios de guerra, dividida en dos divisio
nes. =Ex i s t e en el D. h. , en folio. 

CONDE DE LA VlDIGÜElBA : 
Relación de lo sucedido en el viaje de la línea hasta Mo

zambique: combate que tuvo can los enemigo ,̂ y pérdida de 
los navios en aquella barra. E n portugués. Ms. original en la 
librería del r e y . = E l adicionador de Pinelo, tom. I.0, col. 39. 

CONSULADO DE BARCELONA : 
Libre del consulal de maf de Barcelona.—Véase DON 

C A Y E T A N O PALLEJÁ. 

DON COSME-DAMIAN DE CIIURRUCA , brigadier de la ar
mada. Fué hijo de D . Francisco y de Doña María, Teresa de 
Elorza: nació en la villa de Motrico, provincia de Guipúz
coa, á 27 (le setiembre 17G1 en ía misma casa, que fué de 
D. Antonio Gaztañeta su deudo, cuya gloria parecia emular 
desde sus primeros a,ños , "y desde entonces le iiamaban ya 
« general: era el mas hermoso, apacible y modesto de los ni-
« ños: no se le podia castigar ni reprender : la menor pala-
« bra de desaprobación le cubria de rubor." A la edad de 
once años le enviaron sus padres al seminario conciliar 
de Burgos; y prendado de él el Sr. arzobispo Rodriguez de 
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Arellano lo llevó á su palacio, haciéndose responsable de su 
educación y carrera, Pero aficionado á la de un oficial sobrino 
de aquel prelado pasó á ser á guardia-marina, entrando en 
la compañía de Cádiz en 15 de junio de 1776. E l año siguien-
te fué trasladado á la q ue se habia formado cu Ferrol; y pro
movido á alférez 4p fragata, previos los exámenes correspon-
dienles, salió á los dos afiosá navegar en el navio San Vicente, 
uno de los de la escuadra del general Arce, de quien fué ayu
dante , así como del general Ponce de Leon, que sucedió en el 
mando. E n 1781 trasbordó á la fragata Santa Bárbara. E n el 
inçendio dé los flotantes delante de Gibraltar, fué uno dé los 
mas intrépido^ , que sin arredrarle la metralla enemiga salvó 
á cuantos hombres pudo recoger con el bote de su fragata. 
Hecha la paz , pasó este buque con la noticia á Montevideo; 
y Churruca, que siempre llevaba Diario exacto en sus nave
gaciones , y sin previo examen no descansaba en observacio
nes do otros, advirtiendo ú tiempo.el error del piloto , evitó 
un inminente naufragio. E n 178i consiguió ir á estudios ma
yores al E c r r o l : añadiósele al instante el cargo de ayudante 
dragon de guardias-marinas; y á principios del año siguieji-
te se le confirió en propiedad : sustituyó á los maestros de 
varias clases en ausencias y enfermedades: en febrero de 
1787 sostuvo el " certamen público de inateinálicas , raecá-
« nica y astronomía con aplicación á la marina , que por pri-
« mera vez ofreció aquella academia; y desde entonces su 
« sabio maestro el Srr Yimercali, tan conocido por sus virtu-
« des, como por sus vastos conocimientos, le designaba como 
« uno de los jóvenes destinados para lustre y ornamento de 
« la marina. " E n 1788 se le deslinó á una segunda expedi
ción , mandada por el capitán de navio D, Antonio de Cór
doba , para el reconocimiento del estrecho do Magallanes, 
yendo Churruca y otro acreditado oficial, especialmente en
cargados de la parte astronómica y geográfica. Evacuáronlo 
prolijamente sobre dos lanchas sin cubierta , y á costa de 
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indecibles trabajos y riesgos de perecer por la terca oposi
ción de los elementos. Escribió el Diario de todo, compilado 
después, aunque con inserción literal de lo mas notable, por 
apéndice al primer viaje de Magalláncs impreso en Madrid 
en 1793. E n junio de 1789 se le agregó al observatorio de 
Cádiz, y aunque siempre con poca salud, se empicó con su 
genial leson y esmero en aquellas sabias tareas: al año vol
vió á embarcarse yendo de ayudante del mayor general de la 
escuadra del Sr. marqués del Socorro : concluida su campa
ña , regresó al observatorio; pero cediendo á la necesidad 
de procurar sú cabal restablecimiento, pasó con real licencia 
á su patria en abril de 1791. Recobrada su salud , y tratán
dose entonces de otra expedición (1) para formar el atlas ma
rítimo de la América septentrional, cuyo plan se encargó al 
Sr. D. José de Mazarredo, propuso este sabio general se des
tinasen al efecto cuatro bergantines, dos de ellos al mando do 
nuestro Churruca, paralas operaciones desde la isla de T r i 
nidad basta los canales nuevo y viéjo de Bahama ; y otros 
dos , mandados- por D . Joaquin Francisco Fidalgo, para re 
correr desde la tnisma isla de Trinidad las Costas dé Tierra-
firme hasta concluir en el seno mejicano. L a division de F i 
dalgo, que quedó mas pronto habilitada, Salió de Cádiz en 
4 de junio de 1792 ; y Churruca lo verificó el 15 con la 
suya. Al pasb por las Canarias situó la del Fierro , compro
bando su magnitud y figura , y algunos puntos de otras (2), 
como también la de Tábago y parle de las costas del Oeste 
y Norte de la Trinidad; en donde, llegado que hubo, esta
bleció el primer meridiano de aquellas regiones en el fuerte 
aislado de San Andrés , situándolo en 10° 38'40" N., y la 
longitud occidental de Cádiz luego que llegó Fidalgo en 55° 

(1) Memoria» del Depósito hidrográfico, tom; 2.°, Memoria 4.* 
páginas 1 y 2. 

(2) Memorias del depósito hidrográfico, lomo l.0, Memoria 
página 14. 
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22' 4-4./' Acordada la distribución de trabajos de ambas 
secciones, principití Churruca los suyos por las bocas del Dra
go y costas del norte y leste. Pero entorpecida la empresa 
por las alteraciones políticas, que sobrevinieron y por otras 
causas, no pudo proseguirla sino en algunas coyunturas, au
torizado ya por real órden, que recibió en 23 de mayo de 
1793 para proceder sin sujeción al plan , que se le habia 
dado según las circunstancias , y siis propios conocimientos 
le dictasen. Estando en Puerto-rico en julio siguiente ob
servo y determinó las alturas meridianas de las estrellas Sit
iares, Dragon, y Cepheo, y en octubre la ocultación de A l -
debaran por la luna (1). Sus operaciones científicas desde! 
entonces se interpolaban con las militares marítimas qué oca
sionaba el estado de guerra con la república francesa , hasta 
30 de mayo 1795 que concluyó todo lo perlenceicníe á la 
carta general de las Antillas, desde la liarbada á Santo D o 
mingo : de la cual, al anunciarla con otras en suplemento á 
la Gaceta de Madrid de 29 de abril 1803 , se dijo por nota: 
« La exactitud de los métodos observados en su trabajo oMi-
« ga á mirar dicha carta como una de las mejores produceio-
« nes hidrográficas que puede ofrecerse en ningún tiempo á 
«los navegantes." Vuelto á Europa obtuvo en mar y tierra 
deslinos y encargos de preferencia y confianza ; y ha l lán
dose con la escuadra española en Brest el año 1799 , pasó á 
París de real órden " á examinar el observatorio astronó-
« mico, el depósito hidrográfico y otros establecimientos cien-
«tíficos, tratando allí con los sabios mas acreditados , que 
«le dieron muestras de sumo aprecio. " Y por entonces es
cribió : 

Instrucción mUitar para el navio Conquistador. Brest, año 
1799; mencionada por Salas en su Memorial histórico de la 
arftíí. españ. , pág. 171. 

(1) Ptclm Memoria k.', ¡uígs. 13 íi tS. 
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Estando para eiilrar en dique su navio Conquistador, 
notó que el ingeniero francés dedujo por solo algunos datos 
que pidió y se 1c dieron " el quebranto del buque al medio, 
« ocultando misteriosamente el método de que liabia usado.1' 
Churruca quiso descubrirlo: descubriólo por sus investiga
ciones facultativas; escribió muy luego sobre esto, con fecha 
30 de marzo de 1802, y aun no había recibido de la corte el 
acuse de su recibo, cuando vió ya impreso de orden del go
bierno y circulado á los tres departamentos su : 

Método gpomrfrico •pura úetcfmhar las inflexionen de ¡a 
quilla de un buque quebrantado, igualmente que la cantidad 
de su arrufo. Kste método adoptado por Churruca ofrece 
ventajas indisputables sobre las que se practicaban en nues
tros arsenales: es general, rigurosamente geométrico, y de
termina ía cantidad del quebranto ó arrufo de un navio en 
otros tantos puntos de longitud como portas tuviese la pri
mera batería, sin mas operaciones que medir la altura de 
cada una de ellas sobre el mar, y los calados de popa y 
proa por medio de un cálculo muy corto, sencillo, fácil y 
uniforme para cada punto; y por,'él puede ademas cono
cerse el estado actual de un buque, siempre que haya ca l 
ma de viento y mar, y saberse al fin de cada campaña 
cuanto se ha quebrantado en ella. Aunque sea semejante el 
que emplean los franceses para determinar el quebranto al 
medio , no hay noticia de que se haya generalizado en t ér 
minos de poderse aplicar á todos los puntos de la quilla; y 
como el conocimiento del arco que hace está en un solo pun
to no es suficiente para sentar bien el buque en los picade
ros de un dique, ni existe ordinariamente el máximo que
branto al medio de su eslora , pertenece á Churruca el honor 
de haber resuelto en toda su generalidad este interesante 
problema. Pero como no hay método que sea exacto, cuando 
los datos son errados; se recomienda á las constructores, in
genieros y maestros mayores de los arsenales el mas esern-
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puloso cuidado en la construcción de las escalas de calados, 
y e» ]a medida de los elementos constantes que se deben dar 
en la libreta de cada buque con presencia de la fórmala. 

Escribió también, y publicó en Cartagena el mismo año 
18021a: 

Memoria sobre ¡a ocultación de Aldebaran "que en 21 de 
« octubre de 1793 había observado en Puerto-rico, y en cuya 
« consequência colocó su longitud con tal acierto que hizo 
«decir á Mr. Lalande, que no habia sobre la tierra cuatro 
«puntos tan exactamente situados." Esta memoria se inser
t ó , con la del quebranto de los buques, en el almanaque 
náutico del año 1804, 

Hallándose en Ferrol, ocupado en el armamento del n á -
Vío príncipe de Asturias, cuyo mando se le babia conferido 
fen fines de 1803, tüvd al mismo tiempo otros encarg-os, y 
entre ellos el de "examinar varias llaves para artillería, 
«propuestas á la superioridad desde el año 97, y otras que 
« él mismo conocía: . . , y el de bacer experiencias sobre el 
« descenso ó abatimiento de las míiriíciones , y formar una 
« instrucción sobre punterías para el servicio de la armada... 
«Las llaves para la artillería en la forma que propuso, pa-
«recieron aventajarse á las que usaban las naciones extran-
«jeras: por consiguiente se adoptaron según las propuso.., 
« y aprobada por S. M . , (la instrucción que formó) se co-
«municó á la armada en real orden de 14 de abril de 1805 
«para que se generalizase en ella, y últimamente se dió al 
«público después de la muerte del autor," siendo su título; 

Jnstrucclon sobre punterias para el uso de los bajeles del 
rey; incluyendo las dimensiones del casco y arboladwa de los 
buques de guerra de la marina inglesa de todos portes, con 
otras noticias relativas á su armamento. Madrid, en la imprenta 
real: año 1805 .=Un cuaderno de G5 págs. en 8.° major, con 
23 labias y una lámina de figuras.-—El Sr. Salas en su jfíem. 
hist, de la art. españ,, pág. 171 dice que " de esta obra to-



289 

«mó mucha parte Mr. Montgery, oficial de artillería tic l;i 
«marina francesa, para la suya titulada: Regies de poinlage 
à bord des vaisseaux publicada en 1816."=Las tablas del 
Sr. Clmmica manifiestan las dimensiones principales de los 
bajeles ingleses, las de sus arboladuras, etc., extractadas 
de las que publicó en Londres año 1799 David Steel, y 
reducidas todas las medidas á las del marco de Castilla, con
tenidas en las Tablas lineales de Lujando publicadas en 1803. 

Teniendo ya muy adelantado en principios de 180o el ar
mamento del navio Príncipe, y hecho en él muchas mejoras, 
pidió el mando del San Juan, que acababa de carenarse, y se 
le dio con facultad de arreglarle y disponer se armase á su 
satisfacción sin sujeción á reglamentos. E n su navegación á 
Cádiz se le deslinó á la cabeza de Ja division de vanguardia, 
y á la llegada á aquella bahía "le buscó el Sr. Gravina, y 
« con mil abrazos le testificó el placer con que le halda visto 

«maniobrar E l 20 de octubre zarparon de Cádiz las es-
«cuadras combinadas francesa y española",.. Al día siguien
te 21 sucedió el memorable cuanto aciago combate sobre 
cabo Trafalgar con la escuadra inglesa del almirante Nél-* 
son: seis navios casi todos á !a vez, uno de ellos de tres 
puentes, batían al San Juan: el enemigo no se atrevió á 
abordarlo, autique ya á tiro de pistola : Churruca mandaba 
la maniobra, y con la bocina las punterías: dos horas y me
dia iban de tan sangrienta acción, cuando acabando de apun
tar un cañón de proa, con cuyo tiro desarboló al navio que 
por allí le batia , una bala le llevó la pierna derecha por mas 
arriba del muslo. Entonces convirtió sus cuidados á su eterna 
suerte: "se purificó en el sauramento de la penitencia; y 
«llamando á su cuñado.. . le dijo en voz alta estrechándole la 
«mano: Pepe, di á lu hermana (Doña María Dolores Rui/. 
o de Apodaca, con quien se habla casado pocos meses antes) 
« que muero con honor en la fé que profesa la santa iglesia ca-

19 
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« tô lka , apostólica, romana, amando ã Dios de todo mi cora-
« zon, y estimándola mucho; (fue se acuerde de mi como yo me 
a acuerdo de ella: dijo también que quedaba satisfecho Je 
«todos los oficiales, y gente de su guarnición y tripulación." 

Murió en fin pocas horas después, á los 44 años de edad, y 29 
años, 4 meses y 10 días de servicio. E l navio San Juan, y 
el de tres puentes enemigo, fueron llevados á Gibraltar, á 
remolque y desmantelados , el inglés con 79 balazos á flor de 
agua, etc. etc.=Elogio histórico de este dignísimo sabio y 
valiente marino, impreso en Madrid, por Repullés, en 1806; 
y diccionario geográfico do Miñano, tom. 6 . ° , art. Molrico, 
págs. 162 á 164. 

E n la villa de Ferrol y su plaza llamada de Armas, línea 
recta con las calles de Dolores y Gatlano, y la Puerta-nuevà 
donde principia el proyectado ramal de carretera para Cas
tilla, se alzó el año 1812 el hermoso monumento, que el te
niente coronel D. Angel del Arenal describe en la forma s i 
guiente, según inserción de Miñano en la pág. 281 del.Sit-
•plemento á su citado Diccionario geográfico: " E n el centro 
« de la plaza del Carmen, que también se llama de Armas i 
«hay una fuente que tiene un pedestal de 15 pies de alto, 
« de planta cuadrada de 8 pies de lado , con un obelisco en-
«cima, formando con el todo 50 pies de altura, y coronado 
«por una urna cineraria en memoria del brigadier Don 
«Cosme Churruca» gefe de un mérito distinguido, que per-
«tenecia á este departamento, y que murió en el combate: 
«de Trafalgar, mandando el navio San Juan Nepomuceno. 
«Hizo erigir este monumento el Sr. D . Francisco Javier 
« Abadía, siendo comandante general del reino de Galicia; y 
« se leen sucesivamente las inscripciones siguientes en las 
« (¡aras del pedestal, empezando por la del oriente, que haca 
«frente á la puerta nueva, y continuando por los lados que 
« miran al norte, poniente y mediodia : 
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IN MO 11 TAL IT A TI CIIÜURUCJE INCLYTI FEBHALI DKCORIS 
ORITI PRO PATRIA MUCCCV. 

SV'US AÜADÍA GALLET1AM POSTEA GUBERNANS 
HUNG FONTES! EREXIT , HOMIKIQDE TANTO DIGAVIT MDCCCXII. 

CRISTÓBAL Í>B AGOSTA (Ó DA COSTA), portugués, aun
que nacido en África: 

Discurso del viaje á ías indias orimíafes, y lo (jva se «rt-
vega por aquellas partes.—Ms. D. Nic. Ant. Bibi. hisp. no
va, págs. 242 y s ig .—Y con referencia á este, el adiciona
do r de Pinclo , tom. I.0, col. 34. 

PADRE CRISTOÍíAL DE ACUÑA, jesuita: nació en Burgos 
fei año 1597, y entró en la Cnmpama á los 15 años de edad: 
ocupó algunos en sus estudios: pasó á América, y fué rector 
del colegio de jesuítas en Cuenca de Quita; en cuyo tiempo 
llegó allí el general portugués Pedro Texeira, que habiá su
bido por el rio de las Amazonas desde Pará en el Brasil, y el 
virey del Perú mandó al P. Acuña acompañase á Texeira en lã 
navegación de regreso, que debía hacer por el mismo camino, 
que habia llevado; y después le hiciese relación de cuanto ob
servase, para dirigir al rey un informe satisfactorio. Partieron 
pues de Quito el 16 de enero de 1639, y llegaron á Pará á 
los once meses menos cuatro dias, ó sea á 12 de diciembre 
siguiente, tan cercano ya á que el Portugal se emancipase de 
la monarquía española. E l P. Acuña vino desde allí á l a cor
te, y presentó al rey una relación circunstanciada, que se 
publicó con este título: 

Nuevo âescubrimiento del gran rio de las Amazonas, por 
el P . Cristóbal de Acuña, religioso de la Compañía de Jesus y 
calificador de la suprema general inquisición; al cual fué, y 
se hizo por orden de S. Ai. rl año de 1639, por la provincia de 
Quito eníos reinos del Perú. Al Exmo. conde duque de Oliva
res. Con licencia, en Madrid en la imprenta del reino, año de 
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1641.—Un cuaderno en 4 . ° , del cual hacen mención el adi-
cionador de LeonPinelo, lomo 2.°, col. 686 , y D . Nic. A n 
tonio, Bib. his. nova, tomo 1.° pág. 2 3 6 , expresándose el 
primero de este modo: " P. Cristóbal de Acuña, nutvo des-
« cubrimiento del rio de las Amaxomtt i 641 , 4.° , caslellano, 
« con un Memorial al rey, pidiendo la conquista y predicación 
a de aquellas tierras; en castellano." 

Antes de publicarse esta obra habia ido á Roma su autor 
en calidad de provincial, y volvió á España honrado con 
aquel título de Calificador: marchó otra vez á ultramar, y 
aun vivia en Lima el año 1 6 Í 5 . 

Créese generalmente, acaso sin fundamento, como mas 
adelante se verá , que la pérdida del Brasil y de la colonia 
de Pará en la boca del rio de las Amazonas, por consecuen
cia de la sublevación del Portugal, fué la causa del empeño 
con que Felipe IV hizo desaparecer cuantos ejemplares i m 
presos de esta obra pudieron recogerse en España y Amér i 
ca , para que pues ya no era útil á los españoles, se preca* 
viese el uso que de ella podrían hacer los portugueses : h a 
ciéndose por eso tan r a r a , que el editor de la traducción 
francesa decia no era posible hallar un solo ejemplar, ex
ceptuando el que sirvió al traductor (GomberviJle, de la acá-* 
demia francesa), y que quizá pudiera haber otro en la b i 
blioteca del Vaticano. 

Tradújose también en inglés, y se publicó añadiendo otras 
relaciones con el título siguiente: 

Viajes y descubrimientos en la América del Sur. E l 1.0 si¿-
biendo el rio de las Amazonas hasto Quito en el Perú, y regre
sando al Brasil, hecho de órden del rey de España, por Cris
tóbal de Acuña. E l 2.° sabiendo el rio de la Plata, y de ahí 
por tierra hasta las minas del Potosí, por Mr. Acárate. E l 
3.° desde Cayena á Guayana en busca de la laguna de P a r i -
má, lugar reputado como el mas rico del mundo , por Mr. G r i -
Uet y Becliamet. Traducidos al inglés según los originales, que 
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son las únicas noticias hasta ahora conomias de aquellos para
ges : ilustrados con notas y carias. Londres: imp, por S. Back-
ley: 1698. Un tomo en 8.0=E1 Sr. L a Serna en su Catálogo, 
tora, i .0, pág. Bí-, dice que esta cotcccion es rara y curiosa. 

E n IGoS habia el conde de Pagan, maestre de artillería, 
presentado al carpenal Julio Mazarini, sucesor del cardenal 
Richelieu en el gabinete francés, un proyecto de conquista 
y colonización del rio de las Amazonas, donde va Mazarini 
tenia pensado fundar cinco colonias; pero no pudo ejecutar 
su plan por otros negocios de estado , disensiones domésti
cas y dificultades, que también ofrecían la entrada en el rio 
y la llegada á su verdadero canal. Mas el proyecto de Pagan 
(imp, en aquel año en 8.°, según Barcia, tom. 2 .° , col. G85, 
art. Blas Francisco, conde de Pagan], no era sino un extrac
to ó paráfrasis de la obra del P. Acuña, llena de digresio
nes , no comparable con el original (dice el traductor inglés), 
que es mas uniforme y auténtico, y que contiene gran copia 
de observaciones notables, de que no hacen mención el con
de ni ninguno otro copista. 

Dice también el traductor ing lés , que algunos de aque
llos paises eran los mas ricos del mundo, no poblados aun por 
los europeos, y otros poco conocidos; y que á causa del fre
cuente saqueo de las poblaciones marítimas españolas y apre
samiento de sus buques por los ingleses, franceses y holan
deses , mandó Felipe IV buscar otras vías para el trasporte 
de metales y frutos preciosos , expidiéndose órdenes en Ma
drid á los gobernadores del Brasil y del Perú para explorar 
con tal objeto el rio de las Amazonas, por el cual, si se ha
llase practicable su navegación, pudiesen bajar segura y 
cómodamente hasta el Pará el oro, la plata y demás mer
cancías del Perú , Chile y Nueva-Granada, para embarcarlos 
en los galeones , los cuales estarían allí menos expuestos que 
en Cartagena , Portovelo ó Veracruz , por ser desconocidos 
y peligrosos á los extranjeros los fondeaderos de la emboca-
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dura de aquel rio.—Talos fueron pues los antecedentes y el 
olyjeto del viagc del V. Acuña. 

Mas en contraposición de que Felipe IV hubiese hecho 
desaparecer log ejemplares del Nuevo descubrimiento del gran 
rio de las Amazonas, parece debido insertar aquí lo que el 
continuador de Leon Pinelo dice en el citado lom. 2 . ° , co
lumna 686 , y es á la letra: 

" P. Manuel Rodriguez, le incluyó en su Historia del M«-
« ration y Amazonas, abreviando algunas cláusulas, y dejan-
« do otras que no tocan á la noticia de la tierra, porque j a 
« se bailaba con dificultad, "no porque el rey D. Felipe IV 
la mandase suprimir, como sin fundamento dice el que impri
mid á Gombcrville en la disertación, que precede á su t r a 
ducción, Jfol. 59 y 131, sino porque imprimió pocos ejem
plares:" " está en el P . Rodriguez el cap. 5 basta el 14 del 
«lib. 2 , y al fin pone el Memorial referido, lib. 6. cap. 11, 
«fol. 425." 

Siguen á este artículo el de Gombcrville, de que ya queda 
hecha referencia, y otros que dicen así: 

Marin Le Roy de Gomberville, la tradujo en francés: 
cimp. 1682, 12.*; y después del viaje de Vood Rogers coa 
« oíros papeles tocantes al rio de las J4 mason as y Guiana, im-
« preso 1716, 4.° , con una disertación del rio de las Amaxo-
v nas, y de los bistoriadores que han escrito de la Caijana, j -
? viajes d« los franceses á ella, y el de los PP. Grillct y pe -
«chaiuer, y trata del Dorado, de la villa de Marañan ^ del 
« golfo de Pária, y de la ficción de la laguna de Apurimá: 
« principalmente prueba que los primeros ladrones del océano 
« contra las riquezas de los españoles fueron los franceses. 

« Nicolás Sanson, para que se pudiese percibir mejor la 
« Relación del P . Acuña, hizo un mapa conforme á ella, im-
« preso Í 6 8 0 , y con la traducción referida. 

n Pedro Texcira, capitán mayor del Pará (de quien ya 
«ya hecha mención): certificación del Dcscubr'mienlo de el 
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« Marañan y Amazonas , desde e) Brasil, y su vuelta con el 
« P . Acuña, imp. al fin de la Relación referida: en cas-
«lel lano. 

« Guillermo (íe L i d e , Mapa de el mismo rio del Marañon 
« y Amazonas, mas amplia y exacta , 1715." 

E n apoyo y aun ilustración de cuanto queda relacionado, 
creemos oportuno añadir, tomándolo de la J/isí. del rio Ma
rañon y de las Amazonas del citado P. llodriguez : Que en el 
año 1637 se concertó la entrada de misioneros al lugar fun
dado en el Marañon para empezar desde los Mainas la reduc
ción de aquellas naciones. Eligiéronse en Quilo dos de los 
mas fervorosos, los PP. Gaspar de Cuxia y Lucas de Cueva; 
y al mismo tiempo que estos se aprestaban , trató el P. Vice-
Provincial Francisco de Fuentes de que se fundase el colegio 
ó casa de Cuenca, ciudad de las mas populosas del Perú , á 
cuya fundación fué el P, Acuña en aquel mismo aí io , siendo 
otro de sus primeros colaboradores el P. Francisco Figueroa, 
gran misionero y predicador. (Lib. 2 . ° , cap. 4 .° , pág. 90), 

Después de referir el P. Rodriguez en el sig. capítulo 5.° 
la exploración y descubrimiento del rio Marañon , dice (pá
gina 95); " L a ocasión, que buho de haberle navegado hasta 
« cl Pará y haber pasado á Espana , enviado de la real au-
« diencia de Quito, el P, Cristóbal de Acttfta, y el P. Andrés 
« de Artieda, la escribió y estampó en esta corte de Madrid 
« el P . Acuña el año de 641 haciendo relación de todo aquel 
« descubrimiento para dar cuenta dél á S. M. , que es T r a -
« ítfíJo curioso y de utilidad, digno de loda memoria, y con 
« dificultad se halla ya , por los pocos que se imprimieron ; y 
« así porque sus noticias son propias de estas misiones , como 
« porque permanezcan incorporadas con las que ahora escri-
«< bimos , y dejando otras que no tocan á la noticia de la lier-
« r a , pondré aquí lo demás de dicha relación de un modo, 
«que haga indudable , loque se refiere en ella." 
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« Toda la longitud del rio (dice , pág. 97) que desciende 
« de la jurisdicción de los Oui^0» V comarca de Quito hasla 
«verle entrar en el mar, después de hal;er corrido mas 
« de mil leguas, como se Jas midió después cl P. Cristóbal de 
« Acuña , á caja entrada dieron ocasión estos santos rcli-
« giosos de la seráfica familia , etc. 

« Sube, una armadiüa de •portugiu-ses á Quito por el Mara-
« ñon, y büja con ellos hasla H Pará el P . Cristóbal de Acu-
«ña ." (Epígrafe del cap. C.a, p. 98). 

E n el Indice cronológico al fin de la obra, se pone el re
sumen de la expedición en estos términos : 

1639. *' Bajaron este año con los portugueses, que ha-
« bian subido del Pará á la ciudad de Quito, dos Padres de 
n la compañía, enviados de la real audiencia con provision y 
« despachos para que notasen todo el descubrimiento de las 
•i Amazonas y Marañon, y saliendo al mar pasasen A España 
« á dar cuenta á S. M. de aquella tierra, rios y naciones, 
« como lo habia ordenado el virey del Perú á la real audieiH 
« cia de Quito , de que consta en relación, que imprimió el 
« P. Cristóbal de Acuña el año 41 en Madrid. 

1640. " A principios de dicho año salieron del Pará 
* para España el P . Cristóbal de Acuña y el P. Andrés de 
« Artieda, que habian bajado desde Quito por las Amazonas, 
« y llegaron con bien á la córte. 

1641. " E l P. Acuña, de la compañía de Jesus, dio mc-
« morial en el consejo de Indias, informando el descubrí-
« míenlo de las Amazonas, y utilidades que habría en poblar 
f aquellas tierras , y en especial de lo que convenia al ser-
« vicio de Dios reducir la mucha genliíidad, que habia en 
« aquellas montañas, y nada pudo tener efeclo, porque ha-
« biéñdose levantado el año antecedente Portugal, se estaba 
« eníendiendo en la guerra aquel año en estos reinos de E s -
v paña," 
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CKISTÓBAL DE CARROS : 
Relación del l'tempo en que. navegan las irnos de Vizcaya y 

zabras de Caslro , las. primeras â la pesquería ch bacalaos y 
ballenas, y las segundas á besuquear; y las chalupas de San 
Vicenlc de la Barquera, Lláncs, R k a de Sella, Gijon y 
Aviles al Andalucía y pesquería del cabo de Aguer, ote: año 
de 1574.—Hallábase original en Scv.; y hay copia en el 
D. h. , tomo 22 de Us . 

Carta al rey, de fecha 23 de febrero 1594, dando parte 
de haber salido de Saníúcar á las siete de la mañana del mis
mo dia, la armada de Indias compuesta de 8 navios, 6 fra
gatas y fi pataches.^Sev., leg. lo de: Carias de Sevilla, Cá
diz y oíros puertos. 

CJUSTÓBÀL BORRO (Onofre en el siglo), jesuíta : 
Collecta astronómica ex doctrina p, C. B . , mediolanen— 

sis ex sociatate Jesu. De tribus codis, aereo , sydereo, cm— 
pyrco. Jussuet studio D. D. Gregorii de Castelbranco, comf
its, Villacnovae , Sortelliae et Goesiae domus dynàstae , Re— 
gii corporis custodi máximo , etc. Opus sane mathematicum, 
philosophicum et theologicum , sivc sevypturarium. Superio-
rum permissu. Ulysiponae. Apnd Matthiam Rodrigues. Anno 
M D C X X X I , en 4.0=De esta obra hace breve mención el 
adicionador de P indó en el tom. 1.°, col. 280, y en el 2 .° , 
col. 1005; y dice en la 280, que la escribió en persiano. 

'' A ríe de navegar, cuyo resúmen trae Leon Alacio en las 
«^bííjas urbanas, fs. C6 y 67. Latin. Estuvo en Madrid á 
« declarar su invención de dirigir la navegación desde occi-
« dente á oriente por declinación de la aguja , según Ale— 
« gambe, fol. 73 , parece que sin efecto. "=E1 mismo adi
cionador de Pinelo, tom. 2 .° , col. 1166. 

DON CRISTÓBAL CALVETE DE ESTRELLA , natural de Sa-
riñena en Aragon, oriundo de Eslella de Navarra, ignoran-
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dose el año de su nacimiento. Tuvo por muestro en las hu
manidades y lengua griega en Alcalá al cele lire comendador 
griego; en cuya ciudad se lia dicho que residia hacia los 
años 1546, ó 47 : desde este tiempo no hay noticias de Cal 
vete, contando solamente que fue nombrado cronista de I n 
dias. E n 1 o7o parece se hallaba establecido en Salamanca, y 
murió allí en 1593, habiéndosele sepultado en la parroquia 
de Santa Eulalia. Escribió varias obras, venire ellas: 

De rebus Indich ad Philippum callwlicum hispaniarum 
et Indiarum regem Lihri X X . Y dice el bibliógrafo autor de 
estas noticias , que podrá ser esta obra , la que entre otros 
sucesos habla de la navegación de Colon á la América, cami
no de Fernando de Magallanes , mar austrino de Vasco Nu-
iiez , muerte del mismo Magallanes , nave Victoria, y nave
gaciones de los antiguos.—Latasa, ftiblioteca nueva de es
critores aragoneses, tom. I . 0 , pág. 551. 

Dos CRISTÓBAL CLADBRA : 
/itucs tí (/aciones /mf úricas sobre /os •pr'mcipaU's desaibri-

micít/os de im españoles en el mar Océano en cl sitjlo X V y 
principios del XVI .—Véase ANTONIO PIGAFETA. 

DON CRISTÓBAL COLON " descubridor del Nuevo-Mun-
« do, almirante primero de sus mares: volviendo á España del 
« primer viaje á las Indias, y considerándose perdido en una 
((tormenta escribió en un pergamino todo lo que dejaba des-
« cubierto, y le puso envuelto en un paño dentro un barril, 
a que arrojó al mar , por si llegase á manos del rey, (Her-
« rera, J)éc. í , lib. 2.", foi. 36) y no se perdiese la noticia 
« de la mayor invención de los siglos. (Beugen , Proemio del 
« ífídice do ío.s micros descuhr'micnlos en la medicina y la fi~ 
tí ¡asofiaJ, "Sumario de In que ¡e sucedió en este primer via-
tíje , que escribió luego que llegó á la villa de Palos á sal
te vamenlo , para ios reyes-católicos. — Herrera vacilado, 
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" cap. 3.=Xiíírf> (|uo hubo (le él Anion AJumiiuis, pilólo. 
« siendo paje suyo, que trataba de los rumbos, y fué el que 
« le causó gran alegría, habiendo bailado fondo cerca de la 
«tierra de Lázaro ó Campeche, ofreciendo á Francisco 11er-
« nundez de Córdoba ricas y pobladas lierras, como refiere 
«Cervantes en Ja Crónica de /a,s Indias, lib. 2.u, cap. 1.° 
( (^Cavta de las islas nuevamente halladas en el mar de las 
« indias, en castellano."—Todo esto <lice el adicionado!' de 
Pinclo, lom. 2 . ° , col. íiGi; y añado en seguida: 

" Alejandro de Cosío tradujo en latin esta carta, imp. el 
«año 1 Í 9 3 . Después se imprimió en el libro intitulado: Jiel-
« han chrislianorum pnneipum , pnvcipuè gallorum contra sar-
« rácenos, 1533: en Basilea, fol.; yen el Nuevo, imp. 1532, 
«foi. 64; lo!)5T fol.; y en la Jünpam ilustrada, tom. 2.", 
« fol., 1282; y paro.ee la que pone Draudio en su Biblioteca 
« clásica, imp. por Enrique l'edro con el t ítulo: De la pr i -
«mera vista de las islas del mar Indiano t añadida la Emba-
«jada del rey de Jítiopa al liapa."' 

" Hállase otra caria del misino Colon, escrita en Jamai-
« ca á 7 de junio de 1503, que fué su último viaje ; del cual 
« es Relación enviada á los reyes-católicos, imp. en 4.°, aun-
« que D . Lorenzo Uamircz. de Prado, del consejo de Indias, 
« con su curiosidad la tiene ms. L a impresa estaba en la l i -
«brería de I ) . Juan de Saldierna. Otra Relación breve de 
« viajes suyos, parle de los cuales incluye D. Fernando C o -
«Ion en su Jlistoria f y algunas cartas á los reyes católicos, 
« y los privilegios, qnc le concedieron. Algunas de estas obras 
«refiere Freher, fol., I i 3 i ( y su JSlogio sacado de Alonso 
« García Matamoros." 

" Américo Vespucio tradujo esta segunda en italiano, la 
«imprimió en su Nuevo Mando." (Pero deben suprimir
se, según ¡a le de erratas, estas palabras de: en sn Nuevo 
Mundo). 

" Juan de Parvo , en latin en su Nuevo orbe, 1555, fol." 
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Y en oiro artículo también do D. Cristóbal Colon, en el 
mismo tomo 2 .° , col. 1084, dice: " Declaración de la tabla 
« navigatoria, hállase este breve tratado , impreso en la car-
« ta que queda puesta." 

Véanse D. Fernando Colon, Alonso de Ulloa, Lorenzo 
Gambara, Juan Bautista Estella, Julio César, Vicente Pla
ció, D. Fernando Carlos, Juan de Villafranca y F r . B a r 
tolomé de las Casas, y en anónimos: E l nuevo orbe, Nave
gaciones à la América. 

En cuanto al hecho del pergamino, en que escribió su 
primer viaje, y que echó al mar en un barril , puede verse 
á la letra lo que dejó dicho el mismo Colon en el Diario qae 
hemos publicado en el lomo 1.° de la Colección de los viajes 
•y descubrimientos de los españoles, jueves 14- de febrero de 
14-93, pág. 150. 

Seria muy difuso este artículo, sí hubiésemos de hacer 
mención de cuanto hemos hallado que escribió acerca de sus 
cuatro viajes y sus descubrimientos; parecióndonos ademas 
bastante para satisfacer la curiosidad y el interés de todos 
los eruditos, y realzar el mérito (le tan ínclito varón el cú
mulo de documentos insertos, y las noticias de su biografía 
enlazadas en la Introducción y en las Ilustraciones del ya c i 
tado tomo 1.° de la Colección de viajes. 

DON CRISTÓBAL DE ERASO , capitán general de marina 
de la carrera de Indias : 

Carta al •presidente del consejo de Indias D. Juan de 
Ovando, dándole cuenta en 1571 de su navegación desde que 
salió de Sanlúcar hasta el puerto de San Juan de Lúa. 

Instrucción, que dió al capitán Pero Menendez Marquez, 
almirante de la carrera de Indias, con fecha en Cartagena ã 
20 de agosto 1576 , para su viaje de regreso á España con seis 
naos de la flota de Francisco Lujan, y con los galeones y 
paiax de la armada. 
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Instrucción al ahuiranie Bernardino de Ovando, fecha en 
Yaguana á 14 de enero 1577, para el destino de htgarkniente 
suyo cofi que iba á la Habana con cuafro navios y una lancha. 

Axtfo, que proveyó en el puerto de Nombre de Dios á 28 de 
abril 1577, sobre la ida de su almirante Miguel ãe Eraso y el 
capitán Luis de Melo á la ensenada de Acia en busca de las 
lanchas que los corsarios tenían escondidas en ella , por donde 
pasaron al mar del Sur y robaron el navio de Quito y la isla 
de las Perlas. 

instrucción, que dió en la ciudad de Nombre de Dios á'SO 
de abril 1577, ai mismo Miguel de Eraso y para la misma 
expedición. 

Otra, que dió en la Habana á 18 de junio 1577 ai ca 
pitán Álvaro de Valdês, para el viaje, que con dos galeones y 
una lancha debia hacer á las islas de Barlovento, 

Instrucción, que dió en Cartagena de Indias á 30 de oc
tubre 1578 â D. Pedro Vique, para la orden que habia de 
observar en Costa-firme, adonde le enviaba con dos galeras y 
una saetía. 

Proposición, que hizo en 24 de noviembre 1578 á los capi
tanes y pilotos de su armada, sobre la arribada del almirante 
D. Alonso de Eraso; y pareceres que dieron aquellos. 

Proposiciones, que hizo en junta de oficiales reales, capita
nes y pilotos, celebrada en Cartagena de Indias á 16 de ene
ro 1579, sobre el viaje que debia hacer á las islas de Barlo
vento en persecución de corsarios, y socorro de las naos de la 
flota de NuevarEspaña del cargo de D . Álvaro Manrique, der
rotadas en un temporal. 

Carta al virey del Perú , con fecha 15 de mayo 1579, 
sobre la entrada de Drak en la mar del Sur, y derrota que po
dia seguir para su regreso á Inglaterra por las islas Filipinas 
y cabo de Bueno-Esperanza. 

Carla para S. M . , de Sanlúcar de Barrameda â 27 de 
noviembre 1579, dando cuenta de $n viaje desde que salió de 
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allí en § de julio 1578 con la armada de su mando para Cos
ta-firme y Habana, /tasín su rtyreto á España. 

Representación al rey, sobre que Diego de Flores Vafdés, 
aunque entendia de las cosas del mar, no tenia experiencia en 
las de guerra, y convenia que fuese con él en la armada una 
persona apta en esta facidfad, porque si los ingleses y franceses 
ícnian hecha alguna fortaleza, seria preciso desalojarlos. 

Hallábanse estos doce documentos en Sevilla; y hay co
pias de ellos en cl D. h., tomos 14, 20 , 21 , 2 2 , 23 y 26 
de Mss. 

PADUE CRISTÓBAL GOLFEA. 
Véase en anónimos: SUMARIO de las armadas que sb 

hicieron, y guerras que hubo en la conqxiista del rio Parasíla. 

FRAV CRISTÓBAL GRANADOS PE LOS R í o s , trinitario: 
Victoria naval con/ra ios turcos, por la ¡ulcrcesiort de 

Nuestra Señora, 1619: castellano.— E l adicionador de P i -
nelo, tom. 2.ti, col. 1102; 

CRISTÓBAL DEIIARO: 
Carta y que escribió desde Burgos en 2Í> cíe ociuhre i&'ÉÍ 

á Simon de Alcazaba, sobre el apresto de la armada, que se jun
taba en la Coruña parala Especería, y fábrica de instrumen
tos náuíícos para cí/ü.—Hallábase copia en Sevilla, leg. 10, 
de: Üe/acioiics y descripciones. 

Nota suya en los autos seguidos por Doña Catalina del 
Puerto con el fiscal de S. M. año 1534, expresiva de que: 
Juan Seííasíiím de Elcano fué hijo de D. Domingo Sebaslian 
de Elcano y de la misma Doña Catalina, todos naturales y 
vecinos de la tñllu de Guetaria en Guipúzcoa; y que fueron 
con él sus dos hermanos, Martin Perez de Elcano, como jjtíoío 
de la nao Sancti Spirilus, con 2,800 mrs. de salario al mes, 
y Anton Martin de Elcano, ayudante de piloto en la caravela 
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Santa Maria del P a n a l , con 2,500 mrs. de salario tnm-
suúZ.:=Eslaha en Sevilla leg. S,0, de : Pleitos de fiscales; y 
copias en el D. h . , tomo 16 de Mss. 

CRISTÓBAL LECHUGA, nalnral de la ciudad de Baeza: 
Discurso del capitán C. L . en que Irala del cargo de maes

tro de campo general, y de todo lo que de derecho le toca en 
el ejército , dirigido al rey N. S . — E n Milan, por Pandolfo 
Malatesta , impresor reg. cam. MDCIII: con licencia de los 
superiores. Un tom. en 4.°, y en 234 págs. (oda la obra.— 
E r a enlonces el autor sargento mayor y teniente de la arti
llería de los oslados de Flándes; y por real cédula espedida 
en Ávila á 18 de junio 1600 se le concedió la licencia por 
diez años para imprimir y vender esta obra , por ser de mu-
cha consideración para el ejercicio y milicia de la guerra, como 
constaba de ciertos pareceres de los coroneles ij olfos minisíros 
de la guerra. 

E n la Dedicatoria al rey, firmada en Ambéres á 14 de 
agosto 1599, dice que llevaba empleadoá en servicio de la 
corona real de España 25 años de continua guerra, procu
rando en los ratos de ocio, que le dejaban sus obligaciones, 
escribir cosas de su prbfesiüil para provecho de los que la 
siguen. E ! coronel Cristóbal de Mondragon, del consejo de 
guerra, castellano de Ambéres y superintendente de la gente 
de guerra en aquella plaza dijo con fecha 7 de mayo 1593, 
que esta obra se debe tener en mucho encerrándose en ella todas 
¡as cosas, que se pueden ofrecer y desear saberse. E l conde de 
Mansfelt, almirante general del mar de FlándeS por S. M. 
y su gobernador del ejército en Francia, dijo en Bruselas á 
8 de diciembre del mismo año , que este Discurso debe ser 
muy estimado de todos los que profesan la milicia , porque 
les servirá de lüz para las dificultades, que se ofrecen en el 
cargo de maestro de campo general. Y el coronel Francisco 
Verdugo aprobó esta obra, en la villa de Ibucs á 15 de junio 
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1595, porque de cuanto había leido en otros libros, y o i d o á 
personas graves , no habia hallado se hubiese antes tratado 
de dicho empleo tan puntualmente, etc. Casi en los mismos 
términos había dado su aprobación en francés, coa fecha en 
Bruselas 4 de óctübrc 1594-, el mariscal Rhone , gobernador 
y teniente general en la isla de Francia .—A estas aproba
ciones sigue un aviso Al lector para declaración del discurso, 
en que dice tenia 27 años de soldado casi lodos de guerra 
continua : que no tenia 18 cuando principió su carrera mili
tar; y que en esta obra habia procurado hablar en términos 
claros para que todos le entendiesen ; dando así á conocer 
las cualidades necesarias en un maestro de campo general, 
para que sea como espejo y blanco de sus súbditos y compa
ñeros. A continuación pone un sondo del capitán Cristóbal de 
Virues al soldado noble; y entra luego desde la página 3«> en 
el objeto ó materia de su obra.—En la orla de su retrato, 
puesto al principio, dice: E l capitán Cristóbal Lechuga, n a 
tural de la ciudad de Baeza: aetat'ta suae 54, Y si este re
trato se grabó en el mismo año 1G03, que es el de la edición 
de dicha obra podrá inferirse que su autor nació en 1549. 

Discuno que trota de. la arlilleria y de todo lo necesario 
á ella , con un tratado de fortificación \j otros advertimientos. 
Dirigido al rexj N. S. E n Milan, en el palacio real y d u 
cal, por Marco Julio Malatesta. Con licencia de los sujíerto-
res. K D C X T c n f o l . 

E n la Dedicatoria fecha en Milan á 2 de mayo 1611, dice 
su autor, que lo publica " para animar á algunos que apren-
« dan por teórica lo que á mí (tan contra la común de todos 
« en los años que en los estados de Flándes y el de Milan he 
« servido de tcnienle de la artillería, y de tenerla á mi car-
« go) me pudo enseñar la práctica." 

Habiendo leido todos los autores que trataban de artille
ría , y examinádolos en la práctica, hizo su juicio sobre Don 
Diego de Álava y Luis Collado. Y viendo la variedad de 



308 

opiniones sobre esta facultad, formó en Milan una academia 
ron aulorizacion competente en el año 1608 , la cual esta
bleció varios puntos (pág. 239): propuso al rey se fundase 
otra en la córtc de doce ingenieros por lo menos con suel
dos de escala, presidida por el general de la arlillnría, para 
tratar de fortificaciones, guerra, máquinas, descripcio
nes etc. (págs. 274 y sig.), de donde saldrían cartas geográ
ficas, particularmente de las provincias de España, noticias 
de su población y fuerza , y sobre todo ingenieros superio
res para en caso de guerra, para visitarlas, para proporcio
nar riegos á l a mayor parle de la Mancha, campo de Urgid, 
v otros, y para hacer palacios, jardines y otras curiosidades, 
y mejorarlas haciendas con ingenios, acequias, molinos y 
oirás muchas cosas, de que se carecia poria falla de geo-
le, que se habían llevado Indias, Flándes, Italiay las arma
das navales. Y en fin, que en la casa, que se destinase á la 
academia, hubiese pinturas exactas de reinos y provincias, 
instrumentos, libros, cañones, y demás necesario para ejer
cicio y estudio. 

Hacen mención de las dos expresadas obras: D. Nic. A n 
tonio B . h. nova, tom. I .0 , pág. 246; Huerta, Jiibl. militar 
españ. pág. 70 ; Ríos , Disc, sobre los aut. é invent, de arí¡He
ría españ., con extension y mucho elogio, págs. 54 á 72; 
Lucuze en el catálogo que pone en su tratado de Vorúfica-
non; y Salas, Memorial hisi. de esta arma, epilogando á 
Rios, págs. 17G á I S O , y añadiendo con respecto al /íiscur-
sf» so?)re el maestro de campo general que " el ilaliano Jorgi* 
«i del Basto la tradujo á su lengua, tomándose la pequena 1-
* cencía de darla por suya," pero esta noticia es tomada did 
prólogo del mismo autor; en cuyo supuesto, primero que éí, 
Io publicaria su traductor. Según el propio Salas, la gradua
ción efectiva de Lechuga, aunque con tantos servicios y mé
rito, no pasó de sargento mayor: no se sabe cuando murió; 

20 
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V cl V. Murillo le cuenta eníre los varones iits'xjncs de Anda
lucía, Pero es reparable que Miñano en su Dicción, gcog. en 
el artículo <le Bacza, donde nombra á varios de sus hijos, 
deje de incluir á nuestro Cristóbal Lechuga, que como r a se 
ha dicho era nalnral de la espresada ciudad. 

CRISTÓBAL DE MOLIKA , sacerdote : 
ftíí'fa al rey, con fecha en la à n ã a ã de ios Ilcyes á i 2 de 

junio í que imíu iaun plano ó descripción de iodo el ca-
inino ijuc anduvo y describió d fjobenuidor J). Diego ác Alnut-
(jro desde 'fumlez hasta el rio de Maule; y de ías naciones, 
Iragcs, propiedad, rilas y ceremonias de aquellos países, etc.— 
Hallábase original (sin el plano) en Sew, leg. 6.° de ; Cart-as 
de Indias. 

C R I S T O B A L MONTE : 
Caria con fecha en Porloveh, año l o T í i , avisando de /os 

sucesos, que hubo en las costas entre aquel yverto y el de 
Nombre de Dios, con los corsarÍo& ingleses y franceses, auna>-
dos con los negros cimarrón es.=i\a]]í\hâ&c en copia, en el 
archivo general de Indias de Sevilla: y hay copia en e l D . h . 
tom. 2 » de Mss. 

DON CRISTÓBAL Moscoso y Cónnoiu , nahiral de É c i -
j a , caballero de la orden de Santiago, hijo de D, Garc i -
Mendez de Moscoso, IV señor de las Torres de Alcorrin, y 
de Doña María de Córdoba. Recibido en el colegio mayor 
de San Bartolomé de Cuenca el año 1609, obtuvo después, 
V regentó la cátedra de Clenienlinas con mucho séíjiiito de 
discípulos. Fué fiscal y oidor de la chancillería de Granada: 
pasó de esta á la de Valladolid: en 1G23 ascendió á fiscal del 
consejo de Indias; sucesivamente á ministro en el mismo v 
en el supremo de Castillo, con plaza al propio liempo que 
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en osle on los do la inquisición y cruzada. Casado con su 
prima Doña María Mancha y Córdoha, \nvo de oslo rnatri-
monio á D. Manuel-Francisco y 1). Isidro, ambos caballe
ros de órdenes militares. Escribió varias obras de jurispm-
dencia , v entre ellas : 

Snhre si /(is mugercx de /os caballeros del orden de San-
hago deben ser (fciisfíiius rriuiinrt/íneníe ante cí consejo de ór
denes. 

Discurso mUiiar y legal contra Francisco Pimienta sobre, 
haber desamparado his naos de la flota, de que, era almirante, 
impreso, v osló en cl tomo V de Alegaciones de la biblioteca 
del arzobispo. 

Cargas que hizo ai conde de J,i nares sahre la jornada del 
liriisit r en Jol. dice ¡larcin, tom. 2.". foi. 917 v. , col. 1.a 
i ms. se^uii esle bilt!i()«Taf(i; impreso se^im Re/abar. 

Alegación contra el marqués de Cadcreyra [ú Caderevla', 

general de \a armada de galeones y flota de Tierra-iirme. 
Otra sobre si los padres de los caballeros de tas órdenes 

militares, (¡ne. se hallan en la impubertad, üenen abligaeinu 
de subrogar á sus expensas un escudem, que haga el servicin 
militar. 

—Rezahal, B'üd. de Ksrritores de ios colegios minjores, 
pág. 221 y sig. 

LtcfísciAoo C R l S T Ó n A I . Mnsoí'F.tí v OR Ftonr.ftcn , audi-
(or general de la armada y del ejército en las expediciones 
del primer marqués de Santa Cruz 1). Alvaro de Bazan. 

Con motivo de haber pedido su refrafo y escudo de a r 
mas ai marqués de Santa Cruz el conde Triwlcio, caballerizo 
mayor de la emperatriz, por orden del emperador Rodolfo 11 
de Alemania ; escribió el licenciado Mosquera el: 

Elogio al retrato del Exmo. Sr. f). Álvaro de Unzan, mar
qués de Santa Cruz, señor de las villas de Valdepeñas y el Vi-



308 

so, comendador mayor de Leon, del consejo de S. M . , y su 
capitán general del war Océano, y de la gente de guerra del 
reino de Portugal. Imp. en 1586 ; de cuya edición habia v a 
rios ejemplares en el archivo de su casa. 

Precede á este elogio el retrato del marqués grabado 
en madera, que sin duda se copió del que vió Mosquera en 
Madrid el año 1584 bien delineado y colorido por el inge
nioso Felipe Liaño; y á continuación el siguiente cuarteto 
del prior Juan de Ochoa de la Salde: 

'' De Alcides las columnas en tu escudo 
« Justamente pintar marqués pudiste ; 
« Pues como aquel los monstruos vencer pudo, 
« Los de tu tiempo tú también venciste. " 

Escribió también : Comentaño en breve compendio de dis
ciplina militar, en que se escribe la jornada de las islas de los 
Azores: imp. en Madrid por Luis Sanchez: año 159G : en 
4 .°—Y contiene también el ya citado Elogio del marqués de 
Santa Cruz, que empieza á la página 152, refiriendo en él 
la mayor parle de los heróicos hechos de este célebre marino 
español, hasta su muerte en Lisboa en 1588; y copiando al 
principio varios sonetos y romances de poetas castellanos en 
alabanza del marqués, entre ellos el poema de Alonso de Eí*-
cilla sobre la batalla naval y victoria conseguida contra la 
armada francesa deVelipe Strozzi.~De este Comentarlo h a 
cen mención el adicionador de Pinelo, tom. 2 . ° , cols. 586 y 
708 ; D. K i c . Ant. Bib. hisp. nova, tom. I . 0 , pág. 248 ; y 
Lucuze en sus Principios de fortificación , catálogo de : l í srr í -
tores mil. españoles. 

LICENCIADO CRISTÓBAL OVALLIÍ , gobernador y capitán 
general de la Isla-Española, y presidente de su audiencia: 

Ordenanzas, que hizo en mayo de 1584, para el despacho 
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de las (lotas dd 'puerto de Sanio Domingo, y visita de los na
vios que entraban en él , procedentes de España y Portugal.^ 
ííiillábanse originales en Sev.; y hay copia en el D. h. to
mo 22 de Mss. 

CRISTÓBAL RAYCER : 
Relación del suceso de la armada del obispo de ¿'íasencicr, 

que salió de España el año 1539 , compuesta de cuatro naos, 
para la Especería, por el estrecho de Magallanes; sacada de 
una carta que escribió á Lázaro Aleman desde Lisboa á 19 de 
julio 1541 .—Hallábase original en Sev. legajo de: Papeles 
de la junta de guerra de Puerto-rico. 

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ DE ROJAS, capitán é ingeniero 
del Rey: 

Smnario de la milicia an%ua y moderna, con un T r a 
tado de la artillería, y al fin un nuevo modo de fabricar tor
res dentro de Ja mar muy firmes y á poca costa. Ms. original, 
â.", año 1607 en la lib. del R c y . = E p Í t . de Pinclo, por su 
adicionador, tom. 2 . ° , col. 1162. 

Huerta [Bib. mH. Españ. ]>ág. 71) refiere otras obras 
militares de este autor; y probablemente será el primero do 
los dos de este nombre y apellido, que trae D. Nic. Anl. 
¡iib. íiisp. nova, pág. 250, haciéndole toledano, y escri
tor de: 

Teórica y práctica de fortificación, imp. en Madrid: por 
Luis Sanchez. 1598. 4.°—Lucuze la cita también en sus 
Principios de fortificación. 

Compendio y breve resolución de fortificación. Ibidem. 
1613. 

Cinco Discursos militares; año 1607. 
E l Tratado de foríí/icacion impreso en 1598, en folio, 

y 106 hojas, á mas de 4 que ocupan los principios, y una 
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al fin con el sumario do sus rupítulos, oslá dividido cu (res 
partes, constando la 1." de 11 caps, conlraidos á la aplica*-
cion de )a aritmética y geometría á Ja fortificación : Ja 2," en 
25 caps, trata de Ja nonienclatura, de las opiniones sobre 
fortificación , método do hacerla on las plazas, ote, ; y la 3,° 
en i i caps, expresa los materiales que han de emplearse en 
las obras, los sitios apvopósito segmi su objeto y circunstan
cias, e t c . ~ E n el foí. 31 dice: "ííabievido considerado de 
«< 25 años á esta parte todas las opiniones de fortificación., que 
« han escrito los ingenieros antiguos y modernos, entre los 
« cuales han sido el Gálaso y el í iusca, Geronimo Magi, el 
ncapitan láceme Castrioto, ingeniero que fué del rey de 
« Franc if i el ano 1560, lácome Kaníeri y otros muchos; 
P aunque los mas niodernos y que mas á propósito parece 
<• haber escrito, son Cario Teli y (icrónimo Calanio, que es-
» eribievon muy doctamente respecto de aqupl tiempo, pot-
« qutí entonces eran las fortiíieaciones muv grandes, y te-
c nian defensas á tiro de arl i l íena, y estos dos ingenieros 
« parece haberlas reformado y recogido un poco, por don-
« de es cosa muy clara que todos los afios y días se ha ido 
« siempre rehaciendo y períicionando esta materia, para, la 
«cual es el maestro principal la experiencia, etc.'' V por 
esta espllcacion se vé cuanto iba adelantando la fortificación 
cuando nnestros ingenieros comenzaron á escribir sobre ella. 

Después de la portada y otros de los precedentes acos
tumbrados, hay unos hermosos tercetos de Lupercio Leonar
do de Argensola en loor de la obra, y dice de su autor: 

E s el hijo primero (¡ue C.SÍÜ ciencia, 
O madre E&paña, añade á /?Í,S blasoms, 
Con i'Süuiio akanzmUi y wperiotcia, 

En la dedicatoria al príncipe 1). Felipe .[después F e l i 
pe I I I ) , (irritada en 'I olcdo á 8 de julio 1590, traía de loque 
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imporia la furtilicacioti en la milicia, y añatlc. ([ue no tomara 
á sn cargo escvih'iu de esta materia , si ¡liyun español lo hn-
hiera hecho ; " pero vicmlo que esta nación liene mas cui-
« dado de derribar las fuerzas y uniros de los enemigos, 
«que de enseñar á fabricarlos,... determiné abrirle tami-
« no, v poner en manos de Y . A . este libro, para que viéu-
« dole tan favorecido otros ingenios mas levantados, den 
«perfección á mi intento, sacando á luz sus talentos escon-
« didos ; en lo cual pienso hacer á V . A. un gran servicio: 
« como quien descubre minas riquísimas , que aunque no 
«puso el descubridor el oro» que de ellas se saca, merece 
« premio por haberle descubierto. Asi yo le espero por este 
« libro , como instrumento, que moverá los que le seguirán 

luego, de tan grandes ingenios como V . A. liene en su 
«servicio." Sigue el prólogo, y al respaldo de este está el 
retrato del autor, de 42 anos de edad, grabado por Pedro 
Homan pintor en lo í )7 , con esta insci'i|)cioii en el contorno: 
Hispânia hunc tibi recipe Ubraui.—Véase DON CARLOS L i : -

1'UAV CHiSTüBAL DE SALVATIKUUA , dominico : 
Relación de los sucesos de la jornatlti, que el año laS;> 

ííiíítititi íiaccr el doctor Santiago de Vera, <¡¡>bernador y capitán 
ijeneral de las islas Filipinas al socorro del Maluco, de que fué 
por general Juan Moron, y almirante el capitán Andres de Vi~ 
í/(inueva.=UaUá1>asc en copia, en Sev., leg. '•I* de: Des
cripciones y poWíieíojtes ; y hay otra en el D. hídr., lomo 
18 de Mss. 

DOCTOU CRISTÓBAL SUABEZ DK FIGLT.BOA : 
¡lechos de D. García Ihtrtatlo de Mendoza, í .0 marqués 

de Cañete. Madrid, 1613. en 4.° 
Entre otras expediciones, y á la pág. ¿10 , reíieie el se-
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gnudo viaje de Meudaña á lus islas de Poniftntc en el mar 
del Sur. 

CUISTÓBAL BE LA TOVILLA, factor de S. M.: 
Carta, con fecha 15 de enero 1544, dando cuenía de que 

el dia 24 de julio 1543, hora y media antes de amanecer die
ron sobre la ciudad de Cartagena de Indias 300 franceses, 
guiados de un corso, que habla estado muchos años en aquella 
tierra, y -prendieron á todos los vecinos, después de una corla 
resistencia, saqueando cuanto habia; llevándose solamente 
en oro y plata 35if000 pesos.—Sev., leg. 7 de; Carias de 
indias. 
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DON DAMIAN FRANCO, siendo por los años 1576 doctor 
en jurisprudencia, y canónigo de la iglesia y real casa do 
Monlaragon, escribió: 

Adiciones â la cosmografia de Genebrardo. Ms. que quedó 
en la misma casa.=Latasa, Biblioteca de Zíscrtíom arago
neses , pág. 337. 

DON D A N I E L VAHEDAN : 
Relación del asiento de (a provision de árí>oícs, etc., para 

las reales armadas de S. M , , imp. foi, en la librería del rey, 
~ E 1 adicionador de Pineío, lom. 2.° , col. 1159, 

DON D E S I D E R I O BUENO , bajo cuyo nombre escribió I)on 
Enrique .Ramos, brigadier del ejército y capitán de reales 
guardias españolas e l : 

Elogio de D . Alvaro de JíawOt, primer marqués de Santa 
Cruz. Imp. en Madrid por los herederos de Francisco del 
Hierro, en casa de los hermanos Orcei, calle de la Montera: 
en 8.° con 106 p á g s ; sin año. 

Con motivo de haber muerto en 26 de diciembre de 1761 
1). Diego de Silva Cazan, de resultas de un balazo en la to
ma de Wolfcmbulel, acompañando al príncipe Carlos de Sa-
jonia, en la florida edad de 25 años, 1 mes y 3 dias, pensó 
el autor de este Elogio consagrarlo á la memoria de aqncl 
jóven por la amistad que los unia; pero ofreciéndosele algu
nos reparos, varió de idea, escribiendo en obsequio del nieto 
el panegírico de su glorioso progenitor. E n la introducción 
habla sobre la necesidad de los panegíricos ó aclamacio-
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lies [HÍblicas para cnlusíasinar; como hacían los rouiaiios, 
griegos y otras naciones modernas» consagrando por esle 
medio á sus ciudadanos ilustres monumentos perpetuos de 
su gratitud en celebridad de sus hazañas, que incitasen á 
otros á merecerlos. E n este Elogio el método, estilo y elo
cuencia del Sr. liamos superan sin duda á los que también 
tributáron al mismo héroe el licenciado Mosquera de Figue
roa y Gabriel Laso de la Vega. Empieza exhortando á los 
grandes personages á la imitación de las hazañas y virtudes 
del marqués , como destinados por su uacimienlo á la carrera 
del heroísmo; y evilorta también á los ilustres guerreros, 
que siendo las columnas de la seguridad pública, aspiran á 
ser el adorno do su grandeza. " iVo temo, dice, desluzca el 
«asunto de mi voz, no acosfumbrada al artificio de la c lo-
«cuencia. S o l ó l a simple verdad es digno coronista de la 
« virtud, y quizá bastaria para hacer lamosa mi pluma eí 
« nombre del Exmo, Sr. D. Alvaro de Baza», primer m a r -
« qués de Santa Cruz." Manificsla luego la nobleza y ant i 
güedad de su ascendencia; su traslación de Xa\arra á Cas -
lilla á mediados del siglo X I V ; hazañas de dos Alvaros que 
le precedieron; famosos servicios del marqués con Carlos Y 
y Felipe 11 contra moros , turcos, ingleses, franceses y por
tugueses, mereciendo por premio, y después de haber so
metido las islas Terceras, aquel título de Castilla, el de 
grande de España y plaza do consejero. Ilustra ademas su 
Elogio el Sr. Hamos con doce notas sobre muchos puntos, 
que solo tocaba de paso en el texto principal, y hubiera sido 
molesto enlretcgerlas en él con extension y demosIraciones 
apologélicas, que casi son indispensables tratándose de h é 
roes de este temple y antigüedad. 

Dos DIEüO DI; AIJALOS Ò AVALOS : 
Mhceláiwii unslral.—D.'Sic. Aut. tí'tb. I Ú ^ K nova, In-

mo I.0, pág. íííil). 
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Dos DIEGO DE ACUÑA, escribano mayor de (odas las ar
madas : 

Memorial 'presenlado al rnj el año ItiOl pidiendo cédula-
para que la persona ó personas, que él nombrase por esa iixiuo 
mayor en tas armadas, que w despachasen á las Indias, fuñen, 
recibidas en la cana de la contratación, con arreglo al titulo de 
sn oficio, que acompañaba.—Hallábanse originales en Se
villa, leg. 35 de: Pleitos del consejo, pieza rotulada: "Don 
«Diego de Acuñíi con el fiscal de S. M. sobre uonibramien-
« tos de escribanos tie armadas."= Hay copia en el D. h., 
tomo 21 de Mss. 

Do>" DIEGO mí ALAVA Y IÍIÍAUMONT, O VIAMUNT, natural 
de la ciudad de Vitoria, gentil-hombre de camarade F e l i 
pe I I , c hijo del capitán general de artillería y consejero de 
guerra 1). Francés de Álava. Esludió la lengua latina y la 
retórica en Alcalá de Henares y escuela de Ambrosio Morales, 
(!e donde salieron tan raros ingenios de caballeros ilustres, 
únicos que se consentia» en ella. Cursó las matemáticas bajo 
la disciplina del doctísimo Gerónimo Muñoz, catedrático en la 
universidad de Salamanca. Y entre las aplicaciones mas útiles 
de las matemáticas hechas por los españoles en el siglo X V I 
merece mucha consideración: 

El perfeclo capitán ¡nslnmfo f» ta discipíiiía mi/Í!ar y nuv-
va ciencia de la artillería. Por Don D, de A, y Yiamonl. D i r i 
gida al Itaj l). Felipe «((estro Señor, segundo de este nombre. 
Con privilegio, en Madrid; por Pedro Madrigal, Año MVXV 
un lomo en fol. 

En cuya dedicatoria dice; que había '* reducido á demos-
« (ración matemática el uso de la artillería; negocio, aunque 
<i eniprcndido por muchos buenos ingenios de diferentes na-
« ciones , nunca llegado al cabo por alguno de e l los; . . . ser 
« madre las letras del uso de las armas; y que no se ha me-
« lido en facultad agena , pues ninguna lo será para quien 
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«Icnga varia lección de autores, y sola la experieucia es 
« acogida de ignorantes, desacompañada del adorno delas 
« ciencias, que para hacer cierto lo que enseña , han de a n -
«dar en su compañía:" que escribió osla obra, valiéndose 
de las ciencias, que por gusto de su padre , mas que por 
inclinación propia, profesó largo tiempo en la universidad de 
Salamanca, extendiéndose á mucho mas que todos los que ha-
hian tratado esta materia, y á secretos de la guerra no des
cubiertos hasta entonces; y que la daba á luz por dictamen 
de hombres señalados en letras y armas.—Fué uno de ellos 
el Brócense (Francisco Sanchez), que sabiendo se retraia de 
publicarla, le escribió en 15 de febrero de l o 8 7 , como se 
dice en su artículo, animándole con la seguridad del gene
ral aplauso, que tan extraordinaria muestra de ingenio m e 
recía, debiendo hacer poco aprecio de sus murmuradores, 
que no eran capaces de quitarle la aprobación de todos los 
hombres doctos, y *' si le hiciesen cargo de que sin tener 
« un brazo ó pierna menos en la batalla de Lepanto , ó del 
« asalto de Mastnc, se arroja á tratar de ardides y trazas de 
o guerra, podrá responder, que algunos recibieron en sus 
« personas este daño, que si supieran cómo se habian de h a 
ir her en semejantes trances, quizá lo excusáran, y que V m . 
«(dice á D. Diego) no habla sin experiencia, pues se vale 
« de todas las que hicieron los capitanes mas señalados, que 
« el mundo ha tenido, sacando de sus heróicos hechos las es-
« tratagemas y trazas, que escribe: de los cuales hubo m u -
« clios en quienes concurrieron las parles, que se piden en el 
« Perfecto capitán, y aun los había entonces, y aun cuando 
« en algunos falten, no deben resentirse , pues conocerán el 
« camino para llegar á la perfección, como acontece con el 
« orador, que pinta y describe Cicerón: y sobre iodo, no de
ft jarán de apreciar el descubrimiento de Alava para reducir á 
« arle el uso de la artillería, imitando la gloria y nombre que 
«su padre l) . Francés de Alava, con el oficio de capitán 
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« general delia t ganó en lodo el mundo . . . . no quiero Ira-
« lar de mas persuasiones, cierto de que las de mayor ira-
« portancia las hallará muy presentes en su consideración, 
« queriendo aprovecharse de el!a en un caso donde lanto pue-
« de aventajarse su crédito y estimación."—D. Antonio de 
Toledo, señor de Pozuelo de Belmonte, dice en un preámbulo, 
que las matemáticas y la astrologia son las que mas compo
nen el arte militar, como imposible que sin ellas se ejecute 
la guerra , y así lo consideró D. Diego de Álava, como imi
tador de su padre , que desde la niñez encaminó su ánimo y 
ejercicios á estas ciencias: á las cuales añadió su aprove
chamiento en la Historia-general y particulares, latina, grie
ga , vulgar y de todas las naciones y provincias, el estudio 
del latin y griego, y de la filosofía, leyes y cánones, casi 
todos los ejercicios de caballero, como los de toda suerte de 
armas , de caballos de todas sillas, y de música de todos ins
trumentos; y todo hasta edad de solo 30 años (1). Que " los 
« que leyeren esto, estimen en mucho el mayor y mas útil 
« trabajo que en ninguna nación se ha hecho." Que se equi
vocaban los que se lo atribuían á D. Francés su padre; pues 
este, aunque ingeniosísimo, no tuvo tanta erudición y cien
cia, porque nunca profesó letras. Y que también erraban los 
que tcnian por impertinente reducir á términos tan sutiles el 
arte de la artillería, y querían ademas suponer que no ha
biendo sido soldado, no podia D . Diego hacer libro de arle 
militar {2),:=Despues de dos sonetos en alabanza del autor, 
hay un discurso suyo sobre los admirables efectos de la arit-

(1) E l retrato, abierlo on madera, que precede en el libro de A la -
va, dice: aitatis suce 33. Y habiendo el Brócense hablado de esta obra 
en principios de! año 1587, como queda vislo, puede conjelurarse 
que la edad de 33 seria cuando se grabó el retrato; que la de 30 lle-
garia por lo menos al citado 1587; y que pudo haber nacido hacia 
el 1556. 

(2) Juan Bautista Labaíia y Rodrigo Zamorano sufrieron impula-
dones semnjaiHes por sus traUdos de navegación. 
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mélica y gcomelría , y cita el pasa ge <Ie Pitágoras y Matón, 
que Icniaa un letrero sobre las puertas de su* escuelas pro
hibiendo la entrada al que no estuviese niuv cjercitíido PU 
esta» dos partes de las malemálinis. 

E l Perfecto capitán se reimprimió en 1G42, según Huer
ta, fíib. milit. española, pág. 71 ; y se iiace honorífica men
ción de esta obra y de su autor en D. Nic. Ant. Jíib. kisp. 
nava, edi»*. de Madrid, tom. 1.0f pág, 204 y sig.; en el D k -
cionttrio (jeográfiro-histórico por la real acidemia de la isis-
loría, lomo I I , art. vrroim , pági 479 v sig., con referen^ 
tia á un discurso do 1). Vicente de los l í ios " sobre los i lus-
« Ires autores 6 inventores de artillería ; *' v en Miñnno, Die-

eionarin (jeagráfica-estadislico< tom. X , art. VITOIUA, pág. 33, 
foi. 2.a¿—T). Ve d ro Lueuze, en el catálogo de escritores mili-
lares españoles, (pie inserta en sus Principios de fortificación, 
rita talnliien la edición de i*>90, pero dice que dicha obra 
fué trabajada por el padre de i ) . Uiego. Y el Sr. Salas en su 
Alcm. hisl. de In ardil, españ., págs. 1(i!> y s ig . , dice de 
/>. Diego de Alava, que es el autor mas antiguo que eonucc-
inos de artillería: que está enterrado en la iglesia de hene-
didilios de Yalladolid; y su pcrf'tcio capitán de yverra, i m 
preso en Madrid año l'iOO, consta de seis libros, datando 
los dos primeros de la ciencia de la guerra en general, y los 
cuatro restantes, que intituló Nueva ciencia de ardücria, tra
tan exclusivamente de esta facultad; sobre la cual expone el 
Sr. Salas su juicio, y añade también que se reimprimió en 
Madrid año i ( ¡12 . 

DIEGO AU'ONSO , piloto de la carrera de la India, mity 
perito en la ciencia náutica. Para facilitar á sus nalurale* 
esta tan dilatada como peligrosa navegación , escribió : 

fíoteiro de Portugal para a India. Ms. foi. ^Barbosa, Bih. 
ÍMsit, torn. 1.°, pág. fi28.—Véase V I C E N T E UODKIGUI-Z. 
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DON DIEGO-TOMÁS DE ANDÍA Y VARELA. 
A conlimiacion de laliflnc 'ton dimía del P. Quiroga , de 

su reconocimiento de la cosía Patagónica, existe también 
original en el códice Ms. que se conserva en el D. h., el: 

Diario del viaje, que hice yo Diego Tomas de A ndia y Va
rela de piloto inaijor m la fragata de S. M. nombrada San-
Antonio r bajo del comando del alférez de navio 1). Joaquin dr. 
Olivares, desde Buenos-aires al reconocimiento de la cosía del 
Sur del fíio de la Plata , por orden del rey: cuya comisión iba 
á cargo del Rmo. P. José Quiroga, maestro de matemáticas, á 
quien acompañaban el Rmo. P. Matías Strobcl, y el Rmo. Pa
dre José Cardielo misioneros de la compañía de Jesús, Diciem
bre de i 7 i o . ~ K s t á firmado del autor, y contiene Ja misma 
navegación y reconocimientos que la Relación del P, Quiru-
£a, de que dantos razón en su artículo. 

DIEGO ASKSPIO DE VKXSA , calm de los galeones que 
salieron de Pasages: 

Noticia de su navegación: dirigida á D* Domingo Lopez 
Calo Mondragon desde la ria de Lisboa, abordo del navio 5M-
folk, á 7 de abril 1704 : imp. en 4.° 

DIEGO DE BARBOSA : 
Discurso presentado al rey en io23 sobre algunos sucesos 

dd viaje de Magallánes, y los medios de hacer el comercio de la 
especería con mayor ventaja. Comienza insertando literalmen
te el memorial, que en 1S19 dió Magallanes á S. M. al tiem
po de partir para su viaje.—Is.: y puede verse este docn-
mcnlo en el tomo 4.° de nuestra Colección de Viajes. 

DIEGO BESOS : 
2cateo de instrumentos y figuras matemáticas y meedni-

ras; imp. foi, cíisfellaiio, en letra antigua, y oslaba en la 
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librería del conde de Vil! ímmbrosa=El Adie. de Leon Pino-
lo, tom. 2 .° , col. 989. 

V en el mismo tomo , col. 1068 , dice : 

Jacobo Beson : el cosmolabio ó inslrumenlo universal con-
cerniente á todas las observac'wnct matemáticas, que pueden 
hacerse encielo, fierra y litar: imp. 1567 , foi. ; 1567, 4 .° , 
latin , y su traducción castellana queda puesta, fol. 989. 

1). Nic. Ànt. fíib. hisp. nova, tom. 2.u, Apéndice, páginrt 
357, hace también mención de dicho Teatro de inatramentos, 
impreso en 1602. 

PADRE DIEGO DE BOBADILLA, jesuíta: 

iíeiacion del viaje que hizo de Cádiz al puerto de Veracruz 
con la flota de Nueva-España el año 1642: con fecha t." de 
febrero de 1643.~Ms. en Is . , códice núm. 31. 

D I E G O BoTiíLiio PEREIRA , nació en la India oriental, 
siendo hijo ilegítimo de Antonio Real , capitán de Cochim, 
cuando gobernaba aqilel estado D. Francisco de Almeida. 
Dotado de singular disposición para todas las ciencias, se 
aplicó con mayor anhelo á la náutica, matemáticas y geogra
fía. Militó por algunos años , distinguiéndose por su "valor 
entre los mejores soldados de la India; y habiendo veoido á 
Lisboa en solicitud del premio de sus servicios, le dió el rey 
D . Juan I I el fuero de fidalgo de su c a s a , negándole la capi
tanía de Chaal, que pretendia: algunas palabras acaloradas 
por esta negativa y siniestros informes de si intentaba pasarse 
ai servicio de Francia, le costó volver degradado á la India, 
en la armada del mnndo cíe Marlin Alfonso de Sousa, el aüo 
1534 (según Fernando Lopez de Castañeda, Hisl. de la i n 
dia, lib. 8, cap. 105, y Juan de Barros, Décad. 4." de la I n 
dia , lib. 6 , cap. 14), ó en la que fué D. Vasco de Gama, 
como afirman Diego do Couto. Décad. 5.a, lib. í .0 , cap, 2, y 



Francisco de Andrade , Crón. de D. Juan l i t , Part. 3.*, ca
pítulo 13.—Allí comenzó luego á meditar el modo de justifi
carse de aquella falsa imputación ; y al ün se arrojó A uno, 
que parece esceder la esfera del corazón mas animoso. Fun
dada la fortaleza de Dio, llave del comercio de Arabia v 
Persia, y freno del reino do Cambaya, resuelve Botelbo ser 
el precursor de una noticia, que tanto debia alegrar al rey: 
fabrica en Cochina una fusta con 22 palmos de coHiprimenfo, 
12 de largo y 6 de alio: sale en ella de Dabul con cinco 
portugueses y algunos de sus esclavos en 1.° de noviembre 
1535 , sin revelarles el destino hasta qne se hubo engolfado 
en alta mar: después de doblar el cabo de Buena-Esperanza 
en 20 de enero de 1536 , corre horrorosos peligros por la 
pequenez de la embarcación y furia de las ondas, y por aco
metimiento de sus compañeros , que fatigados de hambre y 
sed quisieron matarle , y le hirieron en la cabeza : queda d 
se finge mudo , y sigue gobernando por señas hasta que re
cobró la voz. Triunfante en fin de tantos riesgos, llega en 
mayo á Lisboa: sube con su fusta hasta Salvatierra, por 
estar el rey en Almeirim ; y expone al monarca con vivas 
expresiones, qne se había arrojado á este viaje con tan ma
nifiesto peligro de la vida para purificarse de la fea mancha 
de traidor, con que sus émulos lo tenían falsamente acusado, 
pues si quisiera preferir el servicio del rey de Francia al de 
Portugal, así como venia á Lisboa á protestar su obediencia 
en la presencia de su alteza, pudiera dirijir su jornada para 
aquel reino. Después le mostró, delineada por su mano, la 
fortaleza levantada en Dio por el gobernador Ñuño do Acu
ña, y las paces celebradas con el Sultan Badur, rey de Cam
baya. Correspondióle Juan HI con señales de grande júbilo, 
alabando el heróico ánimo con que en tan pequeña navecilla 
se entregó á un tan prolongado viaje ; y le dió por premio la 
capitanía de Sao Thomé , de donde pasó después á l a de 
nanor. L a narración de este suceso, como el magnânimo co

at 
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razón de quien lo emprendió, puede verse en todos los cro
nistas portugueses de la India. Compuso Botelho : 

Carta de marear , en que estaba descrito el mundo basta 
aquel tiempo descubierto: la presentó al rey la primera vez 
que vino á Portugal; y de ella hace mención Barros , Déca
da 4.a de la India, lib. 6 , cap. 14. 

Descripçao da fortaleza de Dio, fundada pelo governador 
Nuno da Cunha, e relação das paces celebradas com el rey de 
Cambaya Sultão B a d u r . ~ C i t a esta obra Francisco de Andra
de, Chrón. del rey D. Joao o I I I . Part. 3.% cap. I l I . = B a r -
hosa , Mb. lusit., tom. 1.°, pág. 639. 

DON D I E G O BROCIIERO PE PAZ Y ANAYA , natural de la 
ciudad de Salamanca (1), de la orden de San Juan , bailio de 
Lora, del consejo de guerra y junta de Indias (por los años 
1618), almirante, embajador por su religion en España, y al 
fin gran prior de la misma orden en Castil la.—En 1603 tuvo 
un combate sobre el cabo de San Vicente con una armada 
de ingleses y holandeses , les apresó 7 navios y libertó la 
ilota, que venia de Indias (Gil González Dávila, Jfist. de Fe
l ipel i , imp. en 1771, pág. 90). Escribió con fecha en Lón-
dres á 15 de abril 1616: 

líeíacion del viaje de ¡tía y vuelta que hizo la armada de 
España desde Lisboa á Dunquerque el año 1615.—Estaba en 
B. M. , est. H , cód. 50 , fol. 489; y hay copia en cl D . li. , 
tomo â." de mi Colecc. de Mss.—Consta por esta Relación, 
que salió de Lisboa en setiembre de 1615 con 18 navios, 4 
de la armada real , y los 14 estrangeros , que llevaban 42 
compañías de bisónos para Flándes , y desembarcaron en 
Dunquerque á los 28 dias de navegación. Perdióse á la en
trada el galeón San Luis, que iba de capitana : los otros tres 
«avios estuvieron allí basta 20 de marzo 1616, pasándola 

" (1) Dorado Comp. hist, de Salamanca, al fin, Catálogo de sus Va
rones ilustres, pág. a i6 . 
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gente mucha necesidad: partieron cl 21 para Lisboa , y pa
sado el canal ios dispersó el temporal, <|ue sobrevino: el ga
león San Alberto , donde venia el almirante, se abrió por la 
proa, rompierónsele las velas de trinquete y mayor, echó dos 
anclas á la mar, saltaron las estopas de las costuras, hacia 
mucha agua, rompióse alguna jarcia, se malearon los v í v e 
res , y contrariado de gran mar y viento, le fué forzoso ar
ribar á algún puerto de Inglaterra , y pudo tomarlo en Píi-
mout en 31 de aquel mes: fuese Brochero á Lóndres en pos
ta , de donde daba cuenta de lo ocurrido , pidiendo socorro 
é incluyendo relación de la gente que tenia. 

Escribió ademas, sin que conste cuándo : 
Dos pareceres sobre lo que se deb'ta ejecutar con ciertas 

naos para consumirlas entretanto se fabricaban otras conformes 
à fas rntems ordnmnsas.^Estaban en Sev., leg. 2," de los 
de la junta de guerra de Indias. 

E n el libro coetáneo de óbitos de la parroquia de Santa 
Cruz de Madrid, fol. 280. v., consta que : " E u 30 dias del 
«mes de julio de 1625 años murió S. E . el Sr. D. Diego 
« Brochero de Anaya, gran prior de Castilla, en la plazuela 
« de la Leña. Recibió los santos sacramentos. Otorgó su tes-
« lamento en 22 dias de dicho mes y año» y ante Laurencio 
« Hernandez, ssno. de S. M . , por el cual se mandó depositar 
« en el monasterio del Corpus desta villa de Madrid. Dijo se 
« l e dijesen 2,500 misas ordinarias: dejó por sus tesíamenta-
« rios al Sr. D. Pedro Mexia de Tobar, del hábito de Santia-
« go, y á D . Francisco de Paz , arcediano de Salamanca, y á 
«Bernabé de Ávila su mayordomo." 

Véase DON GERÓNIMO AVAKZ. 

D I E G O CABALLERO , vecino de la ciudad de Santo Do
mingo en la isla Española: 

Carta al rey desde alli á 20 de diciemhre i 537 , sobre la 
guarda y seguridad de aquellos mares por medio de tres cara-
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relas emplomadas y bien artilladas, ele.; y cuatro naos gruesas 
para la conserva de las que fuesen y volviesen con mercadurías. 

Otra con fecha i » de marzo 1549, dando cuenta de los da* 
ños y robos, que hablan hecho y hacían los corsarios de Francia 
en aquellos mares; y pidiendo á S. M. destinase á perseguir
los dos armadas de á dos caravelas y un patache con buena 
dotación de hombres,—Estaban ambas carias en Sev., legajo 
5.° y 10 de: Carlas de Indias; y copias en el D. h . , lomos 
21 y 25 de Mss. 

LICENCIADO DIEGO DE CABRERA , juez de la contratación 
de las Indias : 

Información que hizo en la Gran Canaria, á 5 de mayo 
1581, sobre a (presiones de dos naos francesas en la isla de Lan
zarote .—Testimonio en Sev., leg. 0.° de : Descripciones. 

CAPITÁN DIEGO DEL CASTILLO, gobernador de las F i 
lipinas : 

Relación de las cosas, que sucedieron en el Maluco desde A 
de marzo 158o que llegó la armada y surgió en la isla de Tt-
dore hasta que se hizo á la vela para volver á ilfcmtía.—Ori
ginal en Sev., leg. 12 de: Papeles diversos de la antigua go
bernación de N - E . y P e r ú ; y copia en el D. b., tomo 18 
de Mss. 

LICENCIADO DIEGO DEL CASTILLO, natural de la ciudad 
de Molina; jurisconsulto , é insigne matemático : 

Tratado de cuentas, en el cual se contiene qué cosa es cuen
tas y á quién y cómo han de dar la cuenta los tutores y otros 
administradores de bienes ágenos. Obra muy necesaria y ipro-
vechosa, agora nuevamente adicionada por el mismo autor. 

Presentóla al rey en latin, y S. M. para hacerla mas ge
neral, le mandó ponerla en castellano.—Consla de 38 hojas 
en 4.°, y según expresa al tin " se imprimió en Salamanca 
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* por Juan de Junta, y se acalló á 24 dias del mes de julio 
« año 155i." L a primera ediciou es del año 1542 , y por la 
misma imprenta, también en 4.°, según D. Nic. Ant. , ffi-
bdotecahkp.nova, lom, 1 .° , pág. 273. 

Está dedicada al emperador Cádos V ; cuya dedicatoria 
sirve de prólogo , donde exponiendo la necesidad de que las 
leves estén escritas en lengua vulgar para que sea general 
su inteligencia y observancia, repite lo que deja dicho en la 
portada, de que por esa razón le mandó el César trasladar del 
latín al castellano este Tratado. E l cual está dividido en 14 
partes , que contienen: lo que es cuenta y razón ; quiénes es
tán obligados á darla ; á quién y en qué manera ; cuándo y 
en qué lugar ; cosas que se requieren en el libro de cuentas; 
casos en que se le dará crédito , y en cuáles no; qué pueden 
hacer ó no los administradores por razón de su oficio; si dada 
la cuenta con algún yerro , se han de poner personas, que la 
revisen y la dispongan de nuevo; si hallado el yerro, se ha 
de retirar la primera , y qué tiempo se podrá pedir para hacer 
la nueva, y en esle caso, en qué manera se ha de pagar el 
sobrante; si hecho esle pago se hallan algunas cosas en po
der del administrador, ó se lia enriquecido, por dónde lo ha
brá adquirido; si será obligado á dar copia de las cuentas, y 
á quién ; en qué forma sentenciará el juez; y si hay apela
ción de su sentencia; etc. 

D I E G O DEL CASTILLO *' (diversusne ad superiorihus vix 
« dicere possum) ad Emmanuelem Philibertum Sabantise du-
« cení scripsil: 

" Historia de ¡a presa de los gelves en África, y valerosí
sima defensa, que hizo de su fortaleza D, -Álvaro de Sande has
ta su pérdida. 

" Historia de la liberación de D. Alvaro de Sande; de ta 
tonta del Pcmn de Velez de la Gomera; y el svceso de la a r 
mada enviada por el Gran Turco sobre la isla de Malta. 
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" UIraque pars Ms. exlat in códice MMDCCX. Diblio-
«ihacan IJarbenmc. Ms."—I). Nic. Ant. , B ib . Imp. novo, 
torn. 1.°, pág. 273. 

D I E G O »KL CASTILLO , álias de VILLASANTE , natural del 
lugar de Molina en Castilla : 

A r t e de hace r c u e n t a de rec ibo y g a s t o . Salamanca, por 
Juan Junta, 1551 , en 4 .0=D. Níc . Ant.» i í . k . ti ova, l o 
mo 1.°, pág. 274-. Pero parece como indudable por el título 
aunque abreviado, nombre del impresor, lugar y a ñ o , que 
este D i e g o d e l C a s l i l l o no es distinto del antepenúltimo, y 

aun es de presumir que tampoco lo sea el otro, que va inter
puesto, aunque D, Nic. Ant. no esté seguro en ello. 

D I E G O BE CASTRO , muy hábil en el arte de la navega
ción , escribió: 

R o t e i r o de t o d a a costa e se r tão d o B r a s i l . Consérvase 
original en el archivo real. Está unido á é l : iVoíicia e jus— 
t i j i caçao d o t i t u l o e boa fe c o m que se o b r o u a n o v a c o l o n i a d o 

S a c r a m e n t o m & ierras da c a p i t a n í a d e S a n V i c e n t e . Lisl>oa. 
1681. fol. 

DON D I E G O CENTENO ORDOÑEZ : 
Cario q u e escribió aí P . R a f a e l P e r e i r a con l a n o t i c i a d e 

l a p é r d i d a de q u i n c e n a v i o s de l a ( I o t a de ( ja leones en l a b a h í a 

de C á d i z , p o r u n t e m p o r a l e n m a y o de 1563.—Ms. en I s . , 
cód. 39; y copia en el D. h . , tom. 12 de Mss 

DON D I E G O COLON.-—Véase OBISPO DE BÚRGOS. 

D I E G O DE COUTO : nació en Lisboa año 1542 : fué hijo 
de Gaspar de Couto é Isabel Serraa de Calvos ; y bautizado 
en la parroquia de Santa Justa. Su precoz madurez de juicio 
era tanta, que á la edad de diez años entró al servicio del 
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infante D. Luis. Por mandado de este príncipe estudió la 
lengua latina y la retórica en el colegio de jesuítas; y viendo 
su progreso en las letras amenas, 1c envió con su hijo el Se
ñor D. Antonio á oir filosofía en el convento de liemfica, 
donde el celebre fray Bartolomé de los Mártires le aficionó á 
las ciencias y á la virtud. Faltándole su augusto Mecenas, por 
haber fallecido al tiempo que acababa el curso de filosofía, 
prefirió el ejercicio de las armas al de las letras ; y en 1556 
partió para la India , donde militó con mucha distinción du
rante ocho ó diez años , no habiendo alguna acción gloriosa 
en que su espada no tuviese parte. Volvió á la metrópoli á 
procurar el premio ; y obtenido se restituyó á Goa. Allí, go
zando vida pacífica de ciudadano , y huyendo del ocio, com
puso varios poemas en latin, italiano y portugués, y comentó 
Os L u s í a d a s de Camoens, consultando á este (de quien era 
muy amigo) en algunas dificultades de su poema. Jurado Fe
lipe II por rey de Portugal, y siendo tanta la fama del talen
to de Couto, le confió este monarca, con el título de cronista 
mayor de la India, la prosecución de las Décadas de Juan de 
Barros, que por su muerte habían quedado reducidas á 1." 
2.a y 3.a—Couto principió su trabajo por la 10.a en obsequio 
del rey el mismo dia, que fué jurado en aquel estado. E l rey 
le agradeció este primer fruto de su aplicación historiográ
fica, y le escribió animándole á continuarla desde la 4.a con 
el estilo y la exactitud, que habia desplegado en la i0.a Cum
pliólo sin dilación , escribiendo las demás D é c a d a s hasta la 
12.a; pero se perdieron la 8.a y 9.a, acabadas el año 1614, 
por haber enfermado gravemente cuando iba á remitirlas á 
la corte , si bien luego que recobró la salud , y recogiendo 
las especies que conservaba en su memoria, reasumió en un 
volumen lo que escribiera en los dos extraviados. Después de 
concluida su obra, con tanto crédito de su nombre, fué nom
brado guarda mayor (ó a r c h i v e r o en castellano) del archivo 
real de Goa, en cuyo empico no fué menos aplicado y labo-
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rioso que eu cl de cronista. E r a excelente en cl estilo orato
rio; y "siempre elegido para recitar ias pragmáticas con 
«que aquella ciudad recibía á sus vireyes y gobernadores, 
« donde muchas ^eces los vaticinios, con que agoraba la feli-
« cidad de sus acciones, infaliblemente se cumplieron." Por 
su juicio y prudencia, le consullaban los vireyes y seguian su 
voto en materias muy graves. Desprendido de intereses ma
teriales, antepuso á las riquezas ia conservación de su buen 
nombre. Estuvo casado con Doña Luisa de Mello , de quien 
solo tuvo una hija, que murió doncella. Fué de mediana esta
tura, fisonomía venerable, ojos vivos , y nariz aguileña. En 
fin, falleció en la expresada ciudad indiana, sábado 10 de di
ciembre Í61C, á los 74 aüos de edad. Y á su retrato abierto 
en buena lámina , se le puso el siguiente dístico : 

E x p r i m i t e f f ig ies q u o d s o l u m i n Caesa re v i s u m est ; 

H i s t o r i a m cá lamo t r a c t a t , et a r m a m a r n u . 

De las obras que escribió, dan estensa noticia D . Antonio 
Leon Pinelo en su E f i t o m e d e B i b l i o t e c a , pág. 16; su adicio-
nador Barcia, en el tom. 1.°, cols. 25, 57, 398 y 454; Don 
Kic. Ant. B i b . h i s p . n o v a y tom. I .0 , pág . 280; y Barbosa 

e n s u B i ò . iustí. , tom. I .0 , pág. 646. Pero concernientesá 
marina solo se citan : 

Comentario de Os L u s í a d a s de Camoens, aunque dice 
Barcia en dicha col. 25 , que no llegó á la mitad; y es consi
guiente que quedase inédito. 

R e l a ç ã o d o n a u f r a g i o d a n a o Sao T h o m é n a i e r r a dos J w -

tnos no atino d e l 5 8 9 ; e tíos grandes frafmlhos, q u e -passan 

J ) , P a u l o de L i m a nas t e r r a s d a C a f r a n a a te sua m o r t e . — S a 

lió impresa en la J Ü s t o r i a t r ú g i c o - m a r í l i m a , tom. 2 , páginas 

155 á 2 1 4 . — F u é escrita esta velación en el año 1611 á ins
tancia de Doña Ana de Lima, hermana del mismo D. Pablo. 

V i d a de 1 ) . P a b l o de L i m a . Ms. en l'ol. 

De todos os lempos e moii('0cus em (¡ue se navega para íodu* 
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as p a r t e s do O r l e n l e , c dos pezus e mofdas a m t u J o o m a i a 

pe r tencen te a este a r g u m e n t o . = No acabó esta o h m , por h a 
berle atajado la muerte. 

DIEGO DE COVARRUBIAS Y ALONSO DE MOTAR , vecinos 
de Burgos: 

Proposiciones q u e h i c i e r o n a l r e y p a r a i r a l d e s c u b r i m i e n t o 

de l a E s p e c e r í a á l as islas d d M a l u c o y B a n d a . —Estaba en 

Sev., leg. I,0 Papeles tocantes á las islas de Maluco y F i l i 
pinas; y hay copia en e lD. h.t tom. 16 de Mss. 

DOCTOR D I E G O CHANCA , natural tic la ciudad de Sevilla. 
E r a médico de la princesa en el año -J491, como se ve por 
el documcuto publicado en el tomo 3." de mi C o h c c . de v i a 

j e s y d e s c u b r i m . pág. 4-83; y por real despacho de 23 de 
mayo de 1493 se mandó que fuese de físico en la armada 
de D. Cristóbal Colon, previniéndose en 24 á los contado
res mayores le diesen el salario y ración, porque habia de 
estar de escribano en las Indias (tom. I.0 de dicha C o l c c c , 
nota, en la pág. 198}. Fué en efecto en el segundo viaje, 
y escribió la R e l a c i ó n de él , que tenemos publicada en el 
mismo tomo 1.° desde dicha pág. 198 á la 224 , y copia
da, como decimos al pie de ella, de un códice que poseía 
la real Academia de la Historia, escrito á mediados del si
glo X V I , y ocupaba desde la hoja 17 basta la 31 del mis
mo códice. 

D I E G O DAZA , que acaso sea el jesuíta natural de Col 
menar, no lejos de Toledo (será Colmenar de Oreja), de quien 
hablaD. Nic. Ant. B i b . h i s p . m m , tom. 10, pág. 280 : 

C a r t a que escribió a l g o b e r n a d o r y ciudad de l a H a b a n a 

desde P u n t a de C a n o a s , á 8 de a b r i l Jo86, con e l av iso de l a 

to tna de S a n t o D o m i m j o p o r el c o r s a r i o F r a n c i s c o D r a c k — O r i 

ginal en Sev.; y copia en el 1). h., tom. 25 de Mss. 
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DIEGO DIAZ BECERRIL : 
Caria a l l i c e n c i a d o Juan de O v a n d o , con fecha de S e v i l l a 

á 20 de agos to 1570, sobre l a buena g o b e r n a c i ó n de í n d i a s , 

n a v e g a c i ó n de las f i ó l a s y c o m e r c i o con a q u e l l o s d o m i n i o s . = 

Original en Sev.; y copia en el D. h., tom. 21 de Mss. 

DON D I E G O DUQUE DE ESTRADA : 
Ociaras rimas á l a i n s i g n e v i c i a r i a , q u e l a S e r e n í s i m a A l 

teza d e l p r í n c i p e F i l i b e r t o h a l e n i d o , c o n s e g u i d a p o r e l E s c c -

l e n l i s i m o Sr. m a r q u é s de S a n t a Cruz, s u l u g a r - t e n i e n t e y c a 

p i t á n g e n e r a l de Lis gaícras de Sicilia, c o n t res ga leones d e l 

f a m o s o c o r s a r i o A U Â r a e z R a v a z i n D i r i g i d a á Su A l t e z a 

m i s m o . I m p . en M e z i n a p o r P e d r o Ponce Brea, M D C X X I V . = 

Un tomo de 36 págs. en 4 . ° ; del cual vimos un ejemplar en 
el archivo del Exmo. Sr. marqués citado, con el n.0 55 del 
leg. 8.°, y contenia otra Dedicatoria á S. E . ms. y firmada.— 
E l autor iba embarcado en la misma jornada, que describe. 

DIEGO FEENANDEZ DE QUIÑONES : 
Caria con fecha 16 de j u l i o 1587 , d a n d o av iso de h a b e r 

e n t r a d o en l a H a b a n a e n 2 d e l m i s m o l a a r m a d a r e a l , d e q u e 

e r a g e n e r a l Á l v a r o F l o r e s de Q u i ñ o n e s , de r e g r e s o p a r a E s p a 

ñ a , en c o n s e r v a de l a f l o t a de Tierra-firme d e l c a r g o d e l g e n e r a l 

D o n M i g u e l de Í í r a s o . = E s t a b a en Sev. 

DON D I E G O EILLEUA , floreció á fines del siglo 1 6 . ° ; fué 
amigo del justicia mayor tie Aragon D. Martin Bautista de 
Lanu/a , con quien estudió filosofía y otras ciencias en l a 
universidad de Valencia por los años 1565. Poseía el gr i e 
go , hebreo y latin , y conocimientos del siriaco y árabe. Se 
distinguió en la poesía, astrologia, geometría, geografía, 
cronografía y cómputos; y fué una de sus obras: 

Discu rsos m a t e m á t i c o s , espec ia lmen te de a s t r o l o g i a . — L a -

tasa, B i b . de E s c r i t o r e s a r a g o n e s e s , pág. 409. 
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DIEGO FLORES VALDÊS , capitán general de la carrera 
de Ludias: 

D e s c r i p c i ó n s u c i n t a d e l l i i o de l a P i a l a , y d e l c a m i n o y l e 

g u a s , q u e h a g p a r a C h i l e y e l Perú .—Orig ina l en Sev., lega
jo 1.0 de: P a p e l e s d i v e r s o s , s i n f e c h a , de l a S e c r e t a r i a d e l P e r ú . 

M e m o r i a l p r e s e n t a d o a l r e y sobre l a i m p o r l a n c i a de p o b l a r 

y f o r t i f i c a r el p u e r t o de S a n V i cen te y todos los o t r o s de l a eos-

l a d e l B r a s i l h a s t a e l R i o de l a P l a t a , p a r a e s t o r b a r y o fender 

à ios enemigos e n sus t e n t a t k a s de p e n e t r a r p a r a e l p e n i . = 

Original en Sev., leg. 2 . ° d e : C a r t a s , c o n s u l t a s , etc. 
Oíro sobre l a s e g u r i d a d y g u a r d a de l a n a v e g a c i ó n , y d e 

los cabos y p u e r t o s de Indias, =Oi,igmal en Sev., leg. 9 de: 
l i c l a c i o n c s y d e s c r i p c i o n e s . 

P a r e c e r q u e d i o sobre l a f á b r i c a d e 6 natíos e n los as t i l l e ros 

de V i z c a y a p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o y n a v e g a c i ó n de las costas 

de N u e v a - E s p a ñ a y T i e r r a - f i r m e ; c o n otros p u n t o s respect ivos 

a l e x á m e n de p i l o t o s , v i s i t a de n a o s , y n o m b r a m i e n t o de c a 

p i t a n e s de buques mcrcaníos.—Copia como de los años i 570 
á 1575, en Sev. 

DIEGO GARCÍA, general de armada: 
R e l a c i ó n que p resen tó á 5. ill. de su d e r r o t a en el 2 .° 

viaje, q u e h i z o a l d e s c u b r i m i e n t o d e l R i o de l a P l a t a , desde t u 

s a l i d a de l a C o r u ñ a ó 15 de enero 152G; deduciéndose que el 

primer viaje lo haría hacia cl año 1512. Original en Sev., 
Icg. 3 .° de: Descripciones y poblaciones, papeles llevados de 
Simancas. 

DOCTOR D I E G O GARCÍA DE PALACIO, del consejo de S. M. , 
oidor de la real audiencia de Guatemala, y después de la de 
Méjico. 

Por real cédala expedida en Madrid á 10 de febre
ro 1 576 , comunicando la propuesta del capitán Diego Lope/, 
para conquistar y poblar á su costa, en 4- años y bajo cier-
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tas concesiones, la provincia de L a t a g u z g a l p a , que se l l a 
maba N u e v a - C a r tag o , donde antes se había poblado la c iu 
dad de Elgueta, y fué abandonada por la Tuerte oposición 
de los indios; se mandaba á dicha audiencia, que conforme 
á la instrucción y ordenanzas hiriese la conveniente capitu
lación , y con su parecer la enviase al consejo de Indias. I.a 
audiencia delegó á esle fin en 2(¡ ile noviembre al licenciado 
Palacio; quien en consecuencia presrnló la : 

C a p i t u l a c i ó n que h i z o e n l a d u d a d de S a n t i a g o de G u a -

t e n m l a , á h- de d i c i e m b r e de 1 o7fi , en n o m b r e de S . M . , con 

el «(pifan D i e g o Lopes, v e c i n o de l a c i u d a d de T r u j i l l o , ' p r o 

v i n c i a de ¡ J o n d w a s ; p a r a el d e s c u b r i m i e n t o , p a c i f i c a c i ó n y 

p o b l a c i ó n áe l a p r o v i n c i a de C u s l a - r i c a . — E s t a b a original en 
Sevilla, leg. 12 de: B u e n g o b i e r n o de I n d i a s , y hay copia o n 

el ]), h . , tomo 13 de la colccc. de Mas.—Entre las conce
siones eslipuladas con el capitán Lopez, era una que habió 
de ser gobernador y capitán general de dicha provincia de 
Eataguzgalpa " que es toda la (ierra, que se incluye desde la 
« boca del desaguadero á la parle del norte hasta la punta 
«del Camarón en el mismo rumbo, donde comienza la pro-
« vincia de Honduras, con toda la demás tierra adentro hasta 
« confinar con lo que agora es término y jurisdicción de la 
«provincia de Nicaragua y Nueva-Segovia, y lo que es de 
« de la de Honduras." 

Escribió ademas: 

Caria a l R e y , [ echa en G u a t e m a l a á 8 de m a r z o 1578, so-
h r e l a p a c i f i c a c i ó n y c o n q u i s t a de las i s las F i l i p i n a s , y l as 

v e n t a j a s de hacerse l a n a v e g a c i ó n p a r a e l las desde e l p u e r t o 

d e Fonseca .—E s t a b a original en Sc\ i l la , leg. de papeles to
cantes á las islas de Poniente, años 1570 á 1588; y hay co
pia en el D. h. , loin. I S de dicha colccc. de Mss. 

C a r t a a l r e y desde e l p u e r t o d e l R e a l e j o á 30 de a b r i l i 579, 

d a n d o cuen ta de. los rohos hechos p o r el corsario F r a n c i s c o D r a k 

e n las cosías de l Z'ÍTIÍ , y í l i r u j i o u i n la d e c l a r a c i ó n de A l o n s o 
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S u n r h v z C u l r h e r n , a p r e s a d o y r o b a d o p o r él en l a i s l a de l Cu-

ÍÍ(Í , j u n i o a l f U f r t n de iVícoya. =EstaIja original en Scvílía, 
leg. de papeles tocantes á dicho corsario; y hay copia en el 
I ) . h . , lomo 2G de Mss. 

Curie a l r e y , f e c h a e n M é j i c o á 20 de a b r i l i 587 , d a n d o 

c u e n t a de habe r hecho u n a INSTRUCCIÓN, á l a a l t u r a de a q u e l l a 

c i u d a d , p a r a a y u d a r a l b u e n uso de l a n a v e g a c i ó n , y redu
cido las alturas "necesarias á la nueva computación, con 
«oirás advertencias útiles para los mareanles. Si no pare-
«ciere tal {dice) la obra como por acá mi deseo es bueno, 
« suplico á V. M. tome este servicio como otros muchos, que 
«le he hecho de paz y guerra."~Estaha original en Sevi
lla , leg. 7.° de cartas del distrito de la audiencia de Méjico, 
años 1570 á 1648 ; y hay copia en el D. h . , toin. 2tí de Mss. 

D i á l o g o s m i l i t a r e s de la f o r m a c i ó n é i n f o r m a c i ó n de p e r 

s o n a s , i n s t r u m e n t o s y cosas necesar ias p a r a e l b u e n uso de l a 

g u e r r a . Imp. en Méjico por Pedro Ocharte, año 1583,en 4.° 
—Hacen mención de osla obra. Huerto, B i b . m i l i l a r e s p a ñ . , 

pág. 72; y D. Nic. Ant., l i i b . i ú s p . n o v a , tom. 1.0t pág. 284. 

I n s t r u c c i ó n n á u t i c a p a r a el b u e n uso y r e g i m i e n t o de las 

n a o s , s u t r a z a y g o b i e r n o , c o n f o r m e á l a a l t u r a de M é j i c o . 

Imp. en Méjico, año 1!>87, en 4 .0=Cí tan la , Pinclo en BU 
E p í t o m e de l i i b . , pág. 72 ; su adicionador Barcia, tomo 2.°, 
col. 1173; Huerta, l i i b . m i l e s p a ñ . , pág. 7 2 ; y D. Nic. 

Ant., J l i b . h i s p . n o v a , tomo 1.0) pág. 284. 

L a carta do 8 de marzo 1 !>78 empieza exponiendo el zelo 
y virtud, con que hablan servido á S. M. muchos de las fami
lias de Palacio y Arce, (de quienes el autor procedia), y que 
de los cinco hijos de su padre, él era el mayor : el 2.° , Pedro 
de Palacio, que murió en la batalla de Lepante: el 3.°, Juan 
de Palacio, que murió en el último socorro dado á la reli
gion de Malta: el 4.", Felipe de Palacio murió siendo alfé
rez en Nápoles: el 5.°, Lope García de Palacio estaba sir
viendo desde que tuvo edad para ello; y él deseaba hacerlo 
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siempre, como lo habia comenzado, procurando instruirse de 
las cosas de Filipinas, y en especial de la China, por vela
ciones de sus particularidades, navegación, posición y demar
caciones. Sigue diciendo, que convenia sacar de allí fruto 
para la religion, extension de nuestros dominios, y aumento 
de la real hacienda en resarcimiento de tantos gastos; y que 
lo obrado hasta entonces por el vire y y audiencia de Méjico, 
para proseguir el descubrimiento y pacificación de dichas 
islas, había hecho poco efecto por no haber ido gente de ca
lidad: por lo que proponía, que á mas de la que se enviaba 
de Nueva-España, fuesen de acá cada año 500 hombres de 
guerra hasta reunir la fuerza suficiente para aquel miento; 
pero para obviar que se ocultasen al tránsito por Nueva-Es
paña, deberían desembarcar en el puerto de Caballos , sito 
en la mar del Norte, y pasar á reembarcarse en el de F o n -
seca en la mar del Sur, que solo dista 67 leguas del otro 
puerto; y es pais saludable , abundante y barato, aun para 
hacer y abastecer navios. Añade alguna otra propuesta, y 
es una de ellas que en caso de haberse de mudar la persona, 
que gobernaba en las Filipinas, debería elegirse sugeto de 
ciencia y virtud con plena autoridad y con responsabilidad 
propia; y que si S. M. hallaba en él las calidades necesarias 
para este encargo , por la experiencia de mas de once años 
en la administración de justicia, se ofrecía á servirle y gas-
lar toda su hacienda y la de amigos suyos , que le preslarian 
yendo á la misma jornada. Para enmendar la falta, que se 
presumía en los letrados concerniente á guerra, había com
puesto los D i á l o g o s m i l i t a r e s , consagrados á S, M . , que 
remitia con un propio. Y por último pide licencia para venir 
á informar personalmente de todo cuanto convenia, y que 
conocida su idoneidad se capitulase con él aquel negocio. 

De la carta de 30 de abril 1579 dirijiendola declaración 
de Coichero, robado y apresado por Drak, con otros 10 
hombres, que iban del puerto de Costa-rica á Panamá en un 



barco dc Rodrigo Tello, resulta ademas, que el corsario 
echando aquella gen le en tierra, retuvo á Colchero porque 
era piloto de la carrera de la China y quería llevarlo consi
go, hasta que encontrando sobre los volcanes de Guatemala 
una fragata, en que iba D. Francisco de Zárale, la robó tam
bién , y dejándola libre y á Colchero en ella, se redujo á 
llevar un marinero práctico en la misma navegación. Dice 
asimismo que 15 dias antes halda escrito otra carta expo
niendo á S. M. que ya le halda dado cuenta de lo actuado en 
la visita dc aquella provincia, y sobre la obra de los dos ga
leones dc que fué encargado, cada uno de hasta mil tonela
das de porte, y de excelente cedro; que habia hecho sem
brar algodón y hacer de él lonas; cogido h e n e q u e m para 
jarcias, todo por cuenta de S. S í . , ahorrando en ello y en 
la madera mas de la mitad del costo; y que si el dinero no 
faltaba estarían acabados para la Navidad. Que reemplazado 
por el Dr. Aliaga en la plaza de oidor, él se iria á servir la 
de alcalde de corte en Méjico, dejando ordenado lo que se 
halda de hacer en su ausencia: que habiendo sabido por 
carta del 6 , que el corsario Drak con un galeón de 300 to
neladas había desembocado el estrecho de Magalláncs, y 
hecho grandes robos y daños en la costa del Perú , apresando 
ademas en la isla del Caño un pequeño barco con dos hom
bres de mar, que enviaba el virey de Méjico para que ayuda
sen á D. Gonzalo Ronquillo en llevar gente á Filipinas, tomó 
varias medidas de precaución y hostilidad, é informado de 
que Drak intentaba dirijirsc á los Malucos, lo avisó á las au
toridades de estos y de aquellas, para que se preparasen y 
pudiesen tomarlo: que habia propuesto al virey del Perú y 
audiencia de Panamá fabricar galeras para corlar al enemigo 
el paso del estrecho, etc.: que la audiencia de Guatemala 
consecuente á los avisos, que él dió, le habia cometido el ir 
en persecución del inglés; y si lo encontrase confiaba tener 
buen suceso, aunque iba con poca artillería para un enemigo 
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(an armado, de todo io cual daria ctienía á S. M. ; y fl^s-
puesde hablar sobre la aplicación del caudal librado do Pa
namá para la obra de los dos galeones, concluye recomen
dando ú un hermano suyo de 22 años , (seria Lope) que de
seaba seguir la iglesia, para que le agraciase con alguna 
prebenda en Méjico. 

E n los Diálogos mi í i fam trata no solo de las obligaciones 
y calidades del general, capitán , soldados y demás cabos mi-
litares, sino de la artillería, clases y calibres de las piezas, 
pólvora y punterías, y de la formación de escuadrones para 
marchas, batallas, etc., como pudiera el mas esporto mili
tar, y con mucha erudición en la historia sagrada antigua y 
moderna : y así es que discurriendo en el lib. 3.°, foi. 95 v. 
sobre la invención de la pólvora, dice que aunque la opinion 
vulgar se le atribuye á un tudesco alquimista, se infiere del 
libro I de los Macabeos, cap. V I , del comentador de V i l m -
hio, y Vallurio, lib. X de l í e m i l i t a n , y otros que le siguen 
(Tito Libio, lib. I V , década 3 , cap. 12 ) , que el inventor 
de la pólvora fué Arquimedes siracusano. 

La instrucción n á u t i c a está dirigida á D . Alvaro Man
rique de Zúñiga , marqués de Villamani ique , virey y capi
tán general de Nacva-Espana, que dio la licencia para im
primirla á 7 de febrero 1587 , después de examinada la 
obra por el general Francisco de Novoa, y Diego de la Ma
drid, piloto mayor de la ilota, que estaba cu San Juau de 
Ulúa , quienes declararon ser de mucho fruto á los nave
gantes. Divídese en 4 libros, en forma de diálogo entre un 
vizcaíno y un montañés (éralo él, según dice en la dedica-
tona): el libro 1.° trata de los principios de la esfera, y de 
las observaciones con c\ astrolábio y la ballestilla, haciendo 
ya uso del nuevo cómputo nacido de la corrección gregoriana 
de 1582, y corrigiendo por ella los yerros de los escritores 
y marineros, que le precedieron, relativamente á saber por la 
estrella del norte las horas de la noche : el 2.° es sobre la 
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epacta, áureo-núntero y otros puníus del calendário, y aiia-
(le al H» , según tengo dicho en el prólogo al D¡cc> maní , es-
p a ñ o l de 1831, pág. V i l , un V o c a b u l a r i o de los n o m b r e s que, 

i t sa l a gen te de m a r en i o d o lo que per lenesce á su a r t e , que es 

muy útil para conocer el idioma marítimo y los escritores fa-
cnlíativos de aquél tiempo. 

E n el mismo año 1587, hostilizado todavía el comercio 
español con las Filipinas y China por dicho corsario Drak, se 
destinó una armada para perseguirlo, con insfrttecion que e l 
«ire y m a r q u é s de V i l l a m a n r i q u e d i ó en M é j i c o á 10 de se ítem5 
bre 1587 a l d o c t o r D i e g o G a r c í a de P a l a c i o , d e l conse jo de 

S . M . y s u o i d o r en l a r e a l a u d i e n c i a de a q u e l l a c i u d a d , de lo 

f/Mc h a b i a de o b s e r v a r en su v i a j e , á que le e n v i a b a por capi-
t t i n g e n e r a l d e l a r m a d a , que se a p r e s t a b a en A c a p u l c o c o n t r a 

el- c o r s a r i o i n g l é s , que a n d a b a en l a m a r d e l Sur.—Consta esta 
h u i r u c c i o n de nueve artículos, en que se le mandaba entro 
otras muchas prevenciones , salir inmediatamente de Méjico 
para Acapulco á activar el apresto de aquella armada, y aun 
reforzarla con algún otro bajel; partir sin dilación en busca 
del cnesnigo, designándole los rumbos por donde podría en
contrarlo , como tan versado y práctico en las cosas de la 
inar ; detenerse en la isla de los Cedros si uo lò encontrase 
hasta 30 de noviembre; y no encontrándolo, regresase en
tonces á Acapulco ; autorizándole en fin á obrar como con-
\ÍHÍese en todo lo que en la I n s t r u c c i ó n no estuviese previs
to. ^Hal lábase este documento, por testimonio original, en 
Sev., entre lo llevado de Simancas, leg. 1 i de papeles de la 
antigxia gobernación de Nueva-España y Perú ; y hay co
pia en el D. h., tom. 26 de mi coiecc. de Mss. 

D I E G O GIRARDO , capitán de un filobote flamenco , que 
con otros buques mandados por el almirante Simon de Cor
dis, en lugar y por fallecimiento del general Jácome Moyur, 

22 
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holandés, había entrado en el mar del Sur por el estrecho de 
Magallanes: 

D e c l a r a c i ó n , que d i ó en S a n t i a g o de Ch i l e á 10 de f e b r e r o 

1600, de l a n a v e g a c i ó n q u e h i c i e r o n desde s u s a l i d a de R o t e r 

d a m h a s t a las is las de C a b o - v e r d e , d o n d e m u r i ó e l g e n e 

r a l , y de a l l í has ta desembocar el est recho etc.=Copia en Se
villa, leg. 9.° de : B u e n g o b i e r n o de J u d i a s . 

DON DIEGO GONZAIEZ DE MEDINA BARBA, natural de 
Burgos: 

E x a m e n de f o r t i f i c a c i ó n dirigido oí rey nwcsíro S e ñ o r 

D . F e l i p e H I . C o n p r i v i l e g i o , en M a d r i d , i m p r e n t a d e l l i c e n -

exado V a r e z de C a s t r o . A ñ o M D X C Í X : en 4 . ° ; y otra edi
ción en 1609 , según D. N. Ant. B i b . h i s p . n o v a , tomo 1,°, 
página 286. 

" Lupercio Leonardo de Argensola, secretario de la em-
«peratriz, (dice al principio) á Dv Diego Gonzalez de "Me-
« dina: 

S O N E T O . 

** Burlóse del filósofo elocuente 
m Aníbal, cuando quiso en su presencia 
« Ensenar (ostentando su gran ciencia) 
« Lo que hacer debe un capitán prudente. 

« Porque esto no se alcanza solamente 
« Con estudio continuo y diligencia, 
« Si el valor falta propio y la experiencia 
« E n que tan grave peso se sustente. 

<< Pero si á t í , Señor, en quien Medina 
« (Benombre antiguo) nueva fama cobra, 
« Oyera en este tiempo el africano, 

«Admitiera admirado tu doctrina; 
« Pues en tí , lo que al otro faltó sobra, 
« Valor , ingenio y aprobada mano." 
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E n la Dedicatoria al rey, fecha en Madrid á 24 de no
viembre la98 , dice el autor con referencia á las fortalezas 
para defensa de estos reinos: " cuyo conocimiento y fábrica 
«bas taen estos tiempos la nación española ha tratado muy 
« poco dello, por injustamente no la haber eslimado ni tenido 
« en lo que merece : habiendo siempre andado esta manera de 
« soldadesca y profesión en estrangeros, y sirvídose de ellos 
« en todas las ocasiones , que se han ofrecido , mas con fiom-
«bres de ingenieros que de soldados. Por lo cual, estimula-
ido de una honrosa envidia por nuestra nación, teniendo 
«por sin duda que esto les pareceria á las eslrangcras, que 
«les faltaba para en sus gloriosos trofeos militares no haber 
«menester valerse de otra ninguna nación, sustentando por 
«este medio loque también saben ganar con esecsivos tra-
«bajos y innumerables peligros, á que se ponen de ordinario 
«en las escaramuzas, reencuentros, batallas, sitios y asai-
«tos , que tan maestros los tiene el mucho uso , que de ello 
«han tenido;" esto pues le movió á cskuliar y entender la 
manera de fortificar escrihiemlo lo que su experiencia y apli
cación había comprendido en los muchos lances, que se habia 
hallado. Por aquel mismo tiempo escribía Cristóbal de Roxas 
otro (ratado semejante; y de todo se deduce la causa de que 
en los reinados de Carlos V y Felipe 11 fuesen extrangeros 
iodos los ingenieros, 

D I E G O GRACIAN DP, ALURRRTE, secretario del Rey: fué 
hijo de Diego García, armero mayor de los reyes católicos 
Doña Isabel y D. Fernando; y tradujo del griego: 

L a s ob ras de X e n o p h o n t c en t res p a r l e s : 1 . H i s t o r i a de 

C i r o q u e í r a t a de la c r i a n z a ó i n s t i t u c i ó n , v i d a y hechos de 

C i r o . I I . De l a e n t r a d a de C i r o e l m e n o r en A s i a , y de las 

g u e r r a s q u e a l l í t u v i e r o n c o n t r a los bá rba ros los c a u d i l l o s 

griegos. / / / . D e l o f i c io y ca rgo de l c a p i t á n genera l de los de 

á c a b a l l o ; v i d a de A g e s i l a o r e y de los l a c e d m o n t o s : de la 
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r e p ú b l i c a de los l a c e d e m o t ú o s : de l a c a z a y m o n t e r í a , Sala
manca, por Juan Junta. 1552, ful. 

D e r e m U l t a r i . P r i m e r o v o l ú m e n . O n o s a n d r o P l a t ó n i c o , 

de las c a l i d a d e s y p a r t e s que l i a de tener u n exce len te c a p i t á n 

g e n e r a l , y de s u of ic io y c a r g o . S e g u n d o v o l ú m e n . C é s a r r e n o 

v a d o , que son las observac iones m i l i t a r e s , a r d i d e s y avisos de 

g u e r r a q u e usó Cesar. T e r c e r o , c u a r t o y q u i n t o v o l ú m e n . D i s 

c i p l i n a m i l i t a r y i n s t r u c c i ó n de los hechos y cosas de g u e r r a de 

L a n g e a y . D o n d e se m u e s t r a l a f o r m a y m a n e r a p a r a hace r 

gente y s o l d a d o s en u n r e i n o ; y como se d e b e n e j e r c i t a r p a r a 

serv i rse de l los e n lodo t i e m p o y l u g a r ; y las cosas q u e u n c a 

p i t á n g e n e r a l h a de saber p a r a hacer b i e n l a g u e r r a y v e n c e r 

sus e n e m i g o s ; y las leyes y c o s t u m b r e s , q u e h a de h a b e r en t r e 

los s o l d a d o s , y i odo lo que conc ie rne a l uso de l a g u e r r a . T r a 

d u c i d o d e l f r a n c é s , p o r e l m i s m o D i e g o G r a d a n . Imp. en Bar
celona. Por Claudio Bornat. Año 1566. Con privilegio real. 
—Un (orno en 4.° con 203 hojas ó folios, sin conlar otras 
12 de los principios. 

Cítanse ambas traducciones por D. Nic. Ant. , B i b . h i s p . 
n o v a , tom. 1 i0, pág. 2 S G . — L a segunda de esias obras 
principia por la licencia real para la impresión, dada en 
Madrid á 3 de julio 1563; y tiene otra con fecha en Bar
celona á 15 de marzo 1564, para imprimirla en los reinos y 
señoríos de Aragon. E n la dedicatoria al rey manifiesta ia 
diferencia, que hay de la disciplina militar antigua á la mo
derna, como se podrá ver en las historias de Xenofonte y 
Tucídides, que había traducido del griego, y por estos l i -
hros; l::s cuales conforme los iba traduciendo se los eiivia^-
ha á Flándcs cuando S. M. iba á la jornada de Francia para 
que mas adelante se pudiesen imprimir con major correc
ción, y así se les facilitase la instrucción á muchos caballea 
ros y militares* míe se la pedían. Y dice también, que hacia 
37 años que servia en la casa real. — Signen unos versos del 
licenciado Eugenio de Salazar en loor de la traducción de 
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eslos ciuco libros y de su traduclor; y luego las extensas ta
blas de las materias contenidas en cada uno de ellos.=Ocu-
pa el í .0 los folios 1.° al 31 con 4-5 capítulos: el 2.° hasta 
el folio 66 con GO capítulos: el 3.° hasta el 1Í6 con 13 ca
pítulos: el 4.° con 7 hasta el folio 161 : y el 5."hasta el 203 
con 5 capítulos.'—Concluye el libro diciendo: " F u é impreso 
«el presente libro en la muy noble y m u y leal ciudad de 
«Barcelona en casa de Claude Bornal, impresor y librero al 
«Águila fuerte. Año lo65." 

E l secretario Diego Gracian , murió en Madrid, feligresía 
de San Martin, á 2 de marzo 1586, y fué enterrado en el 
monasterio de la Concepción Gcrónima. 

D I E G O GUILLEN DE AVILA, canónigo de Falencia, tradu
jo el E s t r a í e g e m á i i c o n de Frontino con este iítuío: 

L o s c u a t r o l i b r o s de S e x l o J u l i o F r o n t i n o , c ó n s u l r o m a n o , 

de los c g c m p l o s , consejos é avisos de l a g u e r r a : o b r a m u y 

p r o v e c h o s a n u e v a m e n l e t r a s l a d a d a d e l l a t i n en n u e s t r o r o m a n c e 

c a s t e l l a n o , é n u e v a m e n t e i m p r e s a . Con privilegio. Un libro 
en i .0 con 59 hojas; y al fin de él dice: 11 La presente obra 
«fué impresa en la muy noble y muy leal cibdad de Sala-
«manca por el muy honrado varón Lorenzo de Liom de Bei. 
«Acabóse el primero dia de abril del afio MDXVI. " 

Después de la portada sigue la Lcfm ó carta dedicatoria 
al ilustre y muy magnífico Sr. D. Pedro de Velasco, conde 
de Haro; de quien dice, que sabiendo mejor que él la lengua 
latina, no le dirijia esta traducción para que entendiese el 
original, sino para que corrigiéndola fuese mas estimada, y 
saliendo con mas autoridad, se aprovechasen de su doctrina 
los capilanes y demás hombres de guerra, que ignorando el 
latin carecían de los consejos y ardides, que da Frontino para 
casos repentinos ó imprevistos de la guerra, y les sirviesen 
de lección los muchos hechos notables, compilados en esfe 
libro . que por todo el mundo hicieron los capitanes famosos. 
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ya en ofeusa, ó ya para su propia defensa y de sus ejér
citos. 

E l autor dice, que mirando á ordenar los hechos de Ja 
guerra, ahrazaría cu su ohra la industria y astucia de los 
capitanes, y los hechos, que los griegos comprehendenbajo 
el nombre de E t f r a l e g e i m i i c o n ; con lo cual los capitanes 
tendrán ejemplos y consejos para poder deliberar en casos 
semejantes. Divídela primero en tres libros, tratando el 1.°, 
en 12 capítulos, de los ejemplos de láctica conveniente para 
antes de comenzar la batalla: el 2 . ° , en 13 capítulos de los 
que pertenecen á ella, y aun después de acabada: el 3.°, en 
i8 capítulos, de los concernientes á poner y levantar los si
tios, y á los ataques y defensas de ciudades ó plazas; ha
biéndose aprovechado de las obras, que sobre esta materia 
estaban escritas en varias lenguas. Luego añade un 4.° l i 
bro, en 7 capítulos, de las cosas, que no tan claramente po
dían ligarse con el asunto de los otros tres libros, y son: 
Ja disciplina y ciencia militar: efecto de la disciplina: la 
continencia: la justicia: la constancia: del efecto y piqde-
racion; y consejos diversos. 

Está citada dicha obra por D, Nic. Ant . , B i b . Jiisj). no
na, tomo 1.° , págs, 287 y sig. 

D I E G O GUTIEUTIEZ , cosmógrafo, y vecino de Sevilla. 
Hacia cartas de marear é instrumentos ; pero se le pro

hibieron por real órden de 22 de febrero de 1545, porque 
eran perjudiciales á la navegación y á los derehos de la co
rona de Cast i l la .^Véase PEDRO DE MEUINA ; y el siguiente 
artículo de: 

D I E G O GUTIERREZ , hijo del anterior, y también eos— 
jrnógrafo. 

Por real cédula, dada eu Valladolid á 22 de octubre 15S4, 
se }& concedió en atención á la habilidad , que tenia en ha-
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cer cartas de navegar y otros instrumeutos, el salario de 
6,000 mrs. al año, que gozaba su padre; según dice el Se
ñor Gean Berciiudez en su cuaderno ms. de iVoíicia de lo» 
primeros ar^oitáuías, etc., pág. 44. 

E l vizconde de Santaren en su obra inédita de la pri
macía del descubrimiento hecho por los portugeses en las 
costas occidentales del Africa situadas mas allá del cabo Bo
jador ( B u l h i . de G c o g r . de P a r i s , octobre. 1841) , dice 
pág. 240, tratando delas cartas antiguas: "Año 15S0. E n 
«otra gran carta en pergamino, hecha en Sevilla este año 
« 1 5 5 0 por D i e g o G u t i e r r e z , cosmógrafo español, todos los 
« nombres que se leen sobre la costa occidental de África, 
« desde el cabo Bojador hasta el de las Palmas, donde la 
« carta acaba, son tomados de las cartas portuguesas ante-
«riores." Y añade por nota; " E s t a carta se halla en el 
«Z)epós¿ío ' g e n e r a l de c a r t a s de l a m a r i n a , donde las he-
«mos examinado. E s la mas antigua de Ins cartas inéditas, 
«que se hallan en este departamento, como se ve por el 
«catálogo y me lo confirmó después de esto el hábil conser-
«vador de este í)epósiío."=Colocamos aquí este artículo del 
Sr. Santaren , por parecemos que estando prohibido al Diego 
Gutierrez, padre, desde el año 1545, el hacer cartas é 
instrumentos , debió ser el Diego Gutierrez, hijo, quien ba
ria la de 1S50. 

D I E G O GUZMAN DE SILVA , embajador de España : 
Capítulo d e c a r t a q u e escr ib ió á S . M . , con f e c h a e n h ó n -

àres á 3 de agos to 1566, sobre l as -pa r tes d o n d e se f a b r i c a b a n 

me jo res y m a s fue r tes n a v i o s p a r a l a n a v e g a c i ó n de I n d i a s . = ^ 

Copia en Sev.; y en cl D. h., tom. 21 de Mss. 

FAEV DOS D I E G O HENRIQUEZ DE VILLEGAS , natural de 
Lisboa, comendador de la órden de Cristo, capitán de cora
zas españolas. Escribió; 
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L e v a s de t a gente de g u e r r a : su e m p l e o e n lodas f a c c i o n e s 

f i n U t a r e s . Madrid, 1647. Por Carlos Sanchez Bravo: en -fc.0 
E l e m e n t o s m i l i t a r e s . Madrid, 164-7. 

A u l a m i l i t a r , y p o l í t i c a s ideas d e d u c i d a s de las acc iones 

de J u l i o Césa r e j ecu tadas en las g u e r r a s de l a G a l i a c i v i l e s , d e 

A l e j a n d r í a , de Á f r i c a , de E s p a ñ a . Madrid, por Julian de 

Paredes, 1649, en 8.° 
A c a d e m i a de f o r t i f i c a c i ó n de p l a z a s , y n u e v o m o d o de f o r 

t i f i c a r u n a p l a z a r e a l . Madrid. 16ol, en 4 .° 

= M u ñ i z , B i b . c i s t e r c . , pág, 169: Huerta, l i i b l . m i l i t a r 

r s p a ñ , , pág'. 7 3 ; y I ) . Nicolás Ant. B . h. nova., lomo 1.° 
pág. 289. 

L a última de dichas cuatro ohras tiene por primera por
tada el mismo título que la segunda, esto es. E l e m e n t o s ' m i 

l i t a r e s . E l de la portada segunda, ó mas especial, es como 
queda dicho: A c a d e m i a de f o r t i f i c a c i ó n , etc. Fué el impresor 
Alonso de Paredes. A las portadas sigue, en tres hojas, una 
como sinopsis de la ohra y del fin que el autor se propone en 
ella : nombres de los autores con quienes acota, en otra hoja: 
dedicatoria, en siete, á D. Ramon de Sagarriga Aleman de 
ferve l lón , cuya ascendencia , remontándola á un Saga, que 
dice vino á España con Tuhal , y fundó á Sagunto y Saga en 
la provincia Tarraconense , la trae hasta las casas de los A r -
gensolas, ilustres en Cataluña, y de los Blánes, descendieníes 
dé los duques de Sabqya; la cual dedicatoria está con fecha 
en Madrid, á 8 de enero 1651: hay luego otras cinco ho
jas, que contienen censuras de la obra. Ucencias para la im
presión, tasa, tabla de erratas , y un A QUIEN I.BE, metafísico, 
enfálico, sentencioso, y en estilo muy cortado. E l índice 
ocupa una hoja al fin del libro. La obra (que figura 449 p á 
ginas, no debiendo ser sino 445 ̂  porque toda la foliación 
está equivocada , ya subiendo, ya menguando, desde la pági
na 354) se divide en tres libros, subdivídiéndose: el 1.° en 
^ capítulos, el 2.° en 15, el 3,° en 4 , y en varios §,§. cada 
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c a p í t u l o . S e g ú n el texto, debia tener algimas láminas que 
contendrían 16 figuras; pero el ejemplar que tenemos á la 
vista , existente en la hibloteca de la Academia española, ca 
rece de todas ellas y solamente tiene una lámina de un fuer
te , antepuesta como por adorno á la pág. i .a, con el epí 
grafe de MÍ evo i n v e n i o , y debajo inscripto I ) . D i e g o E n r i 

q u e z de V i l l e g a s , c o m e n d a d o r en l a o r d e n de N . S . J . C . > 

Precede á esta lámina una noticia fie los libros, que tenia 
impresos, d con licencia para imprimirlos; no comprendien
do entre los ya impresos los elementos militares , que los bi-. 
bliógrafos citados suponen en 1647; y para cuya publicación 
se le habían dado las licencias en 1642 para el tomo 1.", 
que contenia Ta aritmética y teorías sobre escuadrones, y en 
1G43 para el (orno 2 . ° , tambicn sobre formación de escua
drones: en 1651 la obtuvo para el 2.a tomo del A u l a m ' x ü i a r 

y para los seis primeros libros de los E l e m e n t o s de E u c l i d e s , 

ilustrados con corolarios y escolios. 
E l Sr. Villegas sobrevivió á sus obras basta el año 1671. 

D I E G O DE HERMOSILLA , que acaso sea el que trae Don 
Nic. Ant. B i b . h i s p . n o v a , tom. í . 0 , pág. 289: 

R e l a c i ó n , e n c a r t a que escribió ai Sr. F l o r i a n de Ocampo, 
de l a j o r n a d a de C a r l o s V â A r g e l el a ñ o 1541 .^Original en 

B. E . , códice i j , V : 4.° foi. 1 7 Í , 

DIEGO HERNASPEZ DE QUIÑONES , alcaide y capitán de 'la 
Habana: 

R e p r é s e n t a c i o ü , con fecha 2 & de j u n i o 1585, d a n d o c í t e n l a 

a l r e y de los n m c l i o s co rsa r i os , que a n d a b a n en t re aque l l as í s - . 

l a s , y m a n i f e s t a n d o l a neces idad de a lgunos n a v i o s de l a alo

m a d a - p a r a s e g u r i d a d de las / /oías.=Original en Sev. 

DON D I E G O - N A R C I S O HERRANZ y QUIRÓS , individuo 
del real colegio académico de primeras letras de esta corte, 
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de la real jauta de exámenes de maestros de su ilustre pro
fesión , etc. 

A r i t m é t i c a u n i v e r s a l , en f o r m a de d i á l o g o . — M a d r i d : i m 

p r e n t a q u e f u é de F u e n t e n e b r o ; 1818: 3 tomos en i . 0 ; pero 
solo el 1.0 es el que tiene relación mas inmediata con la pre
sente obra, porque comprende los p r i n c i p i o s de l a a r i t m é t i c a 

n u m é r i c a y á l g e b r a : el 2.° contiene las reglas de tres y demás 
necesarias á testamentarios , y el cómputo eclesiástico ant i 
guo y moderno; y el 3 . ° , los cambios de monedas, y las 
pesas y medidas de las principales plazas de comercio ¿e E u 
ropa. 

E n 1790, según dice en el prólogo, pág. I V , había p u 
blicado otro tratado de A r i t m é t i c a p u r a y c o m e r c i a l , en 4 . ° 

DIEGO HIDALGO DE MOKTEMAYOR , juez en comisión de la 
real audiencia del Nuevo-reino de Granada : 

R e l a c i ó n q u e d i r i g i ó a l p res i den te de e l l a , c o n f e c h a e n 

C a r t a g e n a á 6 de m a y o 1586, de lo o c u r r i d o en l a t o m a d a 

esta c i u d a d p o r el c o r s a r i o i n g l é s D r a l t e n e l mes de a b r i l , = 

Original en Sev. y copia en el D. h., tom. 25 de Mss. 

DIEGO LOPEZ IIOKOZCO: 
A p u n t a m i e n t o sopre l a p o b l a c i ó n de los p u e r t o s de T r u j i l l o 

y San to T o m á s de C a s t i l l a , de l a provincia de H o n d u r a s t c-asi 

d e s p o b l a d o s : imp. f o l . = E l adicionaáor de León Pinelo , t o 
mo 2.° , col. 602. 

DIEGO DE MALDONADO.—Véase O F I C I A L E S R E A L E S 
DE VERACRUZ. 

DIEGO MARTÍNEZ Y H E R N A N PEREZ , maestre y p i l o í o 
de la fragata Nuestra Señora de la Luz : 

Z)íc(aracÍon que dieron á su l l e g a d a a l p u e r t o de B o n a n z a , 

procedente de C a r a c a s en 19 de j u n i o 1596. « O r i g i n a l en S e -
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villa, legajo de: P a p e l e s d iversos sin f e c h a ; y copia en el 
B . h . , tom. 25 de Mss. 

D I E G O MENENDEZ VALDÊS, capitán, gobernador y alcai
de de la isla de Puerto-rico : 

D e s c r i p c i ó n de l a c i u d a d y p u e r t o de P u e r t o - r i c o , que diri-

$ i ô a l r e y , con f e c h a 21 de f e b r e r o 1587, con un discurso so-
hre lo q u e se neces i t aba p a r a su dcfeíisa.^Original en Sevi
lla, leg. de; Pape les tocantes á l a j u n t a de P u e r t o - r i c o . 

O t r a d e s c r i p c i ó n d e l mismo p u e r t o y de su /oríideación, de 

10 de j u l i o 1587.=Original en Sev., leg. 9.° de : fícíacúmes 
•y dcscrijpciones. 

R e l a c i ó n d i r i g i d a a l p res i den te d e l consejo r e a l de las I n 

d i a s de los p u e r t o s de a q u e l l a i s l a y de las de C u b a y Jamaica, 
^onde se guarecían los corsarios; p r o p o n i e n d o m e d i d a s p o r t i e r 

r a y m a r c o n t r a e l l os . = Original en Sev., leg. de: Pape les d i 

versos s i n f e c h a . 

Hay copias en el D. h., tomos 22 , 25 y 27. 

DON DIEGO DE MOLINA. Desde la última desgraciada ex
pedición de Pedro Sarmiento de Gamboa al estrecho de Ma
gallanes en los años 1581 á 1585, no habían vuelto los es
pañoles á surcar apenas aquellos mares; y aprovechando los 
«strangeros esta inacción, involuntária sin duda cuando tan
to tenia á que atender por acá nuestra corte , habían hecho 
ya cinco expediciones los ingleses, y cuatro los holandeses, 
que comenzaban á levantar sn marina , para hallar nuevos 
caminos, y acrecentar su comercio y comunicaciones con la 
India oriental. A su salida por el estrecho al mar Pacífico, 
jecorrian las costas de Chile, del Perú y de nuestras posesio
nes en la América septentrional, saqueando y quemando 
las ciudades y poblaciones , destruyendo nuestras escuadras y 
apresando nuestros inermes y pacíficos buques mercantes. 
Tantos daños, y al fin los que acababa de hacernos Spilberg, 
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almirante alemán al sor vicio de líolamia, Uostlfí ÍGÍ4 i\ 1616,' 
obligó á tratarse de cortarlos, enviando buques para recono
cer y sondar aquel estrecho, y amparar y defender las men
cionadas cosías y posesiones, Con este objeto, y por real o r 
den que el duque de Lerma past) en 16 de julio 1616 al pre--
sidenie de la junta de guerra del consejo de Indias, sé dis
puso armar y-aprestar en Sevilla dos carabelas, cuyo mando 
se dió á D. Diego de Molina en setiembre inmediato, previ
niéndole se trasladase luego á esta ciudad, y que en partien
do de Madrid seria consultado para la merced de hábito en 
la órden tfe Santiago, que había pedido : avínose á marchar y 
esjievar en Sevilla los despachos; pero pedia, que si era 
necesario para mas, y en consideración á los trabajos que 
había padecido en el real servicio, se le concediese sobre 
aquella merced el título y sueldo de capitán general de una 
flota,' ínterin se le hacia otra gracia equivalente, pues la m a 
yor parte de su vida había servido sin sueldo, estando seis' 
años esclavo, " y esto lo suplica antes que la pasión le a c a -
" be, v no pueda acudir al servicio de S. 31. como desea; á 
<• se le dé licencia para retirarse á su casa, perdiendo 30 
«años de servicios suyos y 6Í- del capitán Francisco de M o -
«lina, su padre." La junta de guerra de Indias convino en 

que se 1c diese el Ululo de capitán genera) do ilota, con c é 
dula de promesa de darle, en volviendo de la expedición , la 
denominación, que escogiese de ilota del Perú , ó flota de 
Nueva-España, pero sin gozar el sueldo hasta que se fuese á 
su destino, y que en cuanto al hábito de Santiago fuese con^ 
sullado desde luego á S. 31. Aun con todo eso , todavia hubo 
de oponer Molina algunas dificultades, va sobre la forma de 
los bajeles , \ a sobre artículos alimenticios , v fué detenien
do sensiblemente el apresto, dando motivo á las representa
ciones contra tal demora dirijidas por el capitán de una de 
las dos carabelas Andres de las Alas, como queda visto en 
su respectivo artículo, y á que el consejo estrechase al presi-
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(leiiití de la contratación D; Francisco de Tejada para lomar 
la última resolución con D. Diego, sin hacer mnedad cn los 
bájeles ni en otra cosa , pues iban á descubrir y no á pe
lear , y que acéptase ó se despidiese, y partiese pronto si se 
nvenia, 6 que en su defecto personas habia de mas expe
riencia, que se ofrecían para este viaje con las mismas re
muneraciones ó comodidades. Para esta expedición y por 
encargo que dio el rey al archiduque Alberto, gobernador 
de los estados de Flándes , se habían contratado dos muy 
acreditados pilotos Juan de Witc y Valentin Tansembaies, 
prácticos en la navegación de las Indias orientales y occiden
tales , según caria del conde de Egmont con fecha de la 
Haya á 17 de enero i ( i l8 . Vero sea por aquel enlorpeci-
micnlo, sea porque simultáneamente llegase á España la no
ticia del descubrimiento del cabo de Hornos en 1016 por los 
holandeses Schou íen y le U l a l r e c o n el buque C o n c o r d i a , que 
armaron en Horn y con el cual se dirigieron á reconocer las 
tierras sikiâdas al Sur del estrecho de Magallanes ; lo Cierto 
os que no llegó ú verificarse la empresa confiada á D . Dií-go 
tic Molina;.de quien tenemòs : 

l í e p r e s e n í a c i o n hecha a l r e y c n 15 de set iembre de 1010 

(y á su- continuación varias consultas del consejo de Indias y 
una real cédula) sobre e l r e c o n o c i m i e n t o d d estrecho de J l f aga -

l l á n e s , que se le h a b i a e n c a t y a d o . — Original en Sev., leg. 
de: C a r t a s , consu l tas y o t ros pape les locantes á las a r m a d a s de 

M a g a U á n c s desde 1^82 á 1620. 

Ve ni Ja del d o m a d a de D . F a d r i q u e de T o l e d o , y g a l e o 

nes y f l o t a de N u e v a - E s p a ñ a , à S a n l ú c a r en 1 ^ de agosto de 

Í 6 3 0 , y lo demás q u e h a b i a o c u r r i d o . = Ms. en Is . , cód. 
n.° 9 .—Véase HERNANDO DE LOS RÍOS CORONEL• 

LICENCIADO DIEGO DE NAVA ; 
P a r e c e r que d i ó e n ¡Méj ico á 19 líe n o v i e m b r e àe 1C32, 

s ó b r e l a s v e n t a j a s q u e r e s u l t a r i a n d e l d e s c u b r i m i e n t o y c a n -
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q u i s t a de las C a l i f o r n i a s - ; c o n e x p r e s i ó n de l o que o b s e r v ó e n e l 

v i a j e que h i z o á e l las e l m i s m o año con e l c a p i t á n F r a n c i s c a de 

O r t e g a . = Sev. y libro en fol. de 114 hojas, leg. 4-.•de: P a 

peles que se r e c o g i e r o n de casa d e l s e c r e t a r i o J u a n d e Z i r i s a . 

Hay copia en el D. h.,tom. 19 de.Mss. 

LICENCIADO DIEGO PEREZ DE MESA, natural de Konda, 
profesor de matemáticas en Alcalá de Henares, y desptics ca
tedrático de esta ciencia en Sevilla, y presumimos fuese c l é 
rigo, pues dejó escritos algunos sermones: 

" A r l e de n a v e g a r , c o n t o d a s sus d e m o s t r a c i o n e s g e o m é t r i 

c a s . Ms. en la librería del rey en 4.° con el tílulo d é : N á D e -

g a c i o n , g e o m c l r i a p r á c t i c a , n u e v a m e n t e a ñ a d i d a , según Don 
Nicolás Antonio y Leon Allacio/ '—Así dice el adicionador de 
Pinelo, tom. 2 . ° , col. 1172. 

D. Nic. Antonio, pág. 306, tom. I.0 de su B i b< h i s p a n a 

n o v a , ademas de otras obras del mismo autor, que tío hacen 
relación á marina, trae las siguientes; sin expresión de año, 
y al parecer todas inéditas : 

G e o m e t r i a m pmcíicam t i o v ' ü c r i n m u l l í s a ü c l a m . 

C o s m o g r a p h i a m , seu de S p h a e r a m u n d i c u m ómnibus s u i s 

conclusion ibus d e m o n s l r a n ú b u s e x p r ' i m i s , v e r i s , et i n m e d i a ú s . 

jirícm n a v i g a n d i c u m o m n i b u s d e m o n s t r a t i o n i b u s g e o m e -

t r i c h , que es la cilada por el adicionador de Pinelo. 
A r i l h m e t i c a m . 

D e i n c e r t i t u d i n e j u d i c i o r u m a s t r o l o g i a e . 

DIEGO PEREZ PORRES.—Véase GERÓNIMO de POBRES. 

DON D I E G O PORTICUUELO DE RIVADENEIRA : 
R e l a c i ó n d e l v i a j e i j sucesos que t u v o desde que s a l i ó d e l a 

c i u d a d de L i m a has ta que l l egó á eüos r e i n o s de E s p a ñ a e l d o c 

t o r D . / ) . . . JF\. . de / i . . . , racionero de l a Sania iglesia meíro-
p o l i t a m de a q u e l l a ciudad, y su procurador general, o/iciai y 
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a b o g a d o d e l tribunal de l a i n q u i s i c i ó n , naíural de l a c i u d a d de 

A n d ú j a r . A l Señor D o n J u a n G o n z a l e z de U z q u e l a y Va ldés , 

c a b a l l e r o de l a o r d e n de S a n t i a g o , señor de B o a d i l l a y sus (ier
ras, d e l consejo de S . M . en e l r e a l de C a s t i l l a , I n d i a s , jimia 
de g u e r r a y c á m a r a de e l l a s , y d e l a S a n t a C r u z a d a etc.— 
A ñ o 1 6 5 7 . —Con l i c e n c i a , en M a d r i d . P o r D o m i n g o García y 

Aforras .=ün tom. en 4.° de 71 fojas. 

De cuya obra hace mención el adicionador de la B i b l i o 

teca de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 702 .—Y no dejando de ser cu
riosa por la série de desgracias, que el autor describe, daré-
mos aquí alguna mas idea, que la que ofrece su portada. To
dos los años, pues, la armada del mar del Sur conducía desde 
el Callao á Panamá los tesoros del Perú. E l general Don 
Francisco de Sosa, habienda tenido en 18 de octubre 1654 
órden del virey para hacer este viaje , iba á zarpar para dar 
la vela ; y rompiéndose uno de los cables al navio capita
na, causó algún retardo en la salida, hasta que pudo sacarse 
el ancla. Portichuelo iba en la almiranta , del cargo de Don 
Francisco Solis, y á medianoche del primer día de su nave
gación estuvieron para perderse en el bajo de las Hormigas. 
Recibieron á otro dia aviso del virey para apresurar la ida, 
por estar esperando en Cartagena desde 22 de agosto los ga
leones del mando del marqués de Montealegre ; y haciendo 
derrota á montar la punta de Santa Helena, locó la capitana 
en los bajos de Chamluy en la noche del 26 de octubre , y al 
dia siguiente hubo que vararla para salvar la gente y el te
soro , aunque en uno y otro no faltaron pérdidas. Siguiendo 
la almiranta su viaje , ancló el 31 en Santa Helena, y el 20 
de noviembre en el puerto de Perico. Trasladados los cauda
les á Puertovelo, donde se habían reunido todos los galeo
nes y otros buques, salieron de allí para Cartagena en 1.° de 
mayo 1655 , á donde llegaron el dia 10; yendo embarcado 
Portichuelo en el navio almiranta, del cargo de D. Matías de 
Orellana. E n 3 de julio, después de haber enviado un socor-
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ro de nuiuu*iones ¡i la isla de Santo Domingo , Moqueatía por 
numerosa fuerza inglesa-, salió aquella armada para la Haba
na; pero el mal tiempo, el riesgo en que estuvo de encallar^ 
y la proximidad de enemigos , que supo en cabo Corrientes, 
la obligaron á arribar á Veracruz, donde surgió el 2 dé 
agosto. De all í , con algún aumento de caudales, v í v e r e s y 
municiones, salió el 7 de setiembre para la Habana; entró 
aquí el 10 de octubre ; y saüó para España en 1.° de enero 
165(1; E l martes 4 del mismo zozobró la almirante en un 
bajo de los Mimbres, y de CoO hombros que traia, solamente 
se salvaron 43 , y entre ellos nuestro Portichuelo , que c o n 
fesó á muchos. (Lastimosa es por cierto la pintura que hace 
de aquella catástrofe al fol. 18. v.)=Despucs de este suceso, 
recogidos los náufragos por el galeón de 1); Juan de Hoyos, 
y siguiendo este en demanda de la armada , que iba por los 
31° y por el lado S. de la Bermuda, el fuerte temporal y el 
mal estado del galeón decidieron su arribo á Pucr lo-r íco; 
pero rodeáronle nuevos peligros y aunque l legó á avistarlo, 
y aun comunicar con tierra, no pudo tomarla, y dejándose 
ir en popa, llegó á Cartagena e! 10 de marzo. Volvió á sal ir 
de allí, ya habilitado, en 27 de abril para la Habana, cri con
serva de la escuadra de Marcos del Puerto: entró en 23 de 
mayo; y dió la vela para España en 2 1 de julio, gastando 
casi dos meses en este viaje hasta i 8 de setiembre, que a m a 
necieron sobre el cabo de Santa María para colmo fatal de 
tantos trabajos, pues al dia siguiente , ya próximos á etitrar 
en Sanh'tcnr, urcas y galeones fueron atacados por una e s 
cuadra inglesa, é incendiada nna de aquellas, apresaron l a 
otra y al galeón donde venia Porticlmelo, echando en Lagos , 
á los siete dias de muy mal trato, toda la gente de las p r e 
sas, á escepcion parece de los hijos del marqués de Baides, 
que-fueron llevados á Lóndres, y obsequiados por Cromwel, 
quien mandó retratarlos.—Prescindimos de las disposiciones 
.de bneco, caudales y efectos salvados de loâ dos naufragios 
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referidos, y demás ocurrencias que Porlirhuclo describe 
cireunslancimliimente ; concrelándonos en «si» noticia á la 
liarlo Iiiográfica mas directa al autor; quien desde Légos 
pasó á Sevilla , de aquí á Andujar su patria, donde tenia her
manas, y por último A la córte. 

D I E G O DE POAUAS, natural de Sevilla: 
f t e l a c i o n d e l v i a j e è de ¡a f i e r r a a g o r a n t i e i ' a m c a f e deset t -

h i t r t a p o r el a l m i r a n t e 1 ) . C r i s t ó b a l C o l o n . — Hallábase el 
original en Sim., está publicada en el tomo 1.0 de mi Colece'wn 

d e V i a j e s , págs 282 á 296; y corresponde al 4." y último 
del almirante Colon , desde 11 de mayo 1ÍS02 hasta 7 de im-
viomhrc 1504. 

Francisco de Porras iba en el mismo \ia¡e como capilan 
de la carabela Santiago de Palos, y en ella de escribano v 
oficial de la armada su hermano D i e g o de P o r r a s (pág. 291 

de dicho tomo 1.°), Esta R e l a c i ó n manifiesta la aversion y 
mala voluntad, (jue ambos hermanos tenían al almirante; y 
es bien sabido que ellos fueron las cabezas de la rebelión 
contra él en Jamaica, como lo refiere Herrera en sus />Í'VO-
d a t d e I n d i a s , década 1, lib. V I , capítulos V y V I , p á g i 
nas 154 y s ig .—Según esle mismo historiador, aunque 
procuraron en su motin seducir á ioda la gente, se con
tentaron con tener seguros ó decididos al intento 40 de los 
mas díscolos, declarándose el día 2 de enero K»04, estando 
el almirante en cama acometido de la gota. Amenazaba 
I'Yancisco de Porras volverse á Castilla con los que le qui
siesen seguir: el almirante y su hermano el adelantado que
rían salir á restablecer el orden; pero los contuvieron sus 
criados, rogando á Porras se fuese con Dios y no causase 
mal. E l y sus secuaces, tomando diez canoas de las que el 
almirante había comprado á los indios, se dirigían hacíala 
punta oriental de Jamaica, para ir desde allí á la Española; 
utas apenas habían andado cuatro leguas en dirección á esla, 

23 
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los temporaltíí» les hicieron retroceder. E l alimr.mtc probó á 
reducirlos por l)ieu; pero terco Porras, lejos tie entrar en 
uveocncia, hizo frente con los suyos al adelantado el día 19 
de mayo, y en la refriega fueron muertos algunos, y dis
persos y fugitivos otros, quedando herido y preso el mismo 
Porras con varios de sus cómplices. Los que habian escapado 
pidieron por escrito y obtuvieron perdón cl dia siguiente. 
Pasó luego el almirante al puerto de Santo Domingo, adonde 
llegó el 13 de agosto en el navio fletado por Diego Mendez, 
con una carabela que llevó su criado Diogo Salcedo: el go-
hernador Ovando , aunque aparentando obsequiar al a lmi
rante , le trató con aspereza, poniendo en libertad á Porras, 
á quien llevaba aherrojado para traerle á Castilla, y hacién
dole otros desaires. 

Don D I E G O iw PRADO: 
C a r l a n i r e y , con f e c h a de ( l o a á 25 t ie s e t i e m b r e 1613, 

sobre e l d e s c u b r i m i e n t o de l a M a g n a M a r g a r i t a , hecho por 
Luis Vaez de Torres, almirante de Pedro Fernandez Quirós , 
con un mapa del misino descubrimiento. ~ - Estaba en S i 
mancas, leg. de: K s p a ñ a - C a s t i l l a , año ICl í í , 3 .° , n.02-i9. 

Dos DUÜCiO PRIETO, capitán de fragata de la real a r 
mada : 

Colecc ión de T a b l a s i n v a r i a b l e s , q u e s i r ven p a r a h a l l a r 

en el m a r con l a mayor b r e v e d a d la l o n g i t u d , l a t i t u d y v a r i a 

c i ó n . Imp. en Murcia, año 1791: en fol. 

DIEGO UAMIREZ ns ARELLANO , cosmógrafo y piloto ma
yor del rey en la casa de la contratación de Sevilla, natural 
de la ciudad de San Eelipe de Játiva, y no de Valencia como 
entendió Gil Gonzalez Dávila. Era su nombre A l f o n s o ó H e -

f o f í s o , y tomó en Madrid el de D i e g o . L a celebridad, que go
zaba como insigne cosmógrafo, hizo que el rey Felipe I I I lo 
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eligiese para acompañar á los Nodales en el reconocimiento 
del estrecho de Magallanes, que ejecutaron en los años KílS 
y 1019, descubriendo ademas el que denominaron de S a n 
V i c e n t e , cuyos pasos y puntas demarcaron y describieron, 
dando á una de ellas el nombre de cabo Se labcnse , v á una 
isla vecina el de Í.s/íi dp D iego R a m i r e z . Los Nodales publi
caron su navegación de orden del Consejo de Indias por l i e 
I a c i ó n , que se imprimió en Madrid el año 1621. (Véase su 
artículo). Pero después escribió otra Ramirez, que no salid 
á luz . (Ximeno, E s c r i t . de V a l e n c i a , tom. I,0, pág, 29!>; y 
de ella hace breve pero honorífica mención Ant, Leon Pinclo 
en su E p í l . de fíibl. , pág. 91; lo mismo su adicionndor 

Bareia, lom. 2.", col. 670; y con referencia al primero, Don 
Nic. Ant. fíib. /itsp. «ova, pág. 309). Ramirez fué nom
brado piloto mayor con el salario anual de 50,000 mrs. por 
real cédula de 29 de diciembre de 1620, en lugar y por fa
llecimiento de Rodrigo Zamorano; en 1623 tuvo pleito con 
el cosmógrafo Antonio Moreno sobre cumplimiento de una 
real eédula relativa á visita de instrumentos náuticos; en 
1633 era ya difunto. E l título de su obra es: 

R e c o n o c i m i e n t o de los estrechos de M a g a l l a n e s y S a n V i 

cente , y a l g u n a s cosas cur iosas de n a v e g a c i ó n . A ñ o de n u e s t r a 

s a l u d de 1621. Ms. en 4.° de 181 fojas, encuadernado en 
cordobán encarnado , que se hallaba en B. M . , est. J , códi
ce 3 2 , y una copia de su tiempo en fol., con 31 hojas, es-
Unte dicho, cód. 116. 

Habiendo llegado á Sevilla, de regreso de su expedición 
en 15 de julio de 1619, y venido luego á la corte con el gefo 
de las dos carabelas Bartolomé (Jarcia de Nodal, relató Ra
mirez todo el viaje ante el consejo y la junta de guerra do 
Indias , reunidos en pleno; y esto es lo que forma como una 
introducción á su obra, pero muy curiosa é instructiva, di
vidiéndola después en tres partes. L a l . ' , subdividida en 
ocho capítulos, es un diario de las derrotas y demás acaecí-
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minutos de la navegíicioo, con la (k'smpeion tie los ¡ndí^oíias 
v (l« cnanlos objetos so presentaron á su observación. L a 2.* 
compuesta de cinco capítulos, trata : de las mareas , y á rjué 
parle del mundo corren Jas aguas, con las crecientes v men
guantes ; variaciones dela aguja; longitudes y latitudes ob
servadas en los lugares principales; rumbos con que se cor
ren los puertos, cabos é islas , con la distancia de unos á 
otros; y breve derrotero de España á los estrechos de Ma
gallanes y San Vicente, con un estrado d é l o s \iajes hecho» 
al primero por navegantes anteriores. L a parte 3.11, que 
consta de quince capítulos, contiene: el modo de. observar las 
marcas y corrientes en puertos y cabos no conocidos; el de 
las variaciones de la aguja en la mar y en tierra; fábrica 
de la aguja de demarcar el sol; modo de demarcarlo por las 
ventanillas; el de observar la variación de la aguja me
diante el círculo de iaton y declina, que está encima del v i 
drio; de observarla por las ventanillas mediante las tablas; 
deducirla sin ellas por dos observaciones, una al nacer y otra 
al (lonerse el sol; ó por otras dos á iguales alturas del sol, 
una antes y otra después de mediodía ; por solo una obser
vación á cualquier hora del día; ó al punto de medio dia con 
la aguja de demarcar; en tierra y á cualquier hora del dia 
con aguja de las ordinarias; otro método por la Inna, pero 
solo factible ó menos enfadoso para matemáticos ; tablas de 
las amplitudes; sacar la altura del polo á toda bora del dia; y 
refiriendo los métodos dados por otros autores, dice que fal
tando aguja que dé la meridiana, no puede saberse la altura 
de polo á cualquier hora, sino es por dos observaciones, am
bas antes ó después de mediodía, cuyo problema resuelve; 
método de tener la derrota corregida; y por último, eí modo 
de cartear. 

jín el V i a j e a l estrecho de M a g n l l á n e s de I) . Antonio de 

Córdoba, hecho el año 1785» hay un estrado del de los Noda
les (Parte 2,*, pág. 26Í)}, que fué escrito por 1). José de Var -
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gas Pouco con [iroseneia do la rulaeion do Uomiroz , como 
imiv superior á la de aquellos y "ias llena de conocimientos 
t'acultalivos. (Véase la nota, pág. 203). 

También escribió Uamiiez, y no sabemos dónde y cuándo. 
M e m o r i a l q u e c o n t i e n e : 1.° i m p o r t a n c i a de que se e t u p a -

i l r o n e n los ca la fa tes y c a r p i n t e r o s a n t e el c a p i t á n <lc l a m a e s -

t r a n z a , y puestos en c u a d r i l l a s los r e p a r t a p a r a la o b r a de /as 

HOOS: 2.° á 7.° .sobre e l e g e r e k i o y f u n c i o n e s de d i c h a f(i|í¡(fl-
ít/a, y l a o r d e n que se debe o b s e r v a r en las f á b r i c a s , carenas 

•y a p r e s t o s de n a v i o s do l a c a r r e r a de las I n d i a s , p a r a su m a 

y o r c o n s e r v a c i ó n y a h o r r o de h a c i e n d a s m a l y a s t a d a s . — O r i g i 

nal on Sev., log. 2.° de los do la: J u n t a de g u e r r a de. f n -

t l i a s ; y copia c:i el 1). U., tomo 18 de Mss. 

D I E G O DK KKHOSXA , vecino dela Eneartaeion de Vizca
ya , y alguacil mayor de la armada, en que fné á Flándes el 
duquo de Medinaccli, y de que era cabo general Juan Marti
nez dft Uecaidc : 

R e l a c i ó n con f e c h a 14 de ene ro i 572 sobre e l .sumo de d i -

r/ia armada en e l a ñ o a n t e r i o r . — Ms. en Sev., leg. 4-."de: 
Hetac iones y d e s c r i p c i o n e s ; y copia en el Depós. bidr., tomo 
US de Mss. 

D I E G O DE RKINALTE BRICEÑO : 
Caria con fecha de A c a p u l c o 2 de o c t ub re 1587, íiinsaiido 

n i v i r e y de S a n t a F é de su n a v e g a c i ó n y t r a b a j o s desde que 

sa l i ó d e P a n a m á en busca de los c o r s a r i o s i n g l e s e s . F a l l á b a 

se original eu Tl. M. fols. 382 á 385 del libro intitulado: P á 
ye les varios íoranfes af g o b i e r n o de í n d i a s , sala de Mss.. 3. 
•v el adieionador de Pinolo, tom. 2 . ° , col. 702 , hace mención 
«le igual carta, de ta misma fecha, escrita al virey del Perú, 
«pie existia también en la librería del rcy.=Hay copia en el 
D. h. , tom. 5." de Mss. 
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DIKGO I>IÍ LA KivEitA , general de la flota tie Tierraí ir -
me, á lo meuos por los años i 0 8 8 y sig. 

Caria aí r e y , t o n fecha de C a r t a g e n a de í n d i a s â 2 7 de 

agosto 1579, d a n d o c u e n t a de l a m l i d a d e i a l m i r a n t e D o n 

Alonso d e E r a s o con f a r t e de l a annada dei ca rgo d e l gmeraf 

/> . C r i s t ó b a l de E r a s o para ias is las de B a r l o v e n t o ; p r e s a q u e 

h izo de d o s n a v i o s f r a n c e s e s ; y su e n t r a d a en l a H a b a n a , d o n 

de f a l l e c i ó e n 5 de j u l i o a n t e r i o r . 

Dos r e l a c i o n a d e l v i a j e de l m i s m o D . D i e g o a l e s t r e 

cho con l a p a r l e de a r m a d a f que le d e j ó D i e g o F l o r e z V a l -

des en R i o - J a n e i r o , y s u reg reso á S a n l ú c a r en 20 de s e t i e m 

bre 1584. 
C a r t a a l r e y desde e l p u e r t o de N o m b r e de D i o s á 19 de 

j u l i o 1589, fiando c u e n t a de su p r ó s p e r a n a v e g a c i ó n c o n la 

f l o t a de s u c a r g o desde C á d i s á C a r t a g e n a de I n d i a s ; y d e ¡a 

s a l i d a de J u a n de U r i b e A p a l l ú a p a r a E s p a ñ a c o n c a u d a l e s ; 

q u e d á n d o s e é l con o t r o s n a v i o s p a r a el a ñ o s i g u i e n t e . 

Estaban en Sev.; y hay copias en el Dcpós. hidr., ionio 
20 de Mss.—Véase L I C E N C I A D O SALAZAR, Y D U Q U E I»K 
MEDINASIDONIA. 

D I E G O UIBERO, cosmógrafo y maestro de instrumentos 
náuticos: 

Propuso al emperador Car/os V u n a n u e v a invención p a r a 

a c h i c a r e l a g u a de las naos.—Admitiósele por real cédula 
dada en Granada á 9 de noviembre de 152G , concediendok 
tí0,000 mrs. de pension sobre el sueldo de 30,000 (jue por 
otra real cédula expedida en Valladolid á 10 de julio 1523 
se le había señalado por su empleo. De los trámites, experi
mentos y brillante éxito de dicha invención tenemos ya dada 
noticia (sacada del expediente que existia en Sev.) en c\ 
tomo I de V i a j e s 1/ d e s c u b r i m i e n t o s de. los españoles p o r m a r , 

pág. C X X I V de la Introducción.-—Ribero era ya difunto íiri-
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tes de 1G de setiembre 1533, como se ve por la Ñola de Ja 
pág. siguiente. 

Hay copia en el D. h., tomo 28 de Mss. 

D I E G O DE ROBLES : 
D i s c u r s o ace rca de p o b l a r e l estrecho de M a g a l l á n c s ; \j de 

( a g u a r d a y de fensa necesaria en ¡a m a r d e l S u r , ¡ m r e l r obo 

que h i z o e l c o r s a r i o F r a n c i s c o D r a k en 1579. Consía de siete 

c a p i t u l o s , escrito en e l a ñ o 1580.— Original en Sev., legajo 
de; C a r t a s , consúmasele. ; y copia en el 1). h., (orno 20 
de Mss. 

D I E G O RODRIGUEZ DE ALMELA , canónigo de Cartagena: 
Copia de u n a e s c r i t u r a e n v i a d a a l M . R . é v i r t u o s o Señor 

e l S r . ob i spo de C o r i a , d e c«á?iías veces, c en q u é t i e m p o v i 

n i e r o n los m o r o s p o r m a r á t i e r r a de I t a l i a ; é de l a q u e r r á 

c m a l q u e f i c i e r o n en e l l a , é lo wiismo sobre C o n s t a n t i n o p l a ; é 

d e l r e m e d i o , que se p o d r í a d a r en l a g u e r r a c o n t r a los t u r c o s , 

sobre l a t o m a de O t r a n t o : fecha á 10 de febrero 14-81. 
lí. E . códice iij , h. 15; y copia en el Dcpús. hidr., iom. 4.° 
de Mss. 

DIEGO-ANTONIO Ruiz Y POLANCO.-Véase MARTIX 
DE VALLECILLA. 

D I E G O DESÃA, lusitano, de ilustre nacimiento, insigne 
cnlas facultades de teología, jurisprudencia y matemáticas, 
principalmente en la náutica, y mucho mas por su valor y 
heroicas acciones militares durante doce años en la India 
oriental, según y con alguna extension dice Barbosa. Dejó 
descendencia de su esposa con abundancia de bienes de for
tuna. Y escribió : 

De n a v i g a t i o n e l i b r i t res . Parissis apud Raynaldum Cal-
derium. 1549, 8.°, en contradicción á Podro Nunez, famo-
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go matemático, como declara eu la Dedicatoria al rey Don 
Juan UI.—Barbosa , B i b . I m i t a n a t tomo i.0, pág. 692 ; v 
también hacen mención de esta obra Ant. L . Pinelo cu su 
E j t í t . de b i b l i o l . , pág. 140; su aúicionador Barcia, torn. 2.° 
col. 1158, y foi. M C C X X V . v., col. 1.", ambos bajo el 
nombre de J a c o b o , y D . Nic. Ant. J í i b . íiisp. «otra, p á 

gina 312, col. 2.a—Véase JACOBO DE SÁA. 

CAPITÁN DIEGO DE SALAZAR, toledano según I ) . Nic. 
Ant. con referencia á D. Tomás Tatnayo: 

T r a t a d o de He m U i l a r i hecho á m a n e r a de d i á l o t j o q u e p a 

só e n t r i ' los Uua t r i s imoa señores D . ( ¡ o a z a l o F e r n a n d e z de C ó r -

i l o b a , l l a m a d o G r a n c a p i t á n , d u q u e de S o s a , e t c . , y ] / . P e 

d r o M a n r i q u e d e c l a r a , d u q u e de S a j a r a : e n el c u a l se c o n 

t i enen m u c h o s e jemplos de g r a n d e s p r i n c i p e s y s e ñ o r e s ; y 

e .ccehnlcs av isos y f i g u r a s de q u e r r á : m u y p rovechoso p a r a 

c a b a l l e r o s , cap i t anes y s o l d a d o s . En Bruselas, en casa de lio-
ger Velpius, en rAguila dorada, cerca del palacio. 1590. 
Con licencia del Bey, un lomo en i . " de 125 hojas, sin 3 de 
los principios. Está dedicado á D. Diego de Vargas de C a r 
vajal, según una advertencia puesta detras de la portada. 
E l autor no expresa su nombre, sino en el folio 20 , donde 
concluido el libro 1.° de los 7 en que divide la obra, dice; 
L i b r o s e g u n d o d e l a r t e de l a g u e r r a s a c a d o de m u c h a s e s c r i 

t u r a s y usos a n t i g u o s y m o d e r n o s p o r e l c a p i t á n D iego de S a 

l a z a r . L a dedicatoria es al mismo tiempo p r ó l o g o ; en el cual 
tratando de que las antiguas leyes y orden hadan recomen
dable y aun codiciada la vida militar, se lamenta de que por 
la corrupción en que esta clase había caido, era ya odiada 
la milicia y hasta se huía la conversación de los guerreros, 
y queriendo él ¡'establecerla en el antiguo aprecio, se había 
ocupado en escribir este diálogo, guiado de su propia evpo-
riencia y de autores antiguos y modernos, y entablando en
tre aquellos dos insignes interlocutores la necesaria cunlru-
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versiíi sobre lotlas las cosas de la guerra. Concluye manifes
tando los honrosos motivos de haber en su dedicatoria piv-
J'erido, entre todos ios otros príncipes y señores, al Señor 
Vareas Carvajal, cahallero de la milicia y de la orden de 
Santiago, cuyas singulares virtudes cristianas, políticas v 
militares acrecentaban el esplendor de sus ilustres progeni-
lores. 

lístá citada dicha obra por D . Nic. Antonio, JJ . h . n o v a , 

1. i.n, pág, 313.—Huerta en su B . m . e s p a ñ . , pág. 7o y 

sig., la pone bajo tres distintos t ítulos, ó como tres distin
tas obras ; v Lucuze en el catálogo de escritores militares es
pañoles inserto en sus P r i n c i p i o s de f o r t i f i c a c i ó n , la intitula: 
Diáto i joR d e l u r i c de l a g u e r r a . 

D. Xic. Ant. en los mismos arts, y pág. cita también: 
I M & g u e r r a s c i v i l e s de. U o m m w s de apiano A l e j a n d r i n o . 

Imp. en Alcalá por Miguel de Egu ia , en fol. 

DIEGO DE SOTOMAYOH , compañero de Fernando Maga-
llánes en su expedición manlima. 

Escribió lo que vio en su jornada, según Pedro Medina, 
cap. 41 D e las g r a n d e z a s de E s p a n a . —J). Nic. Ant. l i i b . 

h i s p . n o v a , pág. 317 ; y el adicionador de Tinelo, tomo 2.", 
pág. 6C7. 

DIEGO SUAREZ DE AMAYA, gobernador de Cumaná: 
T r e s c a r t a s , de fechas 2 de j u l i o 1000, 19 de junio 1001 i/ 

15 de j u n i o 1002, dando cumia a l r e y de las m u c h a s u r c a s de 

los rebeldes de H o l a n d a , que i b a n á c a r g a r de s a l en Aratja, y 

p r o p o n i e n d o med ios p a r a cegar l a s a l i n a , y a s e g u r a r l a j m q u e -

r i a de las p e r l a s . = S e \ . , leg. de la : J u n t a de h a c i e n d a . 

O i r á s dos c a r i a s a l r e y , con fechas 22 de m a y o y 10 di 

j u l i o 160-i, sobre l a f o r l i f i c a c i o n de l a s a l i n a de piraya.—Ori

ginales en Scv. legajo 1 " dé la : J u n t a de g u e r r a de t n t h ' t t t , 

y copias en cl D. h. , torn. 27 de Mss. 
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D I E G O DE TOBRKS. 
Seg«n D . Nicolas Antonio, Jíif>. h i s p . ve t , edic. de Ma

drid, tom. 2 0, pág, 324 , vió D. Tomás Tamayo de Vargas 
un libro escrito en castellano intitulado: 

M e d i c i n a s p r e s e r v a t i v a s y c u r a t i v a s de l a -pestilencia., (p ie 

s i g n i f i c a e l ec l ipse de so l d e l a ñ o 1685 , impreso en S a l a m a n c a 

a ñ o M C D L X X X V . Su autor Diego de Torres , catedrático cíe 
matemáticas en Salamanca: impreso allí en el mismo aíio. 

También dice D. Nic. Ant, que vió en Madrid en poder 
del marqués de Mondéjar un libro, que contenia reglas de 
astrologia, al cual le faltaba el título, pero tenia la nota de: 
« Explicit hoc opus compilatum per dominum licenciatimi in 
« artibus et medicina, cathed rati cum in aslrologiá Salmanli-
« nae univcrsitatis Didacum deTorres, anno M C D L X X X Y I I . 
« mense maii X X V . die," y que acaso es este el libro de M e 
d i c i n a s p r e s e r v a t i v a s etc., de que queda hecha menc ión .— 
Estas mismas noticias las da Mendez en su T i p o g r a f í a e s p a 

ñ o l a , págs. 237 y 239. Y Clemencin, I l u s t r a c i o n e s , tom. 6.° 
M e m o r i a s de l a a c a d e m i a , pág. 408 , dice que D i e g o de T o r 

res , catedrático de Salamanca, compuso en el idioma vulgar 
sus tratados de astrologia por los años 1487. 

DOCTOR DON DIEGO PE TORRES VILLAROEL , clérigo sub-
diácono, natural de la ciudad de Salamanca y de honrada 
ascendencia, catedrático de prima de matemáticas eji aquella 
universidad, y de quien Dorado, H i s t , de S a l a m a n c a , p á g i 
na 562) dice. " E l famoso D . D iego de T o r r e s ij V i l l a r o e l , 

«catedrático de matemáticas jubilado, célebre en este siglo 
« por sus escritos."—Parece por lo que expresa al principio 

de la página 14 de su V i d a , escrita por el mismo D . Diego, 
c impresa en Madrid por D . Benito Cano, año 1789, en 4.a, 
que debió nacer hacia el 1695; lo que puede saberse de cierto 
en la parroquia de San Isidoro y San Pelayo, donde dice <)ue 
fué bautizado (pág. 18]. Fué autor de doce libros (pág. 20;, 
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poro apenas de alguno de ellos hace mención especial, si bien 
os de creer que los mas serian concernieutes á su profesión; 
pudiéndose contar entre estos las C o n c l m i o n e s de g e o m e t r i a , 
a s t r o n o m i a 1/ a s t r o l o g i a , que tuvo á los dos aíios de regentar 
su cátedra de matemáticas, y las dedicó al príncipe de Cha-
lamar, duque de Jovcnazo, y capitán general de las fronlc-
ras de Castilla (pág. 60 ) , y en Madrid las Conc lus iones á 

M a r t i n contra el juicio f i n a l de l a as l r o l o ( ¡ i a , que publicó el 

médico Manuel Martinez (pág. 7 7 ) » con motivo de liaher 
aminciado Torres en el almanaque de 1724 la muerte de 
Luis primero. Por supuesto no entra en el número de dicíios 
doce libros el A l m a n a q u e c i v i l , que principió á publicar du
rante el que llama t e r ce r t rozo de su vida, ó sea su edad de 
20 á 30 años , y que si mal no nos acordamos continuó sa
liendo bajo su nombre hasta algunos años después de su muer
te.—Su Vida, escrita con chiste, y sin duda con verdad, no 
deja de ser curiosa y agradable por sus travesuras de mo
zo, sus raras aventuras, y al fin la hermosa moral, con que 
apagada va la fogosidad de la juventud vivía en compañía 
de sus dos hermanas por el año 1743, que es adonde llega 
su narración. 

E n seguida de ella está encuadernada otra obra de 131 
págs. con la siguiente portada: E l e r m i t a ñ o y T o r r e s . A v e n 

t u r a c u r i o s a , en que se t r a t a de l a p i e d r a f i l o s o f a l . Por el doc
tor D . D i e g o de T o r r e s V i l l a r o e l , d e l g r e m i o y d a m l r o de la 

u n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , y s u c a t e d r á t i c o de m a t e m á t i 

cas , etc. Parte I I . Con licencia, en Madrid: en la imprenta 
de 1). Benito Cano, M D C C L X X X I X . — S e divide en C o n v e r 
saciones f i s i c o - m é d i c a s del ermitaño y Torres, impugnando 
este con viveza la posibilidad de la tal piedra; y en L a . s u m a 

m e d i c i n a ó p i e d r a f d o s o f a l d d e r m i t a ñ o , que Torres remitia 

á Doña Luisa Centurion, marquesa de Almarza , con caria 
de 30 de abril 1720. " E l intento del ermitaño en esta obra 
1 (dice p á g . 100) es persuadir con la natural lilosofía, que 
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« del mercurio y el sulfur se compone mía union de elemen-
« tos , y en ellos se ocnlla una quinta esencia, que con ella y 
« oleas especies vertidas en todos los cuerpos metálicos y ha
ft manos, los purga y mundifica de las superflaidade*, fie-
urnas, impurezas y otras enfermedades; esto es, al impuro 
«estaño lo limpia de aquella untosídad, y lo deja p i a l a ; ai 
« sucio cobre lo purga de sus flemas, y lo transmuta en o r o ; 
« y al cuerpo humano lo libra de las enfermedades presen-
« t e s , y reserva de Jas futuras, de cualquier especie y con-
«dicion que sea». Los preceptos, que dá el ermitaño para 
« formar esta suma medicina, son muy racionales, y anuque 
« yo en la primera parte de esta obrilla los aborrecí, fué por 
« no estar enterado en sus principios , y porque no entendí 
«las metáforas, con que se explican en sus libros estos liló-
«sofos enigmáticos, etc." 

DON DIEGO DE LA YKGA IM'ANZOX : 
D e f e n s a d e l ímeuíe de navio D . F e l i p e 1 A c e v e d o . — I m 

preso en Santiago. 1804, en 4.° 

D I E G O UFANO , natural de Yépes , provincia de Toledo, 
artillero inteligente, soldado intrépido, y castellano de A m -
beres: 

Trotado de ía a r l i l l e r i a m i l i t a r . Imp. en Bruselas, año 
1612: tin tomo grueso en 4.° mayor, con muchas láminas: 
dividido en tres parles. Se reimprimió en Amberes en 1ÍM3, 
en 4.°: traducido al alemán en Zutpen, 1621, y al francés 
por Juan Teodoro Bri . Está citado por otros autores como el 
mejor de su tiempo en aquella facultad. E l Sr. Bios en su 
D i s c u r s o sobre los a u t o r e s é i n v e n t , de a r í l l l . le dedica un 

honroso articulo, págs. 72 á 80 , extractado por el Sr. Salas 
en su M e m o r i a l íiisí. págs . Í96 á 198.—Huerta, ü . i», es-
pítíi., p á g . 7 6 , h a c e ligera mención de dicha obra.—Don 
Nic. Ant., B . ft. nova f tom. i p á g . 3*2*2, cita la edic. de 
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1013, y íifiadt;: "Gall icé hie cliam proditt nam figuris Rlin-
«lomagi 1628 in fol."—ÍAicuze cita también esta odicioii eu 
el catálogo puesto al principio de su libro de t o r t i j i c a c i o n . 

DIKGO VELAZQUEZ , allide y capitán general de la isla 
Fernandina: 

f n s l r u c c i o n e n 23 de oc tubre 1 o 18 â H e r n á n Cor tés p a r a ct 

v i a j e con u n a a r m a d a a l soco r ro de l a que l levó J u a n de G r i -

j a l v a , v e c i n o de l a i s l a de l a 2Yíttida(í.=Hallábase original 
en Sevilla, leg. 5.° de: Desc r i pc iones y p o b l a c i o n e s ; y copia 
en el leg. 10 de igual rótulo, y otra en el leg. 10. 

C a r t a que e s c r i b i ó a l retj en 12 de oc tubre 1519, q u e j á n 

dose de s u c a p i t á n H e r n á n C o r t é s , y de que u n o de los nav ios 

q u e e n v i ó c o n é l á l as t i e r r a s n u e v a m e n t e d e s c u b i e r t a s , ó su 

v u e l t a p a r a E s p a ñ a c o n m u c h a r i q u e z a , h a b i a a p o r t a d o á l a 

F e r n a n d i n a , y p r o v e y é n d o s e en secreto de lo q u e le. h a c i a f a l 

t a , p r o s i g u i ó su viaje.— Original en Sev., leg. 1.0 de: C a r 

la» de i n d i a s , llevadas del de Simancas.—Hay copias en el 
1). h., tomo 13 de Mss. 

Véase BENITO MARTÍNEZ, LICENCIADO AYLLON y Dos 
ANTONIO VELAZQUEZ BAZAN. 

DIKGO VELAZQUEZ " gobernador de Cuba (acaso el mis-
ft mo que el anterior), hizo un mapa de toda l a i s l a , con sus 
« rios, montes, puertos, etc., y lo envió al rey, según Iler-
«rera . D é c a d a 2.a, U b . I.0, cap. 11, f o l . 17."—Barcia, to
mo 2.", col r>8í. 

FitKv Dos D I E G O Vicn , caballero de la orden de Alcán
tara , natural de la ciudad de Valencia, fué paje del rey Don 
Felipe I I . y escribió entre otras varias obras: 

P r á c l i c a f á c i l y breve p a r a los ingen ie ros de fo r t i f i cac iones 

m i l i t a r e s . ¡\Ts.—Ximeno, E s c r i t , de V a l e n c i a , tom. i.0, pá
ginas 360 y sig.; y Muñiz, ftib. C h i e r c , págs. 3-Í7 y sig. 



DON DIEGO DK VILLALOBOS BENAVIDES : 
" D e s c r i p c i ó n d e l p u e r t o de ios Pasaíjes, con su m a p a , . 

« Ms. en pergamino en la librería del rey ."^Barcia (om. 2." 
col. 1088. 

Nació esle autor en Méjico, seguí) D. Nic. Anl. l í i b . h i s p . 

n o v a , tom. I.0, p s g . 322; donde ademas jiaee mención de 

sus servicios militares e n Europa. 

DON DIEGO DE VILLATORO , caballero de la órden de San
tiago, secretario de S. M . , y procurador general del consu
lado del Perú: 

I n f o r m e qt te d i ó a l p r c s i d c n l e d e l conse jo de I n d i a s d u q u e 

de M o n t a h o en 1693, s o b r e los as ien tos de las a r m a d a s de 

A v e r i a s d e l n o r t e y s u r , a l m o j a r i f a z g o s , u n i o n de a r m a s y 

a l c a b a l a s , a g r a v i o s e r o g a d o s á a q u e l c o m e r c i o , y /as f r a n 

qu i c i as y e x e n c i o n e s , q u e d e b i a g o z a r , etc.=0rig,mal en 
B. M. , en fol. con 104 hojas, que ocupaban lodo el c ó 
dice n.0 í>2; y hay copia en el tom. 10 de la colecc. de Mss, 
del D. h. 

DON D I E G O DE ZÚMGA: 
C a p i t u l o de c a r t a c o n f e c h a en P a r í s á l i d e d i c i e m b r e 

1575, d a n d o av iso de q u e E s t r o e i y o t r o i t a l i a n o l l a m a d o J a -

cobo a r m a b a n n a v i o s en d i f e r e n t e s f u e r tos p a r a s a l i r á r o b a r . 

= O t r o c a p í t u l o de c a r t a , esc r i t a en B r e s t à 24 de m a r z o 

1 5 7 7 , ' ' a v i s a n d o que se a p r e s t a b a n ocho n a v i o s e n B u r d e o s 

p a r a i r á r o b a r á l a carrera de i n d i a s , y q u e a l g u n o s de sus 

•p r inc ipa les a r m a d o r e s v e n d í a n a l efecto sus h a c i e n d a s , e s p e 

r a n z a d o s de q u e sus robos les v a l d r í a n mas.=:IIay copia en el 
D. h., tom. 3.° de Mss. 

DIMAS J>K GusTAi.im, natural de Albavrai'in, capitán de 
una fusta del duque de Nochora, decía en Mecina á 12 de 
diciembre lEit i l : 
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" Que,oslando en el canal do Corfú con su fusta, des-
« cubrió á :15 de octubre al prior de Capuz que venia con 
«dos galeras; y habiéndose acercado, trataron de andar 
«juntos, en lodo el discurso de su navegación; y así lo eje-
m cutaron basta i de diciembre que llegaron al cabo de las 
<i Columnas, y saltó en tierra el dicho Dimas; en cuyo tiem-
« po apresaron muchos navios turcos y venecianos." 

Hallábase en B . E . al fol. 386 del C ó d . d e M i s c e l , ij, 

U . 4 . ; y hay copia en el D. b., tom. 4.° do Mss. 

D I E G O AFFONSO.—Véase GASPAR FERHEIRA HEIMAN y 
GASPAR'MORALES DE MACEDO. 

DON DIONISIO ALCALÁ GALIANO, brigadier de la armada 
«aval. Nació en la villa de Cabra, reino de Córdoba, en oc
tubre de 1760. Fueron sus padres D . Antonio Alcalá Galia
no y Pareja y Doña Antonia Alcalá Galiano y Pineda, pri
mos-hermanos. E r a el tercero de sus hermanos, y hechos 
los primeros estudios,. sentó plaza de guardiamarina en 29 
de agosto 1775. Empezaba á navegar cuando principiaron 
ias hostilidades con Inglaterra en 1779: hizo algunas cam
pañas de mar, especialmente sobre las costas del Brasil y 
¡íuenosaires. Ajustada la paz á principios del año 1783 , y 
coníiada al brigadier D. Vicente Tofmo la expedición cientí
fica bidrográíica de que se da razón en su artículo, Galiano 
fué desde 1784 uno de los oficiales, que cooperaron á tan 
grande obra. Concluida esta en el ano siguiente, y habiendo 
Galiano regresado á Cádiz, se casó en Medinasidonia con 
Doña María Consolación Villavicencio, suparíenta, y herma
na del que después fué capitán general de la armada D. Juan 
María Villavicencio. Destinósele luego, entre los demás ofi
ciales escojidos, á la expedición que pasó á reconocer el es
trecho de Magallanes, mandada por el capitán de navio 
D. Antonio de Córdoba y desempeñada en 178S y 1786; ha-
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hiriulo n'íjn'satlo ¡t Cádiz rn \ 1 ilc junio ilol úllimo ¡iño [ í } . 
lin 1788 se dispuso otra expedición ile «na t'rngala v I I Í F S 

hcr^iinlinos a! ntando tUA Sr. Toliño para ÍÍJ reconoc-iiDicnlM 
de las islas Azores y formación 4c su caria; v Galiano fué tam-
liiun nombrado para esta comisión , mandando uno de los dos 
iiergantincs, llamado entonces X a t a l i a y después G r u l l a : eva
cuáronla desde tü de junio á Hi de agosto, y del resultado 
se dió razón en el D e r r o t e r o de,! Océano publicado en 1789. 
Preparóse en este año otra de muy mayor es tension , cual 
fué la de dar vuelta á nuestro globo, bajo el mando v direc
ción de los capitanes de fragata D. Alejandro Malaspina y 
1). José de BostamaiUe y (iuerra ; y Galiano, preelecto siem
pre como uno de los oficialas que mas sobresalían por su 
ciencia, fué embarcado con Malaspina en la corbela Descu
bierta. Esta y la Atrevida, mandada por Wustamaute, salie
ron de Cádiz el dia 30 de junio, y llegaron á Montevideo en 
20 de setiembre. Aquí dieron principio las operaciones fa
cultativas y astronómicas, repartidas en secciones; estable
ciéndose en aquella plaza el observatorio, en el cual tocó á 
Galiano la série de observaciones, de que habia de resultar la 
exacta determinación de su latitud y longitud. " Fué el pr i -
« mero (nos dice olro bien conocido astrónomo) que propuso 
'ten nuestros tiempos, y resolvió con exactitud el problema 
« de hallar la latitud por medio de la altura polar, observa-
« da á una distancia cualquiera del meridiano.—Mendoza 
« Hios, en la edición de. 1800 de su Co lecc i ón de tabla* f a r a 

« l a n a v e g a c i ó n y a s t r o n o m i a n á u t i c a , publicó la exacta solu-

««ion de Galiano, simplificándola para uso de los marinos, 
« aunque con algunas inexactitudes, si bien disinudablcs en 
«la práctica ordinaria del pilotage. Nuestro 1). José Snn-
« ebez Gerqucro vindicó la prioridad de invención de Galiano 
«en una caria al barón de Zach, que se halla insería en 

(1) Véase DON .10SK DK VÁmus PoNr.K. 
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«francés en la Corresponden cía de esle astrónomo (tom. X V , 
«pág. 39). Para justificar esta prioridad, bastará á los que 
« no tengan acceso á dicha C o r r e s p o n d e n c i a , consul lar cl A l -
« m a n a q u e n á u t i c o español para 179í>, en donde se Italia ira-
« presa la primera memoria original de Galiano." Concluidos 
los trabajos de las secciones en el Rio de la Plata, salieron de 
allí las corbetas el 13 de noviembre en prosecución Je su via
je, reconociendo y fijando situaciones de costas, cabos, islo
tes, entrada del Magallánes, montando el cabo de Hornos, y 
continuando estas operaciones por la costa occidental de la 
América del Sur, ora juntas las corbetas, ora separadas por 
disposición del comandante en ge fe hasta el 19 de marzo de 
1790 que quedaron reunidas en Valparaíso, de donde si
guieron hasta el puerto de Coquimbo; de aquí, o Ira vez 
ambos buques en distintas direcciones, hasta el Callao; don
de anclaron la Descubierta en 21 de mayo, y la Atrevida 
en 29; y después, desde 20 de setiembre á Guayaquil y á 
Panamá, llegando á este puerto en 16 de noviembre: aquí 
estuvo el observatorio á cargo de Galiano y 1). Juan Concha. 
Kn 12 de diciembre salió la expedición para el puerto de 
Itcalcjo: ya en la mar se dispuso que la Atrevida marchase 
á Acapulco y San Blas, reservándose á la Descubierta la re
calada y operaciones en Realejo; las cuales cumplidas, mar
chó también á Acapulco, reuniéndose en esle puerto la Atre
vida en 20 de abril de 1791. Pero aquí terminó para Galiano 
esta campaña, por habérsele mandado, que mientras las 
corbetas la continuaban en busca del paso indicado por Fer-
rcr-Maldonado, fuese á Méjico con otros oficiales á coordi
nar los apuntes de las tareas de la espedicion desde su salida 
de España , y coadyuvar á los progresos de la geografía en 
aquel reino. E n diciembre del mismo año observó la latitud 
de Méjico por alturas meridianas de sol y estrellas ; y la lon
gitud sobre la imersion de dos estrellas por la luna en el 

el anterior. Habiendo regresado las corbetas á 

24 
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San Blas, después de haber avanzado en sus reconocimienlos 
hasta los 5 9 ° 45' N . sin fruto en cuanto al estrecho supuesto 
por Ferrer-M al donado, propuso el comandanlc Malaspina a! 
virey de Nneva-España , que necesitando las corbetas apro
vechar el tiempo para ir á examinar las islas Marianas y ar
chipiélago Filipino, se destinasen con oficiales instruidos las 
goletas Sutil y Mejicana , acabadas de construir en San Blas, 
á reconocer el estrecho de Juan de Fuca, por si este pudiera 
ser el paso, que se buscaba al Atlántico. Dióse al efecto el 
mando de ambos buques á Galiano y á l ) . Cayetano Yaldés, 
ya capitanes de fragata; salieron de San Blas el 8 de marzo 
de 1792; entraron en Nutka el 12 de mayo; zarparon de 
aquí el 4 de junio; y después de reconocida la entrada de 
Fuca, hechas muchas observaciones astronómicas , y situa
dos los principales puntos de la costa, regresaron en 23 de 
noviembre al puerto de la salida, donde desarmaron las go
letas, terminada la expedición con el convencimiento de no 
existir allí tal paso, mas con muchos é importantes conoci-
mienlos de aquellos paises , como puede verse en la Relación 
y Atlas de este viaje, impreso y publicado de real orden por 
el Depósito hidrográfico el año 1802. Los dos comandantes 
Galiano y Valdês volvieron á Europa por Méjico y Veracruz 
á tiempo que se proyectaba en nuestra corte la formación de 
una carta geográfica de la península según estaba propuesto 
por D. Jorge Juan mas de 40 anos antes, y por I ) . José E s 
pinosa desde Manila en marzo de 1792. Bien acogido este 
plan por el gobierno, se mandó tenerlo presente para cuando 
regresasen las corbetas; pero habiéndose esto verificado á 
fines de setiembre de 1794, cuando estábamos en guerra con 
ía república francesa , fué Espinosa destinado en la escuadra 
del mando de D. José de Mazarredo, y no pudo tener efecto 
aquella empresa. Hecha ya la paz i escribió Galiano á E s p i 
nosa con fecha en Madrid á í .0 de noviembre 179o, mani
festándole su idea de formar la proyectada carta de España, 
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sobre lo cual trataba con el minislerio do estado; y habién
dole contestado Espinosa confiándole los pasos, que al propio 
iiHentü tenia ól adelantados con el de marina, le invitó G a 
liano á que se encargase de una de las tres secciones en que 
debía el todo dividirse. Entendiéronse ambos acerca del plan, 
pidiéronse instrumentos á Londres, y ya iba á emprenderse á 
principios del año 1796; pero así entonces, como en 1S00 
que volvió á pensarse en ello, y en Espinosa para la ejecu
ción, quedó frustrado por veleidades ó intrigas de corte. Re
tirado Galiano en dicho año 06 á su departamento de Cádiz, 
se le dió el mando del navio Vencedor, como ya capitán de 
esta clase desde 25 de enero de 1794. Hallóse en el desgra
ciado combate naval de la escuadra, que mandaba D. José 
de Córdoba con la del almirante inglés Jervis sobre cabo 
San Vicente, día 14 de febrero de 1797. Hizo después a l 
guna salida de Cádiz con Ja misma escuadra, mandada ya 
por D . José de Mazarredo; concurrió á la defensa de aquella 
plaza, bombardeada por los ingleses; fué á la Habana y Ve
racruz á traer caudales; y haciendo la derrota, que estimó 
mejor para evitar encuentros de enemigos, recaló do regreso 
al puerto de Santoña. Descargados allí los caudales, pasó 
luego á Ferrol; desde donde emprendió segundo viaje para 
igual fin, siempre perseguido ó acechado por los ingleses. 
Por este riesgo, y también por los tiempos contrarios, ha
biendo salido de la Habana, tuvo que volver de arribada á 
este puerto. Cogióle allí la paz de Amiens, y no tuvo la sa
tisfacción de traer á España las primeras remesas de plata 
después de concluida la guerra, por haber ido á traerlas el 
brigadier D.José Justo Salcedo; si bien mas adelante vino 
con algunos caudales, llegando á Cádiz en abril de 1802. 
Destinado en seguida con el navio Bahama á la escuadra del 
mando de D. Domingo de Nava, salió de Cádiz para el Me¿-
diterráneo; y dirigiéndose á Argel y habiendo comunicado 
con tierra, se mandó á Galiano ir con su navio y la fragata 
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Sabina á Túnez para arreglar ciertas ilosaveneiitias con aquel 
{gobierno. Al paso corrigiri la silnacion de la isla G a l i t a , que 
estaba equivocada en las carias del Depósito hidrográfico. 
Despachó felizmente su comisión en Túnez; incorporóse en 
Cartagena con la escuadra del marqués del Socorro, que 
sa\ió luego para Nápoles á traer la princesa, que venia á serlo 
de Asturias; y embarcada esta señora en el navio General, 
y una parte de su principal comitiva en el Babaina, aporta
ron á Barcelona, donde la corte de España estaba aguardan
do para la celebración de este enlace y el de nuestra Infanta 
Doña Isabel con el príncipe licredero de las Dos Sicilias, que 
vinieron A ser padres ríe Doña María Cristino, madre de 
miestra augusta reina. Allí fué Galiano ascendido á hriga-
dier. Volvió la escuadra á Nápoles trasportando á dicha se
ñora Infanta; y Galiano á su llegada tornó el mando de la 
fragata Soledad, á virtu-d de real orden de 10 de octubre de 
1802 , para una excursion científica hacia levante y medio-
dia, á que dió principio el 20 de diciembre á la vista de la 
costa de Morea, y prosiguió determinando todos los puntos, 
de la derrota á Constantinopla, y aun en las bocas del Mar-
Negro , revolviendo por la costa de África basta Túnez , des
de donde se restituyó á Cartagena en 2 de octubre de 1803. 
Trazó por fruto de este viaje la carta n.0 3 del Mediterráneo, 
y las particulares del archipiélago de Grecia, mar de Már
mara y canal del Mar-Negro; las cuales remitió al gobierno 
para su puliUcacion, con carta de 19 de octubre de 1805, 
ya en Cádiz, y al dar la vela con la escuadra combinada, 
mandando otra vez el navíó Bahama, para terminar al otro 
dia su gloriosa carrera á la vigorosa edad de 45 años en el 
memorable combale con los ingleses sobre cabo Trafalgar; 
en el cual acreditó lauto su pericia marinera milifar, como 
su serenidad , su valor y su beroismo , hasta el instante fa
ial, que privó á su patria de vida tan preciosa.'—Mucho mas 
podríamos extendernos en el presente artículo, si ya no fue-
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sen Ian públicos los trabajos ciunlílicos y los méritos de Hon 
Dionisio Alcalá Galiano, por los mismos escritos de don
de los hemos trasuntado, cuales son las M e m o r i a s (M D é -

p ó s i t o h i d r o g r á f i c o . Memoria primera, págs. 1, 8 á 14, 70, 
72, 73 , 122 y sigs.; y Memoria segunda, págs. X I I , XXU 
á X X I V , X X V I I I , 79 y 82: R e l a c i ó n d d ú l t i m o v i a j e a l cs-
t recho de ftlagallánes de l a f r a g a t a S t a . M a r i a de l a Cabeza, 

|)ágs. 2 y 3; Anlillon, tomo 4.° del periódico Va r i edades de 

c i enc i as , U t e r a t u r a y a r t e s , imp, en Madrid, año 1804, nú

mero X X I , pág. 148; E s p a ñ a m a r í t m a , biografía del Se
ñor Galiano, tom. 1 . ° , págs. 61 á 7 2 , y 101 á 112; y 
D i c c i o n a r i o geográ f i co de E s p a ñ a , por Miñano (que le dá 

dos años menos de edad y dice, que fué caballero de la or
den de Alcántara}, tom. 2 . ° , art. Cabra, pág. 233. 

Escribió el Señor Galiano : 

M e m o r i a sobre l a s observac iones de íalilud y l o n g i t u d en el 

-mar.—Madrid en la imprenta real; año 1790, 4.° 

Sobre el cá l cu lo t r i g o n o m é t r i c o en l a a l t u r a de las m o n t a n 

ñas.—Opúsculo inserto en Ia 2,'1 Memoria de las del Depósi
to hidrográfico, Apéndice núm. I I , págs. 183 á ISO.^I 'ara 
evitar prolijas reducciones entre las unidades de toesas, va
ras y pies de París, Lóndres y Burgos, establece troce loga
ritmos de ellas, y explica su uso trayendo por ejemplo eí cál
culo de la altura del Chimborazo en loesas, principiándolo 
desde la distancia de Guayaquil hasta el origen de aquel 
monie. 

KXMO. SEÑOR DON DIONISIO CAPAZ, ex-secretario de 
listado y del despacho de Marina. Siendo diputado en las 
cortes, y con los otros seis (Señores Arce, Inca, Vadillo, 
Í'ercz-Paslor, Tacón y Vargas) que componían Ja comisión 
encargada de examinar la M e m o r i a presentada por el señor 
ministro de Marina, y dos de su antecesor, dieron su: 

D l c l á m c n proponiendo como urgente y del dia : 1.0 el re-
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paro de los diques : 2.° que se traigan de la Habana cnantos 
mas navios sea dable : 3 . ° . que se diga á la regencia mande 
restablecer los estudios mayores para la oficialidad subalter
na : 4-.0 que se extienda esta providencia á las brigadas de 
artillería de marina: 5.° que se pasea al gobierno las instan
cias de o6ciaIes sobre agravios en su carrera ; y 6.° la erec
ción de un almirantazgo. Fecha, Madrid 17 de febrero 1814, 
Imp. en la imp. nacional, 1814-, en 4.° y 6 páginas—Ha es
crito ademas: 

R e s u l t a d o de l a c a u s a f o r m a d a a l c a p i t á n de f r a g a t a á e l a 

a r m a d a n a c i o n a l D o n D i o n i s i o C a p a z c o n m o t i v o d e l a p é r d i 

d a de Ja f r a g a t a M a r i a I s a b e l en e l p u e r t o de T a l c a k t t a n o r q u e 

en 21 d e m a y o .1818 d i ó l a v e l a de l d e C á d i z p a r a la. m a r d e l 

S u r e s c o l t a n d o once t r a s p o r t e s . P u b l í c a l o e l m i s m o C a p a z p a r a 

a c r e d i t a r s u c o n d u c t a m i l i t a r y p o l i t i c a e n d i cho d e s g r a c i a d o 

a c o n t e c i m i e n t o y sucesos p o s t e r i o r e s . Madrid: imprenta que 
fué de García, por su regente Manuel Pita de la Vega: 1821, 
en 4.° y 15 págs. 

DON DIONISIO MACARTE Y DÍAZ , caballero de la órdeu 
de San Juan, teniente de fragata graduado de la armada, y 
primer maestro de la academia de pilotos en el departamento 
de Ferrol: 

Xeccíones d e n a v e g a c i ó n , ó principios necesarios á l a c i e n 

c i a d e l p i l o t o , — M a d r i d : en la imprenta de Sancha: año 
1801, en 4 .° 

E n esta obra, dirigida por su autor al Excmo. señor Don 
Juan de Lángara, secretario de estado de marina y director 
general de la armada desde aquella villa á 18 de abril 1798, 
y que después de examinada se le comunicó en 17 de octu
bre siguiente el real permiso para que pudiese imprimirla; se 
propuso reducir á un solo volumen todos los principios, que 
tienen un enlace radical con la ciencia náutica ; presentando 
las lecciones divididas con diferentes clases de letras, v com-
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prendiendo en una la doctrina de indispensable necesidad, y 
en otra lo concerniente á ilustrar y hacer mas inteligible la 
«xposicion de la clase primera. Divídese Ja obra en diez l i 
bros , subdividido cada «no en varias secciones, y contienen: 
«1 1.0 Los preliminares de navegación, y la práctica de la 
geometría, con el modo de abreviar las operaciones.-— 
2." y 3.° Cosmografía, en dos partes, ó sean principios de as
tronomía, y principios de geografía los mas interesantes para 
la navegación.—4.° Nociones matemáticas, físicas, geográ
ficas y astronómicas aplicadas á los cuatro términos de Ja na
vegación , rumbo , distancia, latitud y longitud; con expli
caciones y métodos correspondientes.—5.° De las causas que 
hacen variar las alturas y distancias de los astros; su magni
tud, distancia, celeridad, figura; centro de gravitación y 
fuerza; aberración de las estrellas y su nutación. Instrumen 
tos mas usuales ; cuadrante de dos arcos, y ociante de refle
xion ; construcción, uso y corrección de ambos. Problemas 
astronómicos por el cálculo trigonométrico.—6.° De las cai
tas geográficas, cuadrante de reducción, y problemas náu
ticos resueltos por este instrumento. Del cálculo diario de la 
derrota de una nave, prevenciones al efecto, y modo de sa 
ber las toneladas y arqueo de un tuque. De las escalas pla
na y artificial; resolución de problemas por ambas y por las 
tablas de los logaritmos de los senos y de los números.—7." 
Cronología. Lunaciones, mareas, dia perdido, y corrientes. 
Meteorológica. Vientos, tempestades, mudanza del tiempo, 
barómetro y termómetro.—8.° Cálculos para bailar la lati
tud por las alturas de los astros cuando estos se hallen fuera 
del meridiano; y la longitud en el mar por Ja distancia de la 
luna al sol ó á las estrellas zodiacales.—9.° Instrumentos 
propios y auxiliares para la proyección de planos de puer
tos, ú otros mapas; con el modo de levantarlos.—10, De las 
derrotas por todos los mares y de la recalada, entrada y sa 
lida en puertos. Vistas de tierras en las cuatro parles del 
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globo; y el modo de eslaoiparlas con exactitud.=Conliene 
ademas 43 tablas auxiliares, con igual número de láminas. 

D I R E C C I O N DE HIDBOCRAFÍA : 
D e r r o t e r o de las i s las A n l i ü a s , de fas costas de TieiTa-/irme 

y de la$ d e l Seno me j i cano .— M a d r i d . 1810, 20 y 37: en 4.° 

Instrucción n á u t i c a q u e a c o m p a ñ a á l a c a r t a d e l a r i a de 

G u a y a q u i l . Madrid. 1827: en 4.° 

P o r t u l a n o de las costas de l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l . — M a 

drid. 1809.—Aumentado y corregido en 1818. 
P o r t u l a n o de las costas de l a p e n i n s u l a de E s p a ñ a , i s las 

a d y a c e n t e s , y p a r t e de l a costa de Á f r i c a . Dividido en 4- n ú 
meros ; de los cuales el 1.0, que comprende las costas de Ca
taluña, se publicó en Cádiz año 1813. 

A t l a s h i d r o g r á f i c o , que contiene 24 cartas y planos. Un 
tomo en fol. 

DOCTOR BABEOS: 
I n f o r m a c i ó n que e l //.c Sr . J ) r . l i a r r o s , oidor d e s t a r e a l 

a u d i e n c i a (de Méjico) m a n d ó hacer (año 1567) por c o m i s i ó n , 

de S I Í E X C . p a r a e l d e s c u b r i m i e n t o de tas is las de S a l o m o n . — 

Original en poder de I ) . Juan Bautista Muñoz» y parece h a 
bía copia en los arcliivos de Simancas y Sevilla. 

DOCTOR CUEXCA : 
C a r t a q u e esc r i b i ó desde S a n t o D o m i n g o a l g o b e r f í a d o r de 

C a r t a g e n a de I n d i a s , c o n f e c h a 23 dc;u/Ío i í>76, a v i s á n d o l e 

haber p a s a d o á l a v i s t a de a q u e l l a i s l a m u c h o s galeones f r a n c e 

ses , y que en l a Y a g u a n a h a b i a c u a t r o n a v i o s de l a m i s m a i } a ~ 

c i o n esperando á los demás p a r a d a r sa l to á C a r l a g e n a = C o \ i i a 

en Sev., leg. 0 de: D e s c r i p c i o n e s . 

DOCTOR GHAJALES : 
De l a c a r t a de n a v e g a r y de t us usos. Ms. que cxislia en 
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la biblioteca particular de S. M. en un códice, que era del 
colegio mayor de Cuenca e.n Salamanca ; y de que tengo co
pia. Empieza diciendo : ** L a carta de navegar es un dibujo 
« hecho al natural de las islas, puertos, y costas que al mar 
« 1c sirven de márgenes y determinan su grandeza v figura." 
« Los usos (dice en la explicación) son cuatro : i . " sacarla 
altura de polo del punto de salida y del adonde se va: 2.° sa
car el rumbo de navegación de un puerto á otro : 3.° sa
car las leguas de distancia entre dos puertos : 4.° saber en 
alta mar el punto en que se halla la nave." Y después explica 
el modo de echar punto de escuadría ó de fantasía en nave • 
gaciones norte-sur, ó por rumbos colaterales ; concluyendo 
con explicar también la navegación del mar ¡Mediterráneo, 
en el cual no son necesarios todos los cuatro usos de la carta 
como lo son en el Océano. 

Hacen mención de dicha obra A. L . Pinelo, E p i t . de B ' i -
b l i o l c c a , pág. 145 , y su continuador Barcia, torn. 2.°, co
lumna 1084, añadiendo que se imprimió con la D e c l a r a c i ó n 

de t a t a b l a n a m g a t o r i a de D. Cristóbal Colon.—Huerta, Zft-
b l i o l e c a m i l . c a p a n . , pág. 88, cita solo el Ms, 

DOCTOR MEXÍA : 
M e m o r i a l que esc r i b i ó desde C a r t a g e n a a l p res ideu le de l 

conse jo de I n d i a s , c o n f echa 20 de m a y o 157;), sobre la f o r 

t i f i c a c i ó n y defensa de los p u e r t o s y cosías de T i e r r a - f i r m e . — 

listaba original en Sev. leg. 14 de: B u e n g o b i e r n o de I n 

d i a s : y hay copia en cl D. b., tomo 27 y 28 de la colee, de 
manuscritos. 

DOCTOR MUÑÓN , maestre-escuela de Méjico : 
P a p e l s i n f echa sobre l a e lecc ión de cap i tanes de n a v i o s s u e l 

tos y de f lo tas .—Estaba original en Sev., leg. 8.° de : D e s 

c r i p c i o n e s y p o b l a c i o n e s . 
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ROCTOK MURILLO DE LA CEKDA : 
R e l a c i ó n d e los p u e r t o s q u e reconoc ió e n l a N u e v a - E s p a ñ a 

de ó r d e n d e l r e y D . F e l i p e I I , Ms. 4.* en la librería del Coii-
ílc de Víllaumbrosa.—El contiuuador de la H i b , de Pinelo, 
tom. 2 . ° , col. l i l i . 

DOCTOR PAEZ DE CASTRO: 
ücíacion d e l sitio q u e y m o e l T u r c o á la isla de M a l t a y 

d e l soco r ro q u e i n t r o d u j o D . G a r c í a de T o l e d o , y l i b e r t ó i a 

i s l a ; con o t ros sucesos m a r i t m o s . listaba de letra del mismn 
Paez en R. E . , cód. iij, est. 23. 

DOCTOR SALCEDO , relator: 
R e l a c i ó n d e l c o n t e n i d o de los pape les causados e n los anos 

1602 â 1610, sobre e l t r a t o y comerc io de las I n d i a s c o n E s 

p a ñ a , y e l de a q u e l l a s provincias en t r e s i .—Estaba en Sev., 
leg. 2.° de: P a p e l e s d i ve rsos s i n f e c h a . 

DOCTOR SANCHEZ DE RESEDO : 
M e m o r i a l q u e d i o a l S r . v i r e i j D . F r a n c i s c o E n r i q u e s , de 

l o tocan te á l a s a l u d y s i t i o d e l p u e r t o de N o m b r e d e D i o s , y 

q u é se p o d r í a hace r p a r a r e m e d i a r sus d a ñ o s , y c ó m o c o n v e n 

d r i a m u d a l l e . Ms. original que estaba en B. M., sala de Mss., 
est. J , cód 53, fol. 89. No expresa cuándo ni dónde lo es -
cribiú. 

V E N E U A B t T í FRAY DOMINGO ALEGRU, de la Orden de Pre
dicadores, nació en Alcocer, lugar cerca de Valencia, á 28 
de agosto 1G21: varón apostólico y de santa vida: murió á 
los 65 años de edad, dia 29 de agosto de 1687; y escribió 
varias obras, y entre ellas: 

De p o n d e r i b u s et m e n s u r i s . Ms. 

QuíEsifa varia flsirotidnuca, Ms. 
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C o m m e n t a r i u s i n i r a c t a t u m de S p h a e r a J o a v n i s de S a c r o -

Hosco. Ms. original en 8.°, que se hallaba en la librería de 
su convento ea Valencia.—Ximeno, Esc r i t o res v a l e n c i a n o s , 

tom. 2 . ° , pág. 102 y 103; y su adicionador Fuster tom. 1.° 
pág. 274. 

DON DOMINGO DE BOESECHEA , capitán de fragata , y 
comandante de la nombrada Sania María Magdalena (alias 
Águila). Salió del Callao en 26 de setiembre 1772 por co
misión y con instrucciones secretas del virey del Perú, para 
cerciorarse de la existencia (le la isla, que los ingleses llama
ban del R e y - J o r g e , y los indígenas O l a h i l i , y reconocer la de 
S a n - C á r l o s , buscando en ella el mejor parage para un peque
ño establecimiento, donde atraer á los naturales, entablar 
comercio con ellos, poder ganarlos al cristianismo, con cuyo 
objeto iban en la fragata dos PP. misioneros, y procurar que 
tres ó cuatro de los mismos indios quisiesen venir al Perú. 
Dirigióse primero en Lusca de O l a h i t i ; y el 28 de octubre en 
latitud 17° 20' S. y longitud 24-0° 28' de Tenerife , descu
brió una isla muy rasa, llena de palmares, á l a cual no pudo 
atracar el bote en qno iba el teniente de fragata D. Tomíis 
Gayangos, porque estaba rodeada de arrecife y reventa
zón, pero vieron gente desnuda y solo con tapa-rabo, y en 
ademan hostil: tenia la isla como tres millas de eslension 
NS. , y unas cuatro E O . , á leguas del Callao ; y se la 

denominó S a n S i m o n y J u d a s , E l dia 31 descubrieron otra 
en 17° 25 'S . y longitud 238° 40', á la cual llamaron S a n 
Q u i n t í n , y tiene 6 72 millas S E . á NO. y 3 V2 N E . & SO. 
con 16 de circunferencia, demorando con la anterior E - O . 
3o, distancia 37 leguas, y del Callao 1,182 : los habitantes 
parecían pacíficos, y estaban desnudos como los de la isla 
anterior, y tampoco pudieron atracar á esta otra por la mis
ma causa que en aquella. Continuando su navegación (y 
prescindiremos de dalas cronológicas , porque se implican, 
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sin duda por error del copiante), descubrieron : en 17° 5 5' S. 
y longitud 236° 55' la que nombraron de T o d o s - S a n t o s , 

donde no hallaron fondeadero; mas poblada que las otras; 
su estension 20 millas S E . NO-, 9 SO. N E . ; E O . 17° 30' 
con S a n Q u i n i i n ; distante de esta 32 leguas, y i ,214 del Ca
llao: en 17° 50', y 234° 35' la de O m a i t o , que nombraron 
Cer ro de S a n C r i s t ó b a l , tierra alta, los naturales con ropaje 
blanco y muy tratables; estension 1 '/a millas N S . , 1 milla 
de E á O , y 4- 'A de circunferencia; á 43 leguas, E O . 3o N. 
de T o d o s - S a n t o s , y á 1,257 del Callao: Oía/iifien fin (obje
to primario de este viaje), muy poblada, traje de la gente 
como en S a n - C r i s l ò b a l ; y después de algunos dias emplea-, 
dos en reconocimientos del litoral, buscando en uno de ellos 
adonde surgir, apenas sacado el escandallo sin baber hallado 
fondo, se vieron de repente en 4 brazas , piedra, y orzando 
para salir á salvo varó la fragata de portalón á popa, en 
2 Va ^ 3'» logróse por la pericia marinera sacarla á Hole, 
aunque con algunos daños en limón y quilla; y habiendo en 
trado con E S E . en popa, en el puerto llamado allí T a b a l a -

b u , (ó T a i j a r a b u ) se amarró en cuatro, proa al S E . , en 27 
brazas: los daños de la varada no fueron de gran cuidado 
para el largo regreso á Lima: procedióse á la rehabilitación 
en todo lo de primera necesidad : el oficial Gayangos acom
pañado del 2 .° piloto D. Ramón Rosales, (éralo 1.0 el alférez 
de fragata D . Juan Herbé) y del religioso franciscano fray 
José Amich, que también babia sido piloto de la armada, se 
embarcaron en la lancha con víveres para ocho dias, y t r i 
pulación con armas; y salieron en 5 de diciembre á recono
cer la isla en rededor y levantar su piano, como así lo hicie
ron , regresando felizmente á los seis dias de su salida. Bióse 
á O t a h i t i el nombre de I s l a de Á m a t en obsequio del virey del 
Perú , situándola en 17° 29' S . , y longitud de Tenerife 233° 
32'; y tiene 9 de leguas por cl lado NNO. á SSO, 13 72 ONO. 
á E S E , y 40 á 45 de circunferencia, á 16 del islote San C r i s -
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t ó b a l , y 1,274 del Callao: forma dos penínsulas, unidas por 
un istmo de dos leguas ancho, que hacen dos hermosas ense
nadas , una al N E , y la otra al S E : está circuida de un ar
recife de piedras apartado 3 á 6 cables de la orilla, y entre 
él y esta está la mar en calnia; pero afuera hay mucha re
ventazón : tiene el arrecife algunas embocaduras á ensenadas, 
que forman puertos reculares, y de que se sacó plano; pero 
solo del puerto, donde la fragata estuvo anclada, pudo sacarse 
con exactilüd: la entrada por dichas embocaduras, y aun pa
rece que en el mismo puerto» debe hacerse con viento hecho, 
por la mañana y antes que empiece el reflujo: la marca suite 
no mas que 1 á 1 ' / i braza, y en el fondo hay algunas macaras 
(piedras) que perjudican á los cables.—Aunque hubo uno que 
otro lance desagradable, la general amistosa comunicación 
y trato con los indios en nada decayó; y habiendo recibido 
abordo, entre muchos que lo pretendían, nomas que cuatro 
de ellos, se dio la vela en 20 de diciembre con INNE. fres-
quito : el 21 y 22 reconocieron la isla M o r e a , y !a llamaron 
Sanio Domingo, situándola en I T ^ ô ' S., y longitud 233° de 
Tenerife: tenia 6 millas N. á S . , 7 de E A O . , 21 de circun
ferencia, distante de O l a h i t i 3 á 4 leguas por el O, rodeada 
de arrecifes, un pico como pirámide por SO., y en habitan
tes y otras particularidades era como en O t a h i t i . Repasaron 
el trópico á las ocho singladuras, á la 25.a estaban en 38° S., 
y 218° 30'de longitud.—V á 2 1 de febrero 1773 entraron 
en Valparaiso; donde el 6 de marzo (fecha del Diario) que
daban aprestándose para ir al reconocimiento de la isla ("e 
5aii C á r l o s , pero no hemos hallado mas noticia de este viaje. 

Dispuesta por el virey otra expedición para formar esta
blecimiento en OíaJiili, volvió á salir del Callao el Sr. Boe-
necbea con la misma fragata Aguila y un paquebot fletado 
para trasporte á 20 de setiembre 1774, y llegó á O l a h i t i á 
15 de noviembre, pero no entró en el puerto donde cslmo 
en el primer viaje, y buscando otro mas cómodo surgió el 27 
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en el de Faíuíira ú O j a t i t u r a . E n 1.° de enero 1775 se for
malizó el establecimiento, y el convenio de alianza con lo* 
dos cris ó señores de la isla: el dia 7 salieron ambos buques 
á reconocer otras cercanas;; y el 20 regresaron á O j a t i t u r a ó 

F a t u l i r a , donde el Sr. Boencchea, que iba enfermo, falleció 
el dia 26 , y el dia siguiente se le dió en tierra decente se
pultura; sucediéndole en el mando el 2 .° comandante G a -
yangos. 

Consta todo lo referido de un Diario anónimo, y de otro 
del capitán y piloto mercante D. José Je ¿Intíja y Varela (de 
que se da estensa razón en su artículo), ambos en copia Ms. 
muy incorrecta, en un tomo en 4.° que existe en la biblio
teca del Exmo. Sr. duque de Osuna.=Por resulta de lo* 
otros dos expresados viajes dejó escrita el Sr. Boencchea: 

D e s c r i p c i ó n de ¡as i s l as del océano P a c í f i c o , r e c o n o c i d a s 

ú l t i m a m e n t e ãe ô rden de S . i í / . = U n cuaderno Ms., que exis
tia y reconocimos en el archivo de la duquesa de Medinasi-
donia (ahora del duque de Alba), y empieza por las tierras 
de Quirós, siguiendo las islas de San Narciso, Ánimas, San 
Simon y Judas, los Mártires, San Juan, San Quintín, To
dos-Santos, San Cristobal, Amat (Otalúti) , Santo Domingo, 
Tres-Hermanos, Pelada, Pájaros, Hermosa, Princesa y T a -
jaa, San Pedro, San Antonio, y Santa Rosa, con algunas no
ticias de los isleños; y acompañan 8 planos de algunas delas 
mismas y otras islas descubiertas por navios de S. M . , que 
saliéron á esta empresa de los puertos del Perú el año 1774, 
en competencia de los navios ingleses mandados por el capi
tán Cook y otros almirantes de la misma nación y de la fran
cesa , que dieron la vuelta al mundo á descubrir por el sur, y 
tropezaron con la isla de Olabili; cuyos [danos remitió í ) . Blas 
de Barreda á dicha señora duquesa desde Lima á 24 de abril 
177fi .—Véase DON JOSÉ DE ANDÍA Y VARELA. 

DOMINGO FERNANDEZ , piloto mayor de la armada real, 
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muy sabio en la náutica, principalmente en los puertos donde 
acostumbran anclar Jas naos de Portugal; escribió : 

R o t e i r o d a cos ta de A n g o l a , é a l t u r a de q u i n z e g rãos p a r a 

F.oanda de como se com a c o s i a , é da& conhecensas d e l l a , dos 

y o r l o s , b a h í a s , e n s e a d a s , i l h c o s , a r r a c i f e z , o que tudo f o g 

v i s t o é d e m a r c a d o pe lo c o n q u i s t a d o r M a n o e l C o r r e a P e r e i r a , 

e p e l o mesmo c a p i t ã o m ó r D o m i n g o F e r n a n d e s n o a n n o de 

1617. = M s . que existia en la librería del Chantre de Évo
ra Manuel Scvcrin de Far ia , según Barbosa B i b . L u s a . , 
lom. I . " , pág. 711. 

DOMINGO FRANCO , natural de la villa marítima de 
Peniche en el arzobispado de Lisboa, insigne piloto, que 
descubrió y escribió: 

N o v a d e r r o t a p a r a a navegação d o M a r a n h ã o . Salió im
presa por adición en el R e g i m i e n t o de jpí/oíos.=Barbosa, 
B i b l i o t . l u s i t , tora. l .B , pág. 711. 

DOMINGO HKRNAHDKZ , natural de la isla de las Palmas: 
D e c l a r a c i ó n q u e d i o en S e v i l l a á 17 de m a r z o 1607. 

a c e r c a de l a n a o de J u a n H e n r i q u e z , que n a v e g a n d o de l a 

H a b a n a p a r a E s p a ñ a p o r m a y o de 1604, l a a p r e s a r o n los 

holandeses después de dos d i a s de cí)m6a/c.=Original en Se
villa, leg. 1.° de: J u n l a de a r m a d a s ; y copia en el D. h., 

tom. 25 de Mss. 

CAPITÁN DOMINGO Lomeo, piloto: 
D e r r o t e r o de l a m a r del S u r desde P a n a m á a l C a l l a o , y 

d e l C a l l a o á P a n a m á •> N i c a r á g u a , costa de l a N u e v a - E s p a ñ a 

has ta e l p u e r t o de A c a p u l c o de i d a y vue l t a . — M s . con pintu

ras, en la librería que se vendió en la Haya, año 1732, en 
castellano.—Barcia, adiciomulor de Leon Piuelo, lomo 3.°, 
columna 1723. 
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DOMINGO MARTINS REÍS , natural de Mafozinhos subur
bio de la ciudad dc Oporto, piloto muy sabio y experimen
tado en las costas y puertos dc Ja América , de que escribió 
en el aiio 1628: 

Rolcirn da cosía ch Brasil, do Rio-Grander e de toda a 
costa do Maranhão alé o Grao-Parà. Consérvase el original 
en la librería del Exmo. Sr. conde dc CasteImelhor.=Bar-
bosa, Bibliot. lusU, tom. I . 0 , pág. 713. 

DOMINGO DIÍ MORADELL , natural de Barcelona, sargen
to mayo'r de la plaza: 

Prdttdis militars de lo que han de saber los oficiais majors 
y menors de guerra. Barcelona. Por Jaume Uomeu, an 1640: 
en 4 .°—Torres-Amat, en I'JscriL calal. , pág\ 431; Hucr-
1a, Jfíiíí. mil españ., pág. 7 0 ; y Lucuzc en el catálogo que 
trae su libro de íorti/ieacioji. 

' Véase JACINTO AVOM. 

EXMO. SEÑOR DON DOMINGO PEKEZ DIÍ OKASDALLANA, 
natural de la ciudad de Jerez dc la Frontera, teniente gene
ral de marina, caballero de la orden militar de Santiago, 
gran cruz dc la real y distinguida orden española dc C a r 
los I H , consejero de Estado y secretario que fue dc Estado y 
del despacho de Marina de España é Indias en los años 1802, 
1803 y 1804. Principió á servir con plaza de guardia-marina 
en Cádiz en 13 de octubre 1706, y ascendió á alférez de fra
gata en 21 de agosto 1770. Por su mérito, y el aventajado 
concepto, que habia sabido adquirirse de buen marino, hizo 
rápida carrera en sus primeros grados hasta 3 de febrero 
1780, que fué promovido á capitán de navio, y sucesivamente 
fué ascendiendo á los superiores basta el expresado de tenien
te general á los 42 años de servicio. Hizo varias campañas y 
se bailó en combates desde el año 68 en diferentes buques, 



385 

y por los mares Océano y Mediterráneo, ya como suballcrno, 
y ya con mando, estrenándose con el de la balandra San Juan 
JVepomuceno, que se le confirió aun no llevando once meses 
de oficial; y desde el 7 8 , siendo ya teniente de fragata, to
das sus campañas fueron mandando sucesivamente los jave-
ques Mallorquín y Gamo, fragata Cecilia, y navios San Fian-
cisco de Paula , Magnánimo, San Agustin, San Eugenio, San 
Leandro y Mejicano , en el cual llegó á enarbolar su insignia 
de general. Siendo capitán de navio , se le confirió y ejerció 
algunos años la capitanía de guardias-marinas del departa
mento de Ferrol; y ya en los altos grados de general, lo fué 
de divisiones de escuadras, y general en gefe de armada nu
merosa. Pero con anterioridad á este último superior mando, 
y creado el E s t a d o m a y o r de m a r i n a y vino como gefe de él á 
Madrid. Fué dos veces casado primero con Doña Teresa Sar
ti , sin sucesión; y en segundas nupcias con la Señora Doña 
María del Rosario Reinoso, siendo hijos de este matrimonio 
un niño que murió de tierna edad, Doña María-Rosario, que 
casó en 19 de marzo de 1815 con cl Exmo. Sr. D. José Vaz
quez Figueroa (uno de los que habían pertenecido á dicho 
esíado mayor)» Doña María-Francisca y Doña María-Elvi
ra;—Murió el Sr. Grandallana en Madrid, á'los 54 años de 
edad, el dia 10 de agosto 1807, y fué enterrado en la igle
sia parroquial de San Martin. 

Escribió y dejó inédito un tratado de 301 págs. en 4.°, 
firmado de su puño al fin, que conservan sus herederos, y se 
intitula: 

R e f l e x i o n e s sobre los defectos de la, c o m ü l u c i o n m i l i l a r y 

m a r i n e r a de l a m a r i n a españo la p a r a e l desempeño de los c o m 

bates de sus e s c u a d r a s ; con u n -para le lo entre esta y las c o n s t i 

tuc iones i n g l e s a y f r a n c e s a de l mismo ob je to , en que se demues 

t r a l a e q u i v o c a c i ó n d e nuestros principios y l a neces idad de 

r e f o r m a r l o s y de r e v o l v e r sobre los de nuestra a n l u j u a i l u s t r a 

c i ó n y s e v e r i d a d , 

25 
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Jíslá subdividida esta obra en: I n t r o d u c c i ó n : Re f l ex iones 

sobre n u e s t r a c o n s t i t u c i ó n m i l i t a r y m a r i n e r a : A r t í c u l o s de l a 

l e g i s l a c i ó n i n g l e s a : A r t í c u l o s de las i n s t r u c c i o n e s de los g e n e 

ra les i n g l e s e s : A r t í c u l o s de l a l e g i s l a c i ó n f r a n c e s a : C o m e n t o de 

e l los : A r t í c u l o s de l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a : Comen to de ellos 

y de s u t á c t i c a , señales é i n s t r u c c i o n e s ; y c o n c l u s i o n . 

Copiarémos á la letra el principio del primer artículo de 
la misma Concí-usion , porque él descubre desde luego la ob
jeción, y deja inferir el remedio que se propone : " Resulta 
« de todo {dice) que á mi juicio y por un efecto de mis inda-
« paciones y reflexiones, la legislación militar y marinera de 
« 4-8, en las materias de justicia , está falla de la energía y 
« de la ilustración necesaria para el desempeño de los com-
« bates de escuadra: que la legislación de 93 en ía parte mi-
«litar-marinera del mismo objeto afloja mas la energía por 
«equivocados principios, y disminuye las luces al mismo 
« tiempo, que pretende ampliarlas, porque las hace consistir 
* en fórmulas , que contradicen la sustancia, obstruyendo las 
« facultades que necesilan los gefes y subalternos para lograr 
« el vencimiento; que la táctica mandada seguir en este rois-
« mo tratado no l l e n a e l f i n d e l a t a q u e y l a de fensa que anun-

«cia en su introducción, y es no solo incompleto, sino qae 
« la falta de esta doctrina, en nuestro propio, idioma , tuvo 
«mucha parte en que se desconoc ie ra e l 14 de f e b r e r o (de 

«1797) ía f o r m a d e l a t a q u e que los ing leses h i c i e r o n a q u e l 

» d i a ; esto es, que con t o d a s u e s c u a d r a a t a c a b a n á n u e s t r a r e -

<• t a g u a r d i a , y de «onsií/uicníe se e n t a b l ó p o r unos l a i n a c c i ó n 

« en e l e r r a d o concepto de q u e en el l u g a r e n que se h a l l a b a n 

« t e n d r í a n s u t u r n o de c o m b a l e , y no se s u p o p o r todos m a n i o -

« h r a r á d e f e n d e r e l p u n t o a t a c a d o , ect. " 

E l Sr. Figueroa tiene en su colección, torn. 12 , n." I.0 
copia de las expresadas R e f l e x i o n e s , precedida de una nota 
de letra suya, que dice: " Tienen relación con el T r a t a d o de 

» señales de d i a y de n o c h e , é h ipó les is de a taques y de fensas , 
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« dispuesto por el Estado-mayor do marina (de que era gefe 
« este general)...- impreso en 1804 ; y con la O r d e n a n z a na-
« v a í . . . . impresa en 1802, formada por el mismo Estado-
« mayor, ele."—Estas dos obras van apuntadas en ANÓNI
MOS , números 225 y 398. 

E l tom. 9.* de la mencionada colección del Sr. Figucroaj 
y bajo el número 6, contiene también unos apuntes de letra 
del mismo Sr. Grandallana, y del tiempo que fué secretario 
de Estado de Marina ; los cuales se distinguen con los epí
grafes de: Obras de marina e x l r a v g c r a s que se deben a d q u i 

r i r .—Pens ami en ios s i t c í íos .—Ref lex iones que he de tener -pre

sentes. Bajo el primer epígrafe apunta ordenanzas del almi
rantazgo, leyes penales, ú ordenanzas generales; ordenanzas 
económicas ; de constructores ; de arsenales; reglamentos; y 
muchas otras de legislación marítima. E l 2.° epígrafe se 
contrae á que se pidiesen á los consulados M e m o r i a s para el 
fomento de la navegación mercantil: que la marina real pu
siese buques á la carga para el cómercio de Ultramar, ó se 
diese á los consulados el número de toneladas, que les convi
niera ; y sigilen otros pensamientos sobre los varios ramos de 
la marina. Las R e f l e x i o n e s , que anttncia el epígrafe 3.°, ver
san sobre el modo de tener una marina respetable, y sobre re
formas y aun supresiones en varios de sus ramos y estable
cimientos.—Véase DON RAMON TAMA YO. 

DOMINGO SAUM, vecino de Cádiz: 
A s i e n t o que h i z o éií I d v i l l a de S a n C r i s t ó b a l de l a H a b a 

n a , ó 26 d e agosto 1594, p a r a l a p r o v i s i ó n de bas t imen tos , 

q u e necesi tase l a a r m a d a r e a l de l a g u a r d a de las I n d i a s d u 

r a n t e s u permanencia a l U , y p a r a e l v i a j e á E s p a ñ a . ^ T e s t i 

monio original en Sev. , y copia en el D. h . , tom. 23 de Mss. 

DOMINGO DE TORAL Y VALUES : 
iícíacion de los sucesos d e l c o n d e de L i n a r e s v i r e y de l a 
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India; y otra dada á un castellano de orden del conde, que 
se ofreció á escribirlos según Faria . Relación de la vida de 
D. Rodrigo do Cosía.—VÁ adicionador de Pinelo, tom. 1 ®, 
col. 56. 

Y en la col. 74- del mismo tom. 1.0 dice: Memoria de la 
muerte de D. Rodrigo de Costa en la India ; sacada de la que 
escribió de su vida Domingo Toral de Valdés, que iba em
barcado en la capitana. Ms., foi. 

BON DOMINGO-MAMANO DE TRAGGIA , natural de Za
ragoza, marqués del Palacio, que en 1800 era coronel del 
regimiento caballería de Montesa, socio de mérito de la real 
sociedad aragonesa, académico de la de ciencias naturales y 
artes de Barcelona, y de la real de la historia de Madrid. E s 
cribió : 

Version al español de fas imlilwiones miíiíares del empera
dor Leon el filósofo. 

Cánones mililares. Impr. no dice el ano ni dónde.-—La-1 
tasa, Escr'u. aragoneses, tom. 6.°, pág. 117. 

DON DOMINGO DE UCENDA (Ó USENDA) Y MASFELT , ara-^ 
gonés , que en 1654 era capitán de caballería. Escribió entre 
otras obras : 

Astrologia natural reducida á números, y alfabetos det 
abad Tritemio , vertida del latin en español, Ms. en 4'.0=La-
tasa, Blb. nueva de Escrit. aragoneses, tom. 3.° , pág. 214-. 

DOMINGO DR VERA IBARGÓYEN, maestre de campo ge
neral dé la gobernación de Entre-rios, Panuco y Pamene : 

Relación y carta que escribió á Antonio de Verrio, gobcr-̂  
nador y capitán general de la misma provincia, expresando el 
descubrimiento, que hizo en los rios Dorado y Guayana el año 
ISOS^Testimonio en Sev., leg. 10 de: Relaciones y des
cripciones; y copia en cl D. b., tom. 13 de Mss. 
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DOMINGO DE ZAVALA : 
Respuesta que dió en Sevilla, en 8 de mayo 1612, á las 

proposiciones de Juan Gallardo de Céspedes, sobre conservación 
y fomento del comercio de eccírangeros establecidos allí,— 
Véanse los artículos de JUAN GALLAKDO DE CÉSPEDES, Y 
DUQUE DELERMA. 

D U A R T E DE ABREU VIEIRA , natural de Lisboa, y capi-
lan-teniente de la Torre de Outao, siluada en la Larra de la 
villa de Setúbal. Fué muy perito en las matemáticas. Falle
ció á 13 de enero de 1734; y compuso (según Barbosa, 
Bib. lusit, tom, 4 . ° , pág. 111): 

Thesouro universal ̂  breve tratado da navegação de teste 
para Oeste, novamente adiado pelas regras das declinações do 
sol, e pedra de Cevar, con explicação da variação da agulha 
de marear. Consta o'e diez capítulos, cuatro tablas y un glo
bo. Escrito en 15 de octubre de 1717. Ms. 

D U A R T E CABREYUA , insigne piloto por las yarias na
vegaciones que hizo, principaLnenlc á la India oriental; 
escribió: 

Roteiro para o porto pequeno de Bengala, fol. Ms. Con
sérvase en la librería del Exmo. Sr. conde de Castello-
melbor,=:Barbosa, Bib. lusit., lom. I.0, pág. 729. 

D U A R T E LOPEZ: 
Relación de su viaje al África, Congo, Matamana, Sofa-

¡a, Preste-Juan y sus confines: donde trata del Nilo ysuori-
gen, el año de 1578: en portugués. = E l adicionador de 
Pinelo, tom. 1.°, col. 33; y sigue diciendo: 

"Juan Teodoro Bry le refiere en latín en sus Navegacio
nes orientales: 1598, en fol. 

"Felipe Pigafeta sacó de él la Descripción del Congo. 
1568. fol: 1591. i .0 en italiano; y esta otra Relación, sa-
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cada del mismo Duarte Lopez, está impresa en flamenco, 
con estampas, 1650, 4 . ° : 16S8, 4.° 

"Agust ín Casadero Reymo la tradujo en latin , y pone 
Juan Teodoro Bry este Sumario también en la Primero par-
fe Oriental." 

D U A R T E DE RESENDE , natural de la ciudad de Evora, 
fidalgo de la casa real, muy sabio en la lengua latina, n á u 
tica y geografía. Al tiempo que era feitor (factor) de la for
taleza de Ternale, escribió: 

Tratado da navegação que Fernao de Magalkaens e seus 
companheiros fizcrao as ükas doMoluco. Esta obra, que men
cionan Juan de Barros, Décad. 3.*, da Ind . , lib. 5, cap. 10; 
Sever, Disc, de Varia Hist., pág. 2^, y 28; e el nuevo 
adicionador de la B'tb. geogr. de Ant. Lcon, tomo 2.% 
tít. 11, col. 667, fué escrita en el año 1522, un ano des
pués en que lastimosamente fué muerto aquel insigne argo
nauta con sus compañeros, y la dedicó el autor á su pa
riente el grande Juan de Barros. E n recompensa dello le 
tiene ofrecido la Rhopica Pneuma, que es lo mismo que J/er-
cadería espiritual y que salió impresa en Lisboa el año 1532. 
=Barbosa, Jiibl. lusil., tom. I . 0 , pág. 742. 

DUQUE DE ALBA (D. Fernando Alvarez de Toledo): 
Carla escrita à D. Juan de ^lusírict sobre el modo de hacer 

la guerra á ¿os moros. Entre las cartas que publicó Mayans. 

DUQUE DE ALMODÓBAR.—Véase DON EDUARDO MALO 
DE L l I Q U E . 

DUQUE DE FERKAKDIKA : 
Relación que hizo á S. M. del reconocimienio de la barra y 

puerto de la Mamora: sin f e c h a . ~ E u Villafr., leg, de : Pa
peles sueltos del 5.° marqués D. Pedro de Toledo. 
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B U Q U E DE LERMA : 
Carla escrila m Madrid, d 18 de mayo 1612, à la junta 

qtie trataba de las -proposiciones de Juan Gallardo dc Cespedes 
(véase su art. y cl de Domingo de Zavala), acompañando la 
respuesta dadapor el duque de Mcdinasidonia en 26 de abri l .= 
Original en Sev. leg. 3 .° de : Papeles diversos. 

Carla al marquês dc Salinas con fecha 20 tíe octubre 1612, 
y relación de los avisos que recibió el rey sobre los des'ujniosde los 
holandeses para pasar hostilmente á los mares de las Filipinas. 

Doce cartas al Presidente de la Junta de guerra de Indias 
con relaciones semejantes, desde 3 de mayo 1614 á 15 de 
abril 1615 ; y también de tres cscuaiiras argelinas que habían 
desembocado el estrecho, á esperar sobre islas Terceras á los ga
leones, etc. Originales, estas doce y la precedente , en Sevi
lla, leg. de: Papeles tocantes á descaminos, relaciones juradas, 
y corsarios desde 1613 á 1618.=Hay copias de algunas en el 
ü . h. , tomos 18, 23 y 25 de Mss. 

DUQUE mí MBDINASIDONIA : 
1. Órden á Diego de la Rivera general de la flota de Tier

ra-firme , con /"ac/iaSO ílcabrií 1590, sobre la salida de San-
Mear de la amada del general Juan de Ur'm Apallúa para 
atraerla en su conserva. 

2. Carta á S. M . con fecha 10 dc mayo 1591, avisando 
haber salido de Sanlúccr el almirante Cuts Alfonso Flores con 
tres fragatas para la Habana. 

3. Caria al rey dando parte de haber salido de Sanlúcar, 
en 2a dc mayo 1591 , el capitán Fernando de Saavedra con 
i füibotes y 500 infantes para los puertos de Nombre de Dios 
y la Habana. 

4. Papel de proposiciones que dirigió al consejo de Indias, 
con fecha 6 dc julio 1600, .vibre la guarda y seguridad de 
las flotas, y limpiar de corsarios las cosías, islas y puertos de 
las Indias. 
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5. Jiepmciilacion aí rey , con fecha 26 de junio 1606, so-
bre el fomento de marinería para la armada.—Comprende 
varios pontos; y entre ellos, la formación de un seminario 
en las costas de Vizcaya, donde se educasen 500 ó 600 mu
chachos de 12 á 16 años; los cuales, después de instruidos 
en la teórica, y de navegar dos años , se embarcasen en los 
huques de guerra; y sus vacantes en el colegio se fuesen 
siempre cubriendo con otros muchachos.—Acompañaban á 
esta representación: real cédula de 2 de setiembre apro
bando la propuesta del duque; ordenanzas para este nuevo 
instituto, firmadas por el rey á 21 de noviembre ; y otra real 
céduJa de 8 de diciembre del propio a ñ o , también sobre 
crianza de marinería y establecimiento de seminarios náu
ticos. 

G. Parecer del duque, dado en Sanlúçar d 5 de seliemhre 
1608, sobre exenciones y preeminencias, que debía gozar iff 

(jenlc de mar de la carrera de Indias. 
7. Papel de adverlimicntos, que dirigió aí rey con. caria de 

18 de julio 1610, acerca de la real cédula que obtuvieron los 
diputados de los mareantes de Sevilla en perjuicio de los cala
fates y corpiníeros, que ocupaban en carenas de navios. 

8. Parecer que dió en 4 de noviembre 1613 sobre propo
siciones del consulado de Sevilla acerca del derecho del avería y 
sustcnlacion de las armadas y flotas. 

9. Carta al secretario Pedro de Ledesma , con fecha 24 de 
marzo 1617, y noticia de la declaración del inglés Juan Dews 
sobre los navios que se aprestaban en Inqluterra para poblarla 
Virginia y la Bermuda. 

10. Carta al presidente de la contratación, noticiándole la 
llegada à Sanlúcar en 17 de octubre 1620 de la armada de gar 
leones de Tierra-firme, de que fué por general el marqués de 
Cadereita. 

Ilallabánse lodos estos documentos en Sev.; y hay copias 
en cl D. h. , tomos 3.% 6 .ü , 7 . ° , 8 . ° 10 , 12, U , 2 0 , 22, 
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23 y 2-í- de la colecc. de Mss.—Véase DON A L V A R O »E 

BAZAN. 

D U Q U E DE MONTEMAR, capitán general: 
Avisos gericrahs pai'a el servicio de infantería, cabaltcriay 

dragones en guarnición y en campaña. Palermo y Florencia. 
i 7 3 5 . " L u c u z e , en el catálogo al principio de su libro de 
Fortificación. 

DUQUE DE NÁJERA, (DON PEDRO MANRIQUE DE LARA.)— 
Véase en ANÓNIMOS , núm. 397. 

DUQUE DE OSUNA, capitán general del reino de Sicilia, 
dió cuenta al rey, por relación circunstanciada, de Ja victo
ria que ganó D. Octavio de Aragon contra una armada turca 
en el canal de Tamo en la Natolia;y después se publicó: 

l a verdadera relación de la insigne victoria que consiguie
ron las galeras de Sicilia contra ocho galeras de Fanal del Gran 
Turco, sacada de la carta y relación de todo el suceso, que en
vió á S. M. el Exmo. Sr. duque de Osuna, ele.—Imp. en Se
villa, por Alonso Rodriguez: auo 161-i. 

No conociéndose quien fuese su verdadero redactor ò edi
tor, y como se debe al Duque la version principal, nos ha 
parecido dar osta noticia bajo su nombre, aunque también se 
hará la correspondiente cita en el índice por materias y epí
grafe de ffalallas.—ho substancial de aquella jornada se re
duce , á que noticioso el duque de la aparición de una arma
da turca en el archipiélago al mando de Mahamct bajá, lo 
avisó á D. Octavio, que se hallaba sobre la costa de Berbe
ría; este arribó á Palermo, y habilitadas y bien pertrecha
das de gente y armas sus ocho galeras, salió en busca del 
enemigo; fué adquiriendo noticias y reconociendo buques 
durante su derrota; entró al anochecer por el canal de T a 
mo y al amanecer descubrió 16 galeras todas de Fanal, 
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en tres divisiones y orden de batalla: empeñado el ata
que , la capitana de las galeras de Sicilia rindió á la capi
tana enemiga; se apresaron otras seis, y se echó otra á pi
que , todo en el corto espacio de una hora; apresando ade
mas un bergantín turco, de regreso y á 30 millas de Palermo. 
E l general de la escuadra enemiga era Sinan bajá, que murió 
mas de pesadumbre, que por efecto de las heridas: lograron 
su libertad 1,200 cautivos cristianos, cautivóse sobre 1,000 
turcos, entre ellos Mabametrey de Alejandría, con dos mu-
geres suyas, y dos capitanes de galeras; siendo de 6 muer
tos y 30 heridos la pérdida en la armada cristiana . ^ E s t a 
ba en Is. cód. í l en fol. de Mss. 

-»<» o o o ÍT/T, o c ot-c— 
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DON EDUARDO GALWEY.-Véase DON FRANCISCO JA
VIER DE ULLOA. 

DON EDUARDO MALO DE LUQUE, duque de Almodóbar: 
Historia politica de los eslablccimicnlos ultramarinos de las 

naciones europeas. En Madrid, por D. jinlomo de Sancha, 
años 1784, 85 y 86, tres tomos en 8.° mayor : obra empeza
da, y que se está continuando, decía en 1787 el autor del 
artículo á que nos referimos, 

Abundando la obra del abate Raynal en errores, que 
obligaron á prohibirla en España, y penetrado el duque de 
su importancia y de lo necesaria, que aquí era, se propuso 
corregirla y adicionarla. Por apéndice al libro 3.° habla de 
la constitución de Inglaterra, y sobre la compañía inglesa de 
las Indias orientales. E n otro apéndice al fin del libro 4-.0 ex
tracta lo que escribid Mr. Nccker acerca del estado político 
y financiero de Francia, y añade reflexiones suyas tan sóli
das como las de Necker.—Hallamos escusado eslendernos 
mas en este artículo, por estar ya auticipado en la Bib. espa
ñola de Sempere, tpm. 4 .° , págs. 1 á 6. 

E D U A R D O MILLAND, mercader inglesen San Sebastian: 
Avisa á S* M. de la armada, que se prepara en Inglaterra, 

llevando bastimentos para dos años, para interceptar el cami
no de las Indias de S. jJ/ .=Memoríal original escrito el año 
io,78.—Hallábase en Sev.t leg. 4 . ° d e : Buen gobierno. 
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EMBAJADOR DE ESPANA ENFBANCIA : 
Datar le de los armammíos «avafiís, que aUi se hacen á 

costa del que dicen rey de Navarra, del almiralle de Francia, 
del cardenal Turnon y de Madama de Tampes, para ir en 
pasando febrero á una navegación, que se presume sea á robar 
á los vasallos de S. M . que vienen de /JICÍfas.=Capítulo de 
carta de 17 de diciembre 1541 , que se hallaba en copia en 
Sev., leg. 2.fi de: Bescripcinnes, 

Comunica que tiene entendido haber salido del puerto de 
Saint Malo el corsario Jaques Quartier, y eztã ya en tierras 
nueras de Portugal, y lia parado en un puerto congelado has
ta el buen tiempo; y que el capitán Robertual debia partir en 
breve con ocho ó nueve ñaues, para ir contra ios habilanles de 
las Indias de 5. M. 

Y que conviene estar allá prevenidos, por los grandes pre
parativos de los franceses para un viaje en pasando febrero. 

—Cartas de 3 de noviembre y 17 de diciembre 1551, que 
se bailaban en copia en Sey,, procedentes de Sim., leg. 2 . a 
de : Descripciones y poblaciones. 

ENRICO MARTINEZ, cosmógrafo de S. M., establecidoen 
Méjico : 

Repertorio de los tiempos y historia natural de Nueva-Es
paña. Méjico ; 1605, en 'í- .0=De esta obra babia un ejemplar 
en la academia de guardias-marinas de Ferrol: 1). Nicolas 
Ant., B. h. nova, tom. I .0 , pág. 564 la cita como edic. de 
1606 : Pinelo en su Epít. de Bib. pág. 102, y su adiciona
do!' Rareia, tom, 2 .° , col. 716, la mencionan también; este 
bajo el nombre de Enrique Martin, y edic. de 1606. 

Parecer que dió en Güegüeloca, obra del desagüe, à 30 de 
julio 1629, sobre las ventajas y perjuicios que podían traer el 
descubrimiento, conquista y pacificación de las Californias; con 
noticia de las costumbres de sus habitantes.—Libro en fol. de 
114 hojas: Sev., leg. 4.° de: Papeles que se recogieron de 
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rasa del secretario Juan de Zirisa; y hay copia en el D. 1»,, 
tom. 19 (le mi colecc. de Mss. 

DON E N R I Q U E DE ARAGON, marques de Villena, en 
quien concluyó la línea masculina de los condes de Barcelo
na, nació en 1384, y era tercer nieto del rey D. Jaime II de 
Aragon. Estuvo casado, divorciado, y mal de su grado unido 
otra vez con Doña Mar/a de Albornoz, señora de Alcocer, Bc-
leta, Torralba y otros lugares y villas del Infantado. No tuvo 
sucesión de este matrimonio; pero fuera del liabia tenido dos 
hijas: Doña Beatriz de Aragon , (pe se desposó con D. Pedro 
Giron, maestre después de Calatrava, y Doña Leonor, que 
nació año 1430, y lomó el hábito en 1445 en el convento 
de religiosas franciscanas de la Trinidad de Valencia, del 
que fué abadesa muchos añoSi Sufrió D. Enrique largos in
fortunios. Fue muy dado á las ciencias. Restableció en Bar
celona la academia de poesía, que en 1316 y por privilegio 
de D. Juan I de Aragon fundaron D. Luis de Aversó y Don 
Jaime Martí, llamada la Gaya; la cual liabia venido á mu
cha decadencia. Asistia el rey á sus certámenes, presidién
dolos D . Enrique. De esta academia decia el Dr. Andrés en 
su Aganipe Ms. 

" Y cuando Don Enrique de Villena 
« Con Don Fernando vino 
« A la insigne Barcino, 
« E l Apolíneo gremio 
« De su fecunda y elegante vena 
« Ilustró con aplausos y con premio, 
« Donde el Rey presidia 
« E n trono para honor de la poesía; 
« Y de la Gaya ciencia 
« Escribió su elocuencia 
(t Mostrando la erudita 
« Copia de sus noticias y primores, 
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« Donde cifró las flores 
« E n un sutil tratado 
« Del arte de trovar intitulado, 
« Que á instancia lo escribió del señor de Hita , 
« De Don Iñigo Lopez de Mendoza, 
« Por quien Castilla laureles muchos goza. 
« E n trágicas, si dulces cantilenas, 
« Del príncipe Don Carlos las cadenas 
« Y su temprano y triste acabamiento 
« Cantaron sus dulcísimas camenas." etc. 

Formó una gran biblioteca, que á su fallecimiento sirvió 
en mucha parle de pábulo á las llamas. E r a llamado el as-
trólogo, y esto sirvió de prctesto para desconceptuarle con 
el rey D. Juan I I su sobrino. Murió en Madrid á 15 de di
ciembre de 14-34 pobre y sin sucesión legitima, y se le en
terró en el convento de San Francisco.—Escribiendo Her
nando Gomez, médico del rey D. Juan, á su amigo Juan de 
Mena, sobre la quema de los libros, le decía: *1 No le bastó 
« á D. Henrique de Villena su saber para no morirse, ni 
«tampoco le bastó ser tio del rey para no ser llamado en-
«cantador. Ha venido al rey el tanto de su muerte; é la 
« conclusion que os puedo dar es , que asaz D. Henrique era 
« sabio de lo que á los otros cumplía, é nada supo de lo que le 
« cumplía á él. Dos carretas son cargadas de los libros que 
« d e j ó , que al rey le han traído. E porque diz que son má-
«jicos é de artes no cumplideras de leer, el rey mandó que 
« á la posada de fray Lope de Barrientos (1) fuesen llevados. 
« E fray Lope, que mas se cura ác andar del príncipe , que 
« de ser revisor de nigromancias, fizo quemar mas de cien 
«libros , que no los vió él mas que el rey de Marruecos , ni 
« mas lo entiende que el dean de Ciudad-llodrigo: ca son mu-
« chos los que en este tiempo se fan dotos faciendo á otros 

(*) Obispo de Segovia, confesor del rey , y maestro de su hijo. 
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« otros incipientes y magos, 6 peor es que se facen beatos 
« faciendo á otros nigromantes. Tan solo este denuesto no ha-
« bia gustado del hado este bueno é manífico senhor. Muchos 
ÍC otros libros de valía quedáron á fray Lope, que no serán 
« quemados ni tornados. Si vuestra merced me manda una 
« epístola para mostrarla al rey para que yo pida á su señoría 
« algunos libros de los de D. Henrique para vos, sacaremos 
« de pecado la ánima de fray Lope, y la ánima de I) . Hcurí-
« que habrá gloria, que no ser su heredero aquel que le ha 
« metido en fama de bruxo é nigromante,"—Y luego el mis
mo Juan de Mena alabó en sus versos á D. Enrique, de los 
cuales damos la siguiente muestra : 

« Aquel que tú ves estar contemplando 
« E n el movimiento de tantas estrellas 
« L a fuerza, la órden, la obra de aquellas, 
« Que mide los cursos de cómo y de cuándo; 
« Y ovo noticia lilosofando 
«Del movedor y de los conmovidos, 
« Del huego, de rayos, de son, de tronidos f 
« Y supo las causas del mundo velando (CXXVI) . 

« Perdió los tus libros sin ser conoscidos, 
« Y como en exequias te fueron ya luego 
« Unos metidos al ávido fuego , 
« Y otros sin órden no bien repartidos, 
« Cierto , en Atenas los libros fingidos 
« Que de Protágoras se reprobáron, 
« Con cerimonia mayor se quemáron 
« Cuando al senado le fueron leidos. 

« Aquel claro padre, aquel dulce fuente 
« Aquel que en el Cástulo monte resuena, 
« Es D. Henrique , Señor de Villena, 
« Honra de España y del siglo presente: 
« O ínclito sabio, autor muy seyente! 
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« Otra y aun oíra vegada yo lloro , 
« Porque Castilla perdió tal tesoro, 
« No conoscido delante la gente. (CXXVIII ) . 

Escribió D . Enrique algunas obras, siendo una de ellas 
el Ms. que se hallaba en la Bib. de la catedral de Toledo con 
título de: Enrique de Villena sobre Virgilio; y Pellicer en su 
Ensayo de biblioteca de traductores españoles (pág. 58 y sigsj) 
comprende el: Traslado del latín en romance castellano de ¡a 
Eneidade Virgilio i que romanzó D. Enrique de Villena. 

=Zur i ta Anales de Aragon tom. 3 . ° , lib. 14, cap. 23 .— 
Fernán Gomez de Ciudad Real, époc. 20 ; Torres Amat, con 
referencia á ambos, en Escritores catalanes, pág. 669 y s i 
guientes; y artículo de la Gaceta de Madrid de 10 de fe
brero de 1840, núm. 1919, llana 2.a 

D. Nic. Ant. dedica largo honorífico artículo á D. En
rique de Aragon en la Bib, ítisp. vet., tom. 2 .° , númj 151 á 
165, págs. 220 á 223. Y Ximeno en sus Escrit. de Valencia, 
tom. I.0, pág. 2.a, col. 1.*, hace mención, con referencia á 
Ustarroz , del citado libro de la Ciencia Gaya. 

DON E N R I Q U E nE IWAVIDES. —Véase MARQUÉS DE 
BATÍONA . 

E N R I Q U E DÍAZ , criado de D. Antonio, Prior de Ocrato-
Salió de Lisboa, á 15 de abril 1560, en la nao San Pablo* 
de que era capitán Ruy de Mello de Cámara, acompañada de 
oíros cinco : arribó á causa del tiempo , á la bahía de Todos 
Santos, donde se detuvo 40 dias hasta 15 de setiembre que 
dió la vela: avistó el cabo de Buena Esperanza á fin de no
viembre ; y subiendo á mayor altura, por lo muy agudo de 
los vientos , buscó la isla de Sumatra , en la cual naufragó á 
20 de enero 1561, de cuya fatalidad escribió: 

Relação da viagem e naufragio da nao S. Paulo, que foy 
•para a India no anno de 1560 , de que era capitão Ruy de 
Mello da Cámara y mestre Joao Luiz, e piloto Antonio Diaz. 
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Lisboa, en Ia oficina dela Congregación dal oratorio: 1733, 
4.°—Salió en la Hist. Frag. Mari l . , tom. 1.*, desde la página 
3o3, hasta479. Hacen memoria de esta desgracia, Conto, 
Década,11 de Asia, Kb. 9, cap. 16: Sousa, Orient, conquhl., 
tom. I.0, divis. 2, § . 65; y Barb, i f em. hht. del rey Don 
•Sebastião, Part. I , lib. 2 .° , cap. 14, num. 139.—Barbosa, 
Bib. lusitana, tom. 2 , págs. 447 y 448. 

DON E N R I Q N E ENRIQUEZ: 
far ia á sus hermanos en razón de la victoria que ovo de la 

armada de los turcos, viernes 1.° de octubre ÍÍC.1O40, frente 
de Gíbralíar.=HaMábasc original en Ji. E . , y hay copia en 
el tom. 2.° de la colección de Mss. del I ) . h . = V é a s c PEDRO 
fÍARniESTOS ( ó BARBANTES) MALDONADO. 

PADRE MAESTRO FRAY E N R I Q U E FLOREZ; de la órden de 
San Agustin , y cuya vida escribió el P. Mendez. 

Cuando este sal>io escritor comenzó su gran obra de la 
España Sagrada el año 1747, creyó preciso dar principio por 
dos tratados acerca de la geografía, uno de la-civil y otro de 
la eclesiástica; porque ordenándose dicha óbra á formar un 
teatro Geográfico-histórico de las iglesias de España, muchas 
de las cuales mudaron á sitios hoy no conocidos, y otras los 
tuvieron diversos dé los actuáles, era necesario hacer asunto 
particular de la geografía para dar á conocer á toda clase de 
lectores al tratátarsc de concilios y sillas-pontificias, de que 
no tengan noticia, el sitio material en que aquellos se ce
lebraron, y en que estas estuvieron. Poslerioníienle Sé im
primió por separado el tratado de Geografía'civil, park rto 
descabalar la grande obra, y por buscarse con ansia'el lo
mo 1.0 para instrucción de los jóvenes; intitulándose : 

Clavé geografía f ara aprender geográfia los que no tienen 
maestroÍ Por el 7i. P. M i /'Y. Enriquez Flores, del órden de 
San Agustin. Madrid. MDCCLXIX. Por 1). Joaquin de Ibarra, 

26 
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impresor tie cámara de S .M.—Un tomo en 8.°; coa 2. ' y 3.' 
tttlic. por el mismo Ibarra en 1771 y 1779, también en 8." 

Consta la obra de 5 capítulos, precedidos de un discarso 
sobre la utilidad de la geografía , y el origen y progreso de 
los mapas. E l capítulo 1.° trata del mundo y sus divisiones: 
el 2.° de la esfera y sus parles.' el 3 .° de los mapas: el 4.° de 
la división de la tierra por sus climas ; y el 5.° de la natura
leza y circuios del globo terráqueo.—Todo está escrito con 
sencillez y claridad ; y tiene algunas láminas y un mapita de 
España. 

DON E N R I Q U E GARCÉS.—Véase L U I S ni? CAMOESS. 

E N R I Q U E LOPEZ, vecino de Lisboa : 
Helac'wn que dio en la ida del Fayal á 18 de noviembre 

de to85 de la Mveijacion, que la nao Santa Maria , àe que 
era maestre A /miso Cornieles, hizo desde el puerto de Sanio 
Domingo al de la Habana , y dexde este, con dirección á Sevi
lla , /(asía su separación de las flotas de Tierra-firme y Nueva-
España por un temporal en la altura de la fíermuda; donde 
fué robada por un corsario inglés , en que venia el general 
llicharte de Campoverde.—Ms. sin fecha en Sev. , leg. de: 
Papeles varios; y copia en el I ) . h . , tom. 25 de IWss. 

E N R I Q U E - M A N U E L DK MIRAKDA PADILLA . ' • fidalgo de 
la casa real y caballero profeso de la orden militar de Cris
to , nació en Lisboa á 10 de octubre de 1700 , siendo hijo 
de Fructuoso de Padilla Salazar, fidalgo de la casa real, y 
de Doña Angela de Aucourt. Tanta fué la inclinación, qne 
desde los primeros años descubrió á la vida mililar, que 
cuando contaba 12 sentó plaza de soldado; mereciendo por 
las acciones, en que mostró su valor y disciplina, pasar de ca
pitán á teniente y capitán de mar y guerra. Para conocerse 
que no era incompatible el ejercicio de la pluma con el de 
la espada, escribió con elegante esfilo: 
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''Relação da principio da guerra da colonia do Sacra-
«icdío até a chegada dh nao Esperança, em (/KC «OS mcc-moa 
da dita nao se. expresan os que houve na colonia alr chegar » 
armisticio. Ms. 4-.°"—Bari). Rib. htsit. tora. 2 .° , pág. 4ií3. 

DON E N R I Q U E RAMOS.—Véase D. D E S I D E R I O BÜKNU. 

DON E N R I Q U E VILLKGAS, capitán de coraceros: 
Academia de fortificación de plazas, y otras cosas. Madrid: 

1611.— Lucuze en el catál. que trac su lili, de Fortificación. 

ESTÉBAN DE LAS ALAS : 
Carta al presidente del consejo de Indias, con fecha en 

Cartagena á 17 de, abril 1572, sobre el suceso cíe ta armada 
de galeones, y pelea que tuvo con varios navios franceses. 
Original en Sev., y copia en el D . h . , tom. 22 <lc Mss. 

ESTÉBAN BERZOS, vecino de Medina del Campo: 
Discurso mhre la fortificación del estrecho de Magallánrs, 

navegación de las Indias, y otros importantes.—Ms. en Se
villa, leg. 1,', de: Descripciones y poblaciones; y copia en el 
D. h. tom. 20 de Mss. 

ESTÉBAN CARBONEL, piloto, y después capitán: 
Relación que dió al vircij de Nueva-España, con fecha 30 

fie setiembre 4632, del viaje, que el capitán Juan de íhtrbi'-
hizo al descubrimiento de las Californias antes del ano 1627, 
y del que hizo el mismo Carbnnel con el propio fin en el de di
cha fecha.—SQY. en un lib. en fol. de 111 hojas, leg. 4.° de: 
Papeles que se recogieron de casa del secretario Juan de Zir'tza. 

Memorial que presentó al virey de Nucva-Espáüa, pidien
do Ucencia para poblar el puerto de San Bernabé en el cabo 
de San Lucas de la California; y exponiendo sus ser victos de 
45 años, 17 viajes de España ã las Indias, y en el descu
brimiento de la coala de Cali fornias. —Scv. lc(j. 2." de j>;i-
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]>e]es sobre diolio flescnbrimiento, causados en el año 163$. 
Hay copias en el I ) , h. , lora. 19 de Mss. 

Pos ESTÉBAN DE COI TUR : 
Vida de Jaques de Coutre su padre, que cnnliem vario* 

viajes, que hizo á la India oriental en el reinado de I ) . Feli
pe I I I . — M s . foi. en la librería de D . Juan Isidro Faxar-
do.=Barcia , Ap. á Pinelo, tomo 1 .° , col. 44. 

PAMIE ESTÉBAN FABRO, jesuila: 
Tratado de los trabajos y peligros del mar desde Europa 

á la China, según Alcázar en d suplemento Ms. de la Bi~ 
Uioteca de la compañía, citando al P. Andrade, Varones 
ilustres de ella, fol. 889, donde trae su vida.=Dicho apén
dice a la Bib. de Pinelo, tom. 2 . ° , fol. M C C X X X V I I . 

ESTÉBAN GAUIBAY , corregidor de Toledo: 
Relación de la navegación del Tajo t que se encuentra en 

el título 2.ü del libro 38 de la S." parte de sus obras genea
lógicas manuscritas. Está inserta en el. segundo tomo de la 
Continuación del Almacén de frutos literarios.—Hizo esta na
vegación el ingeniero napolitano Juan Bautista Antonelli por 
mandado del Sr. D. Felipe I I , que estaba en Lisboa en 
principios del año 1582, en una chalupa desde esta ciudad 
hasta Aranjucz; de aquí por el Jarama y el Manzanares has
ta el Pardo; volviendo por los mismos rios á Lisboa. E l 
rey hizo proponer en las cortes (le .Madrid la obra para la 
navegación hasta Lisboa; y los procuradores, convencidos de 
su importancia, acordaron 100,000 ducados para este objeto, 
menos los de Toledo que lo resistieron tenazmente.—Gaba
nes, Mem. sobre la navegación del Tajo, núm. l 3 t , pág. 88. 

ESTÉBAN GuiLí-isÁsTRiu!!,—Véase DON ÁLVARO m 

BAZ.VS, . 
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KSTÉKAN KoDHiuL'Kz, natural de Huelva, fué depilólo 
nun or en la armada, que salió el aüo 1564 del puerto de la 
Navidad en Nueva-líspaüa al mando del general Miguel 
López de Legazpi para el descubrimiento de las Filipinas; 
v murió en la mar á 27 de setiembre del año siguiente, vol
viendo por orden de aquel caudillo en la nao San Pedro, 
que era la capitana, á descubrir la navegación desde aque
llas islas á Nueva-España; dejando escrita: 

Relación de la navegación ( ¡ i t e hizo el armada de S. M. á 
cargo del yencral Miguel Lopez de Legazpi desde 21 de novwn-
hre de 1504, que salió del puerto de Navidad, hasta su llegada 
d la isla de lubtí de las Filipinas; y de lo ocurrido en su con-
i¡ui$ta: con observaciones sobre la variación de la aguja, ele. 

Cuatro relaciones ó derroteros de la navegación de dicha 
armada desde el puerto de la Navidad hasta lus Filipinas: 
¡ t o r d mismo Esteban Itodriguez, y los pilotos Picires Ptin, 
francés, de la nao capitana; Jaime Martinez Fortm y Diego 
Martin, de la nao almiranta; y Rodrigo de Espinosa, del 
palax San Juan. 

Y se hallan en colocación inmediata: 
Dos declaraciones dadas en la mar á 9 de julio y 18 de 

setiembre de Í56S de orden del capitán de dicha nao Felipe 
de Salcedo, nieto del general Legazpi, por el mismo Esléban 
Rodriguez y el piloto Rodrigo de Espinosa, del camino gile 
habia desde el puerto de la Navidad ú la isla de Zubú; y del 
que habían andado desde esía hasta dicho 18 de scliemíire que 
vieron tierra de las Californias á los 33 V*.0 N . etc. 

Dos derroteros de la navegación de las islas de Poniente á 
Nueva-España, por los mismos Estéban Rodriguez y Rodrigo 
de Espinosa, hasta 14 de setiembre de 1565, jíor haber 
muerto el primero el dia 27 de este mes. 

Hallábanse en Sev., leg. 2.° de : Papeles tocantes a las 
islas del Maluco y años 1564 á 1620 ; y existen copias en el 
1). h. , lom. 17 de Mss. 



*0G 

ESTÉ BAN RODRIGUEZ UECASTHO, escribió : 
De la saladea del mar. Francisco Rodríguez su hijo 1c 

imprimió con oirás obras varias: 1640 : 4.° l a t i n . = E ] adi-
donador de Pinelo, tom. 2.°, col. 1089. 

E S T E B A N RÜDRIGCEZ Í>K FIGCEROA.—Véase ANTONIO 
D» Mon-A -

PADUK E S T E R A N DK TEAUBROS , jesuíta, y catedrático de 
matemáticas del Seminario de Nobles de Madrid. 

En un Diccionario de artes y ciencias, que escribió antes de 
la expulsion de la compañía, se propuso comprender las vo
ces de la profesión náutica, ofreciéndole muchas dificultades» 
porque desde Madrid no podia aprender y entender las pala
bras técnicas, que se usan en los arsenales, bajeles, etc. P u 
blicóse en Madrid el primer tomo el año 1786, cuatro des 
pues de haber fallecido el P. Terreros.—Véase el prólogo al 
Diccionario marítimo español, págs. X X á X X I I I . 

E V A R I S T O BAUBERÁ, " ciudadano natural de Valen
cia." Fué jurado de esta ciudad en el año 1676, y uno de 
los electos nombrados por el consejo general para fabricar 
un muelle en esta playa, que asegurase las naves y facilitase 
el desembarco de los géneros , á cuyo fin publicó una obra 
coa este t í tulo: 

Razones evidentes y claras que se proponen á ios hijos de 
la nuestra ciudad de Valencia, para animarlos ú que m p m i -
dan la fábrica de un muelle en la playa del Grao. E n Valen
cia 1676 ; en loí. Falla el nombre del impresor. Al principio 
está en estampa " el diseño del muelle que él proponía." 

—Ximeno, Escritores de Valencia, tom. 2.", pág. 76. 
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F . N . MELLET.—Véase DON GERÓNIMO ui; LA ESCOSI R A. 

F A M O GALLO: 

Regías de escuadronarla infantería. Venccia: 1641 : fo
lio.—Huerta, / / . m. e., pág. 77. 

DON F A D R I Q U E DB TOLEDO.—Véase F I S C A L DEL CON
SEJO. 

F A U S T O VALLES, Baron de la Puebla, nació en Casle-
tlon de la Plana año 1762. Se dedicó desde muy jóvett al 
estudio de las matemáticas y con mas afición á la astrono
mía: cullivó por recreo la poesía: reunió una buena librería 
de las mejores obras modernas extrangeras de ciencias na
turales y exactas, muchos instrumentos astronómicos y una 
colección de productos de historia natural. Murió en Valen
cia el dia 1 .ü de noviembre 1827 ; y escribió: 

Curso y efemérides del nuevo jílaneta descubierlo en Sici
lia en el observatorio de Palerma en 1.° de enero 1802, t-al-
vuladas en Valencia por E. Ji. D. L . P. (El barón de la Pue
bla) Valencia, por José de Orga: 1802, en A.0 

Observaciones de los «elipses ocurridos en e$le año. Se ha
lla itttpr. á pág. 91 de las Actas de la sociedad econónica de 
Valencia de 9 de diciembre 1804, en i . * 

—Fuster, Bibliot. valenciana» tom. 2.°, pág. 460. 

DON FAUSTO DE LA VKÜA, catedrático eu U universidad 
de Madrid : 
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Manual de álgebra, Madrid: J843: en 8.", venal en Ja 
librería de Koix, y anunciado en los Diarios de esta Tilla tie 
28 y 29 de marzo del mismo año. 

EXMO. SR. DON FJÍDERICO GR A VINA.—Véase en A N Ó 
NIMOS su NECKONULOGÍA 

DON F E D E R I C O ' HENAIQÜEZ , almirante de Castilla; 
Las 'preguntas del almirante : en dos partes. Imp. en Ma

drid por Francisco Fernandez de Córdoba: 154-5 , en fol.— 
Valladolid por el mismo. 1552, on fol.—D. Nic. Ant., B i -
Mioteca hisp. nova, tora. 1 .° , pág-. 363 y sig. 

DON V E L H ' E ACEVEDO.—Véase DON DIEGO DE LA VKGA 
INFANZÓN. 

F E L I P E AUÑOX : 
Discurso sobre tas utilidades y ventajas que resuUarian de 

mudarse la nauPJ)ación de Nombre de Dios y Panamá al-puerto-
de Caballos y Fonseca,—Original en Sev., leg. de: Pwpeles 
diversos, y copia en el D. h. , tom. 23 de Mss. 

DON F E L I P E BAUSA.—Véase DON JOSÉ DE ESPINOSA r 
TELLO. , 

• F E L I P E DE BRITO NICOTE, natural de Lisboa, hijo de 
Julio Nicote, francés y de la marquesa-de Brito, Pasó- á lâ  
India en la edad de 10 años , y supo juntar mucho dinero, 
que expendia en beneficio del estado. E l rey de Arracan le 
«rslimaba tanto , que.nada emprendía sin primero consultár
selo ; y por su valor y haberle librado-dos veces de las manos 
de sus enemigos lo nombró capitán mayor de Pcgú. E n 12 
años que ejerció este empleo ganó señaladas victorias, ex
tendiendo allí la religion cristiana, y aumentando tributarios 
á la corona portuguesa. Pero acometida la fortaleza de Pegú 
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por el rev de íírauiá con iucrtiibles fuerzas Ierres tres v na
vales , y tomada por asalto, después de 48 dias de heroica 
defensa, quiso aquel bárbaro que Brito postrado en tierra Je; 
adorase , y enfurecido de su lirme negativa lo hizo empalar, 
en cuyo fórmenlo duró \ivo un dia , y murió á 30 de marzo 
1613. Estuvo casado con Doña Luisa de Saldaña, hija natu
ral del virey Ayres de Saldaña; y tuvo de ella á Marcos 
d e í í r i t o , que estando en Bengala ocupado de órden de su 
padre en la reforma de la iglesa, lo hizo matar el rey de A r -
racan. Y escribió: 

Relação do sitio qne os reys de Atraem e Tangu .puzerav 
por mar e terra a fortaleza de Seriao na India no anno de 
1607 sendo Filippc de Brilo governador delta. Ms. fol.=:Bar-
liosa Jíibliot, lusitanat torn. 2.° pág. 68; y también la cita, 
suponiéndola en castellano y en la librería del rey, el adi-
cionador de Leon Pinelo, tom. i.0, col. 75. 

F E L I P E DE GAONA, " natural de la ciudad de Valen-
« cia, generoso, descendiente de Juan Kuiz (¿¿tona, embaja-
« dor del rey I ) . Alonso de Castilla, referido por Zurita (Aña-. 
« les de Arag. P. I I , lib. 7 , foi. 120), y muy favorecido del 
« Exmo. señor conde de Benavente D. Juan Alonso Pinien-
« tel, virey y capitán general de este reino (Valencia)." E s 
cribió: 

La verdadera historia de la gran victoria y batalla naval 
f t i el golfo de Lepanlo, que obtuvo ta grande armada de la 
santa liga de los cafóíicos crisfianos de la fé de Nuestro Señor 
Jesucristo, siendo generalísimo de aquella el Scrmo. Sr. Don 
Juan de Austria, hermano del católico rey D. Felipe 1 1 de esté 
nombre; contra la armada del gtan turco Sultán Selimo, á los 
7 de octubre 1571. Ms. en 4.0=^Ximeno,'Adiciones y corree-̂  
dones á la BiMioí. ralenc'taua, tom. 2.°, pág. 378; y dice, 
que vió esta obra al íin del libro original, tnuy maltratado, 
del casamiento y boda de Felipe I I I , escrito por el mismo 
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Gaona como íesligo presencial, y que pamba en poder d« 
José Uocamora, notario de aquella ciudad. 

DON F E L I P E - A N T O N I O GAVILÁ, natural de Denia, 
matemático peritísimo. E n i 747 servia en Portugal con los 
empleos de ingeniero y coronel de infantería; y tenia escri
tas para darlas á la prensa cuatro obras facultativas , siendo 
dos de ellas: 

Tratado de artillería, en que se da noticia de las iwencio-
ms de piezas que hasta el año 1740 se han fundido,' y diversos 
modos de cargar y descargar , para su velocidad, asi cañones 
como morteros; sus aciertos y plataformas, y reglas geométri
cas y aritméticas para que los fundidores puedan dar la repar
tición conveniente de metales , tanto en piezas de bronce como 
de hierro ¿ según la póít'ora con gtie se hubieren de cargar; y 
lo que deben saber los oficiales de esta profesión, y los aritiíe-
ros, con otras particularidades, 

Resúmcn de lo preciso y esencial que se debe saber para 
la navegación de A titira, sin lo cual no podrá persona alguna 
ser perfecto piloto. 

=Ximeno, Escrit. del reino de Valencia, tom. 2.ut pági
na 297 y sig. 

EXMO. Su. DON F E L I P E LOPEZ DE CARIUZOSA, que llegó á 
teniente general.—Véase en DON JOSÉ MORENO el viaje á 
Constantinopla. 

DON F E L I P E PRÓSPERI , coronel é ingeniero en gefe : 
La gran defensa ó nuevo sistema de for ideación. Méjico: 

1747.=Lucuze , en Principios de fortificación, catálogo de 
algunos escritores militares españoles; y Huerta, Bib. mili
tar española, pág. 114. 

DON F E L I P E TOMPSON, primer piloto de la real armada, 
embarcado en buque particular; escribió: 
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Viaje de Manila á San Blas en 1773.—Avistó en 5 y (>' 
tie abril y lalilud 5o 40' N. varias islas que nombró de la 
Pasión, y á una de ellas Isla de los valientes, situándola en 
dicha latitud y longitud E.de Varis, que reducida al meridia
no de Cádiz es 164° 51': el siguiente dia 7 avistó y costeó 
en 8 un bajo, que denominó Bajo triste, y se componía de 
un banco de arena y una isla, que llamó de San Agustin, en 
7° 24' N. y longitud de París equivalente á 163° 29' E . de 
Cádiz.=Slemoria tercera de las del D. h., págs. 16 y 17. 

DON FÉLIX ABREU Y MALDONADO, caballero delórden de 
Santiago, individuo de la real academia de la Historia natu
ral de Caracas (1), hijo dcD. Antonio José Alvarez Abreu, 
veedor y conservador allí del comercio de Castilla y las I n 
dias; después, del consejo y cámara de Indias, y marqués (le 
a llegalía por su Tratado sobre el pleno y absoluto dominio 
(fue tienen nuestros monarcas á las meantes de las Indias.— 
Entró I ) . Félix en el colegio del arzobispo de la universidad 
de Salamanca á 15 de setiembre 1739. Pasó á Francfort en 
1741 de secretario del conde del Montijo: sucesivamente, 
de secretario de embajada á Londres, y después fué en aque
lla corte ministro plenipotenciario de España en las delica
das circunstancias de la guerra de 1757 entre Inglaterra y 
Francia. Mereció entonces gran consideración pública, y el 
gobierno para premiar su buen desempeño en las comisiones, 
que habia tenido, le dió en 1760 plaza en el supremo consejo 
de la Guerra. Antes de que tuviese 25 años de edad, habien
do pasado á Cádiz, durando aun la guerra entre España é In
glaterra, publicó una obra fundamental de que se carecia, y 
fué aprobada por el intendente de aquel departamento de 
marina D. José Gutierrez de Itubalcava, cuyo título es: 

Tratado juridico-politko sobre presas de mar , y calidades 

( í ) Según Kuzdba!; *> <!e Canarias según Viera, cu los lugares 
abiiju ciudos. 
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que deben concurrir para hacerse tegüimamente el corso. Dedi-
dicado al Exmo. Sr. D. Zenou do Somodeviila, marqués de 
la Ensenada, d o , — E n Cádiz en la imprenta real de matinn, 
1746 , un tom. en i .9 

Posteriormente imprimió unas adiciones, escritas durànte 
su ministerio en Londres desde 1755 á 1760; en cuyo tiem
po hizo 274 reclamaciones de otras tantas presas, y obtuvo 
la restitución de 2 7 Í , dejando pendientes las tres restantes á 
su sucesor el conde de Fuentes. E l fallecimiento del Señor 
Abreu fué en Madrid el año 17í>6 ; y si en 1746 no tenia 25 
de edad , se infiere que apenas llegaría á cumplir la de 45. 
Había ya escrito y publicado: 

Colección de los tratados de faz, alianza, neutralidad, ga
rantía , etc. hechos por los pueblos, reyes y 'príncipes de España 
con los principes de.Europa etc.—Madrid 1740, 2 tomos, fo
lio. (Bib. acad. esp.) = Sempere, Escritores del reinado'de 
Carlos / / / , tom. 1.0, pág. 53.—Rczabal, Escritores de los seis 

X colegios mayores, págv l . 8—Viera , l íib. de autores canarios, 
tom. 4.°, lib. X I X de sus Noticias de la Historia general de 
Canarias, pág. 523, y Huerta, fíibliot. militar, pág. 77. 

PAPRB DON FÉLIX ANDRÉS , monje cartujo de Aula Deit 
hermano del cronista Andrés , nació en Zaragoza año 1626, 
y murió en 12 de enero 1706. 

Fué muy versado en las matemáticas, y dejó á su monas
terio globos ó esferas y otros instrumentos de esta facultad. 
—Lalasa, Bib. n. deEscrit. arag., tom. 4 . ° , p á g s . 2 0 2 y 203. ' 

F E R N A N GARCÍA JAQUES : 
Carta que escribió en Angla de las islas Azores á 1.° de 

mayo de 1576 auisawíío de los corsarios, que andaban por allí, 
y robos que hadan á los buques que venían de / í it í ias.=Copia 
cerliücada en Sev., leg. 4 . ° , y copia en el D. b . , toni. 25 
de Mss. 
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F E R N A N NUSEZ DE GUZMAN , E L PINCIANO, de la no
bilísima cas:» de los (Juzinanes, caballero del hábito de San-
liagp, llamado el comendador griego, y famoso en toda 
Europa por su literatura y por sus conocimientos en lenguas. 
Escribió: 

C&síigaiiones in Pomponhm Melam. Imp. Salainanlir» 

1543. 8.° 
Asolaciones doctas, y relractaciones sobre algunos lugarn 

de Pomponlo Mela. Imp. en Amberes. 1544, en folio, latin, 
= Ant. LeonPinelo, Jípíí. de liibUot. págs. 119 y 163; 

su adicionador Barcia, tom. 3 . ° , cols. 1235 y 1244; Spe
cimen BibUot. Hispano-Majaiisianae, desde pág. 55 ; y Don 
Nic. Ant. B . /(. nova, edic. de Madrid, tom. 1.% pág. 382 
á 384: este y Mayans, con mas extension en la apología y 
noticia de las obras del Pmciano. 

MAESTRO F E R N A N PEREZ DE LA OLIVA. Nació en Cór
doba hacia el año 1497; y fué hijo de otro Fernau Perez dé 
Oliva (1): estudió en su patria Ja gramática: cursó en SaJa-
manca tres años dp artes liberales yotro' en Alcalá: en París 
estuvo ovendo.dos años con.gran estimación: de allí pasó á 
Roma, donde tenia un tío suyo con el papa Leon X ; y se 
ejército tres años en la fdosofía, letras humanas y otras fa
cultades, que se enseñaban en el estudio público, floreciente 
entonces en Roma mas que en ninguna otra parle de Italia. 
Muerto su tio, le recibió y favoreció el papa ; pero su amor 
á las letras lo llevó.otra vez á París donde leyó tres años di
versas lecciones, y entro ellas las Éticqs de Aristóteles , y 

(1) Be quien dice Morales, Discurso (¡cneral de las antigüedadrs, 
cap. 3.° tratando de las ¡^raduiiciones de Tblomeo y situaciones de los 
pueblos: "También me serviré, como de hereneja propia, de lo que 
K experimentó y dejó carrilo el bachillér Fernán Perez de OUm, mi 
« abuelo, en el libro íftio, con gran diligencia y mucltá doctrina de 
« geografía, dejó escrito , y lo intituló hnjíqen dt̂  mundo. Allí están 
« gratinados los mas de los lugares principales, que .igora hay en l í s -
« paña con mueba parlicutaridad y perfeciíiçii." 
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oirás muchas partes de su disciplina y <lc la d ft oiros aulorcs. 
Su lama le grangoó que el papa Adriano VI le con-cedi«s« 
una pension, ofreciendo mejorársela. También oyó en París 
al célebre maestro en artes Juan Martinez Silíceo t que des
pués lo fué de Felipe I I , v luego cardenal y arzobispo de To
ledo {Véase su artículo). Estando allí compuso el Diáiogo en 
latín y castellano, en loor de la Aritmética , puesloenla obra 
de esta arte que el M. Silíceo imprimió en París el año Í518 
y otras veces después. Restituido á España en. 1524, y en 
ocasión que se trataba en Córdoba de hacer navegable el 
Guadalquivir, como lo era en tiempo de los romanos, le p i 
dieron muchas personas notables que les dijese en cabildo ]o 
que en particular le habían oido, para que todos los intere
sados en tan importante empresa se enterasen y persuadie
sen ; y consecuente á esta excitación leyó el Jiazonamlmlo ó 
Discurso, de que luego trataremos. A poco mas de seis años 
de su vuelta de! extranjero , de los cuales había pasado cua
tro en Salamanca ejercitándose en la universidad, obtuvo 
allí-por oposición las cátedras de filosofía y teología , y se le 
hizo rector de ella. E n el Razonamiento que leyó para aquel 
acto dice él: " E n matemáticas todos mis contrarios porfían 
«que sé mucho, así como en geometría, cosmografía , a r -
«quitectura y perspectiva, que en aquesta universidad he 
«leido. También he mostrado aquí el largo estudio, que vo 
« tuve en filosofía natural, así leyendo partes de ella, cuales 
« son los libros de Generatione y de Anima , como filosofando 
« cosas muy nuevas y de grandísima dificultad, cuales han 
« sido los tratados que yo he leido á mis oyentes escritos, de 
« opere intellectus, de lum'me et especie, de magnele, y otros 
« do bien se puede haber conocido qué noticia tengo de la 
«filosofía natural." E l Tratado latino de la piedra i m an es 
sin duda el que dejó de publicar Morales, porque aunque 
halló en él grandes secretos » era todo muy poco, estaba im
perfecto v poco mas que apuntado para proseguirlo desunes 
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asentad amenté, y tan borrajeado que no se entendía bien lo 
que admitía ó lo que desechaba. Decia también el M. Oliva 
de los que atentaban á infamarle para que no llevase las c á -
« ledras: " Unos dicen que soy gramático, otros qae soy re 
tí tórico, y otros que soy geómetra, y otros que soy astrólogo, 
« y uno dijo en un conciliábulo , que me habia hallado otra 
«tacha mas, que sabia arqui tectura . . . . Yo digo en verdad 
« á vuestras mercedes, que só todo cuanto ellos dicen... por
te que si en retórica y .matemáticas, que ni oí á preceptor, 
« ni leí en escuela sino raras Teces... * dicen (juc tanto sé, 
«¿qué no sabré en las otras disciplinas que tantos años he 
« egercitado en escuelas?"—Por su gran reputación y lite
ratura fué nombrado maestro del príncipe D. Felipe I I ; pero 
murió poco después por los anos 1533 ó 34, antes de cum
plir los 40 de edad. 

Razonamiento que hizo en el ayuntamiento de la dudad 
de Córdoba sobre la navegación dd rio Guadalquivir.—Con 
este título corre impreso entre las obras del M. Perez de Oli
v a , y en el tomo 11 de la edición de Madrid por Benito 
Cano en 1787 y 8 , ° , el discurso de que ya se ha hecho 
mención. E n él manifiesta las causas de la despoblación y 
decadencia, en que se bailaba aquella ciudad; la necesidad 
de restablecerla navegación del rio; y las grandes utilida— 
fies que esta refluiria, porque " si camino tuviesen por do 
« salir los frutos , do quiera que sembrásedes (decia), os na-
« ceria oro, y do quiera que plantásedes, el fruto seria r i -
« queza." Tráeles para estímulo ejemplares del extrangero. 
Recuerda el tiempo en que por haber menguado las ganan» 
cias, l legó á cesar la navegación, atribuyéndolo á la clase 
de barcos ruines, que en ella se empleaban, movidos á remo 
y fuerza de brazos, en vez de barcas chatas, aptas para flo
tar con mucha carga sobre poca agua, y tiradas por caballos. 
Propone el modo de quitar los obstáculos, que ofrecían las 
presas de los molinos harineros, sustituyendo á estos los de 



416 

viento, ó las tahonas, ó ílolanles como en l íoma, en cierto 
rio en .Francia, y aun en'Zaragoza;, ó bien haciendo exclusas 
en las mismas presas .=La pureza , dignidad y energía dela 
lengua castellana, y la solidez de los pensamientos harán 
siempre, muy recomendable esta obra del ¡U. Oliva; que tam
bién tiene honroso artículo en D. Nic. Ant.-fíib, imp. m m , 
edic. de Madrid , tom. í .0, pág. 386 , y tiénelo asimismo, 
pero mas extenso, en Rezaba!t Biblioteca de escritores délos 
seis colegios matjores, págs. 239 á 248, por haber sido uno 
de los cuatro colegiales del mayor del Arzobispo en Salaman
ca nombrados por su fundador el año 1528. 

F E R N A N Reí?.: 
Parecer que se dá de hombre, que sabe la navegación de 

Indias, y lodos los puerlos, y fuerzas de ellas, y lo que se debe 
hacer con/ra el inglés corsario, que tomó á Santo Donúníjo.— 
Original del año 1585, en Sev., leg. de: Papeles diversos, 
y copia en el I) , h. tom. 25 de Mss. 

Dos- FERNANDO ALBIA M CASTRO : 
Aforismos y ejemplos poHticos y militares, sacados de lã 

•primera década de Juan de Barros. Lisboa, i6(Éí, folió. = 
Huerta, Bib. mil. espatl., pág. 78. 

F E R N A N D O ALVAREZ SECCO, matemático y geógrafo 
famoso, portugués:Vormó el mapa del reino de Portugal, 
imprimiéndolo con el título de: 

Tabula geográfica Portugália;. E n Roma: -porMiguel Trs-
mezzino: 1560. Dedicólo Aquiles Estazo al cardenal Gtiido 
Sforeia. Salió mas correcto por Baptista Detecornio, Ams-
telodami, apud Joannem Blavium é Joannen Janson, 1600, 
fol.—Barbosa , Jiibl. lusitana, tom. 2 . ° , pl. 18.—Barcia)' 
tom. 3 . ° , cols. 1306 y 1440, añadiendo que lo puso Orte-
lio en su Teatro.—D. Nic. Ant. Bib. Imp. nova, edic de Ma* 
drid, íom. 1 , pág. 367. 
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DON FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO.—Véase DUQUE 
DE ALBA. 

DON F E R N A N D O CARLOS: 
Oración académica en alabanza de D. Cristóbal Colon, 

que con otras tenia para imprimir, año 1635, según AHa-
cio en las Âbejaa urbanas, en latin. = Barcia, tomo 2.", 
col. 566. 

FERNANDO DEL CASTILLO : 
Tratado de artillería. Ms. en 4.° —Huerta, Bib. militar 

españ., pág. 78 : D. Nic. Ant., B . h. nova, edic. de Madrid, 
tom. 1 . ° , pág. 372. 

FRAY F E R N A N D O DE CASTRO, natural de Lisboa, éhijo 
natural de D . Álvaro de Castro del consejo de estado, vee
dor de la hacienda del rey D. Sebastian y su embajador en 
las mayores córtes de Europa. Renunciando á las esperanzas 
del siglo entró en la religion de santo Domingo. Fué maes
tro de teología, y sucesivamente prior de los conventos de 
Amarante, Coimbra y Batalla. Estuvo algún tiempo enRo^ 
ma mereciendo alta estimación por su talento en debates de 
negocios graves ante aquella curia. Restituido á Portugal en 
160-i escribió la vida de su abuelo paterno D. Juan de Cas
tro , 4.° virey de la India, que no parece llegase á publicar; 
y tenia pronta para imprimir como obra del mismo su abuelo: 

Roteiro da viagem que. deste reyno fez para a India como 
o vice rey D. García de Noronha no anno de 1538, é outro 
que fez de Goa até Dio com o mesmo vice rey.=Ms. que exis
tia en el colegio de jesuítas de Évora , á quien lo dió el car
denal D . Enrique. = Barb. Bib. lusit., pág. 21 del tomo 2.° 

LICENCIADO DON F E R N A N D O DE CEPEDA: 
llelacion que incluye otra de Cárlos de Ibarra al marqués 

27 
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th Cadereita, virey de Nueva-España, del xvceso de su'ar
mada año Je lf>38 ron /os corsarios. Y gestas que se hicieron 
por Ja fuga de loa enemigos y salvamento de la flota. Impresa 
año 1638, fol. —Barcia, Apénã. á la liib, de A. Leon P i 
n d ó , lom. 2 . ° . col. 803. 

DON FERNANDO COLOK.—Véase H E R N A N D O COLOH. 

DON F E R N A N D O GRUNEMBEHG.—Véase DON CAKLOS 
GRUWEMBERG. 

F E R N A N D O DE HERRERA. Este gran poeta castellano, 
que mereció el renombre de Divino, nació en Sevilla el año 
1534, y murió allí en 1597 á los 63 años de edad, según 
expresa Francisco Pacheco en el Elogio que hizo para acom
pañar al retrato que pintó de aquel su grande y erudito ami
go y compatriota. Débese esta noticia al Sr. D. Vicente Avi
les, médico titular de la villa de Fuentes de Andalucía, que 
poseyendo algunos de los retratos pintados por Pacheco, 
acompañados de epílogos biográficos de los hombres ilustres 
que representaban, nos la comunicó en 8 de febrero de 1823, 
movido de la fundada conjetura que expusimos en la Vida de 
Cervantes (pág. 447); con lo que, las dudas sobre l a época 
cierta en que había florecido Herrera, han quedado del todo 
desvanecidas. Pero no por eso estará de mas, que aun refi
ramos lo que otros escritores han dicho en el particular. 
E l Sr . Sedano decía ( i ) , que se ignoraba el nombre de los 
padres de Herrera y el año de su nacimiento, conjeturando 
que pudo nacer á principios del siglo X V I , y que también se 
ignoraba el silio y año de su muerte, que sin duda fué muy 
avanzado en edad. Mi erudito amigo D . Manuel José Quin
tana, dice con justa razón (2), que es de admirar que ha

ll ) Parnaso español, lom. 7.°, al principio, pág. V I I . 
(2) Poesías selectas castellanas, edic. de 1830, lomo l , pág. 161. 
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hiendo sido uno de. los hombres mas famosos por m saber, jms 
creyesen sus coniemporáneos ¡anpoco inleresaâos en ¡as parti
cularidades de su vida, que nos haijan dejado ignorar cuando 
nació, cual fué su. suerte, y cuándo ó en donde murió. L a mis
ma escasez de notícias tuvoD. Ramon Fernandez, dando por 
ciertas las conjeturas de Sedano sobre su nacimiento y larga 
edad (1). De sus estudios y esquisita erudición nos dieron mas 
seguras noticias sus contemporáneos el célebre poeta Fran
cisco de Rioja, y el M. Francisco de Medina, catedrático de 
humanidades en Sevilla; constándonos por ellos, que fué clé
rigo de órdenes, é hizo grandes progresos en el estudio de 
la filosofía, la geografía, las matemáticas, é idiomas grie
go, latino, toscano y el nativo castellano: ilustró las musas 
castellanas, siendo el primero que dió á nuestros números 
arte y grandeza en el lenguaje ; el M. Medina le concedia el 
primer lugar después de Garcilaso, y aun si su modestia no 
lo rehusara, no sé (dice) si debíamos dalle el primero: había 
manejado innumerables libros de los mas loados escritores, 
y Hegó con su estudio á poseer de tal modo las letras huma
nas , que ningún hombre conozco yo, el cual eon razón le deha 
preferir, y son muy pocos los que se le deben comparar: es 
suya propia la elocuencia de nuestra lengua; redujo á con
cordancia las voces de nuestra pronunciación con las figuras 
de las letras, que hasta entonces andaban desacordadas: te
nia meditado escribir un Arte poética, que liaria con suma 
facilidad por su mucha y continua lectura de los mejores au
tores, y es lástima no saliesen á luz todas sus obras, siendo 
pocas las que se publicaron cuando vivia, y algunas por sus 
amigos después de muerto, quedando otras inéditas y en ig
norado paradero , acaso para honrar otro nombre; cuales son 
la Historia general de España que tenia acabada por los años 
1590 hasta la edad del emperador Carlos V: los poemas de 

(1) CGIPCC. de Rimas de Herma, tom. IV, p¡'ig. 8V, edic. de 1780 
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la Batalla de los gigantes en Flegra, el Roho de Proserpina, 
el Amadis, los Amores de Lansino y Corona, y muchas ég lo 
gas y versos castellanos , y epigramas latinos imitando á los 
mas célebres poetas de la antigüedad. De las obras que sus 
amigos puWicarían después de su muerte, como queda indi
cado siguiendo los autores referidos, solo sabemos de la co
lección de versos que Pacheco publicó en 1619, como abajo 
se dirá. Las que el mismo Herrera publicó, son; las abras de 
Garcilaso con anotaciones, que dedicó al marqués de Aya-
monte , gobernador del estado de Milan y capitán general de 
Italia, impresas en Sevilla por Alonso de la Barrera, aüo 
de 1580. E l Tomás Moro, dedicado al cardenal arzobispo 
de Sevilla D. Rodrigo de Castro, por el propio impresor, año 
de 1592; y parece que esta noticia de la vida y muerte del 
canciller de Inglaterra, la trazó por la que había escrito en 
latin Tomás Stcpleton. Y la 

Relación de la guerra de Chipre, y sucesos de la hala-
lia naval de Levanto (que es la obra perteneciente á la pre
sente biblioteca) impresa eft Sevilla, año 1572: un tomo 
en 8.° (1). Según Rioja, en e\ informe que dió al conde de 
Olivares de las poesías de Herrera; por haber sido esta Re
lación trabajo de pocas horas, volvió á escribirla posterior
mente con mas cuidado y detención, diligencia que hizo tam
bién en sus versos; pero estas obras son también de las que se 
han perdido ó guardado. De la canción que sobre la misma 
batalla naval escribió, y sobresale entre las composiciones 
poéticos de nuestro autor , dice Quintana que es '' verdadera 
« o d a , no un remedo de la poesía griega ó latina, fundado 
« en su mitología, y por lo mismo atenido á recursos ficticios 
« ó alegóricos y á medios indirectos y de convención. . . . E l 

(1) Cílanía cl adicionador á Pinfilo, tomo 2.°, col. 1129, y Don 
Nic. Ant. Bí6. hisp. nova, edic. de Madrid, tomo 1.°, pág- 377; y en 
el año de 1822 leímos y examinamos un ejemplar de esta relación 
que nos facilitó el erudito D. Bartolomé Josef Gallardo. 
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«carácter en gran paríe y las expresiones eslán lomadas <te 
ala poesia hebraica, y apropiados al argumento y á la situa-
«cion del modo mas feliz. Herrera fué el primero que ensa-
« yó este gusto en nuestra poesía, y le ensayó con una com-
«posición magistral... Desde el principio hasta el fin predo-
« mina en la obra el sentimiento religioso que la inspira, v 
a Dios es siempre á quien el poeta viene á parar, como el 
a asilo, el escudo, el vengador de su pueblo"—El conde Dou 
Juan Bautista Conti, en la Colección de poesías castellanas tra
ducidas en verso toscano, que ilustró con atinado juicio, es
cogida erudición y delicada crítica (1), dice analizando esta 
composición de Herrera: " No se propuso nuestro autor por 
«guia á Homero ni á Virgilio, suministrándole mucho me-
«jor modelo de poesía sublime los libros sagrados, que le 
d indicaron el verdadero modo de alabar dignamente á la di-
o vinidad. Se inflamó, pues, con el fuego de la santa escritu-
« ra, y no solo enriqueció su fantasía con las vigorosas imá-
« genes que tomó de tan grande original, sino que comunicó 
f( á su composición aquel aire de nobilísima franqueza que se 
« advierte en ella ." Y mas adelante : " Herrera fué el pri-
« mero que en España ensayó la sublimidad de su numen en 
a la imitación de la poesía hebraica; manifestando con cuán-
« l a felicidad desempeñó su empresa, así este himno, como 
«la canción elegiaca sobre la derrota en Africa del Rey Don 

a Sebastian de Portugal y debo añadir no haber llegado á 
« ÍJH noíicia obra de semejante imiíacion en lengua toscana, que 
«escrita en tiempo de Berrera jiueda competir con estas dos." 
Esto escribía un literato tan célebre como el Sr. Conti, para 
honor de Herrera y ensalzamiento de su mérito en ambas 
composiciones, á cuyo asunto escribió también un soneto 
que se halla en la pág. 284 de la edición de los Versos de 
Fernando de Herrera que publicó en Sevilla Francisco Pache-

(I)' Parle I , tomo 111, edie de Madrid , 1783, págs. 24-1 2*3, 
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co ni aào 1019 .—También oiro autor mas moderno houra á 
Herrera copianilo varios pasajes de sus composiciones, por 
via de ejemplos enlre los de muchos eminentes poetas, como 
Homero, Ossian, Rioja, el líeal Salmista, Virgilio, Tasso y 
otros, nacionales y extrangeros, y hace referencia especial á 
la canción ó himno de la victoria de Lepanto ; y dice en otro 
capítulo: " L a sagrada escritura presenta hermosas poesías 
«elegíacas . , , l l a r e r a , Melendez, etc. entre los nuestros, 
« las tienen admirables." (1}. Elogíale en fin el editor del no
vísimo Diccionario geográfico de España, tomo V I I I , artículo 
S E V I L L A , págs. 256 y 257.—Por el retrato que Pacheco 
hizo, según dejamos notado al principio, aparece (dirémos 
para concluir) (jne Herrera fué de hermosa presencia , gran
de de cuerpo , el rostro varonil y severo, ios ojos vivos y h a 
lagúenos, y el cabello y barba poblado y crespo; coligiéndose 
por sus obras la honestidad de sus costumbres, la severidad 
de su porte, y el candor de su ánimo. 

F E R N A N D O LOPEZ DE CASTAÑEDA, natural de la villa 
de Santaren, é hijo natural del licenciado Lope Fernandez 
de Castañeda. Tomó el hábito de religioso de santo Domingo 
en la edad de la adolescencia. En 18 de abril 1528 salió de 
Lisboa con su padre en la armada en que iba de gobernador 
de la India Ñuño de Cunha. Luego que llegó á Goa se pro
puso escribir la Historia de los hechos de los portugueses en 
aquella parte del mundo. Para ello registró archivos, con
sultó con los capitanes y generales que habían ganado tantas 
victorias por mar y tierra, y hasta recorrió paises que ba
litan sido teatro de sus hazañas; y empleó 20 años en escri-
cribir la 

Historia del descuhrimienlo \j conguisfa de la India por 

(11 Sanchez, (entre los Arcades l'loralbu Corintio^, Principios 
de retórica y poética, edit*, de 1803, páL's. 15, 86, 88, 150, aC'i, 
y 271. 
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his portugueses.—Eu el final del libro 1 dice: " Foy impreso 
« este primeiro libro da Historia da India era á muilo nobre 
« e ieal cidade de Coimbra, por Jobao Alvares e Jobao de 
« Barreiro impresores del rey na mesma universidade. Aca-
« bouse aos 6 dias do mes de marzo de 1551." 4 .0=Es tá 
dedicado al rey D. Juan I I I . 

Según D. Nic. Ant. Bib. Imp. nova, edic. de Madrid, 
tomo 1.°, pág. 379, consfa de 10 libros toda Ja obra, y se 
imprimió en Coimbra año 1552: en Antuerpia, en castella
no, 1554, 8 . ° , con supresión de la 1,*parte: e n f r a n c é s y e u 
italiano en Venecia, 1577, imprenia de Jordan Ziletti, en 4.° 

Barcia en su Epít. de la bib. de Leon Pinelo, tomo 1.°. 
col. 7 4 , bace mención de la misma obra, impreso cada libro 
en distintos años desde 1551 á 1555, en fol. excepto el 2.0 
que era en 4.° ; añadiendo noticias de sus traducciones por un 
anónimo , por Alonso de Ulloa , y por Nicolas Grouchy, y un 
Memorial de las cosas particulares de dicha Historia.—Véase 
en los cuatro artículos respectivos. 

E l autor de ella habia regresado á Portugal, fallo de ha
cienda y de salud , y pasó el resto de su vida atenido á cier
tos emolumentos que ganaba en la universidad de Coimbra, 
hasta que murió el año 1559, habiéndosele sepultado en Ja 
iglesia parroquial de San Pedro. E l epitafio puesto sobre 
su sepulcro dice que falieció el dia 23 de marzo. 

F E R N A N D O Loi'EZ DE SILVEIRA , iba de Lisboa á la I n 
dia oriental en la nao San Juan Bautista, y habiendo nau
fragado, escribió: 

Tratado do succeso que teve a nao S. Joao Baptista, e jor
nada que fez a nao até que delia escapou, desde trinta é tres 
gràos na Cabo da Boa Esperança; onde fez naufragio até Sá
fala, havendo sempre marchado por Ierra. Dirigido â Diogo 
Soares, secretario de estado. Lisboa, por Pedro Craesbeeli. 
16-25, 4.0=Barb. Bib. kisk,, tora. 4.% pág. 120. 
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F E R N A N D O DE MAGALLANES, natural de la ciudad de 
Oporto en Portugal, hijo de Rui ó Rodrigo de Magallanes, 
de noble linaje. Crióse en servicio de la reina Doña Leonor, 
muger de D. Juan I I , y coníinuó en el del rey D Manuel. 
Pasó á la India con el primer m e y D. Francisco de Almei
da el año i 50S. Distinguióse allí por su prudencia y valor en 
peligrosos hechos de guerra. Habiendo naufragado el navio 
en qne volvia á Portugal, salvándose la gente y mucha paríe 
de los bastimentos en una isleta, acordaron los náufragos 
pasar en los bateles á cierto puerto de la India algo distante; 
y como no podían ir todos de una vez, se siguió gran discor
dia sobre los que habian de ir en el primer viaje, queriendo 
ir primero los capitanes y personas principales, y los marine
ros no sin ellos : " Vayan los capilanes y hidalgos (dijo en-
« tonces Magallanes), que yo me quedaré con los marinerot, 
« con tanto que nos jureis y deis la -palabra de que luego en lle~ 
«gando enviaréis por nosotros:" así se apaciguóla gente, y 
él cumplió su generoso propósito. No sabemos cuándo •verifi
có su vuelta á Portugal; pero consta que en 12 de junio de 

1512 era mozo f,dalgo con estipendio en la casa real , y en 
1513 estaba ya ascendido á fidalgo escudeiro con aumento en 
el goce ó gajes; habiendo estado antes en Azamor, ciudad 
marítima de Berbería, siendo herido en una salida de los por
tugueses contra los moros, y hecho cuadrillero mayor por el 
capitán de la fortaleza Juan Suarez. Después pidió al rey, en 
consideración á su clase» nobleza y servicios la gracia llamada 
de moradia en la casa real, que era mas un honor que un au
mento de reis. Pero á influjo de envidiosos le negó el rey este 
tan corto premio, que Magallanes creia debérsele de justicia; 
siendo este el origen de su expatriación de al l í , y su trasla
ción á Castilla, ofreciendo -al emperador rey sus servicios, 
con piiblicos actos de desnaturalización de su pais. Prometió 
al César descubrir un nuevo camino para las islas Malucas, 
que de cierto sabia él no estaban en la demarcación decía-



• m 

rada por las bulas pontificias á la corona de Portugal. Entor
pecido el giro de su promesa y de sus negociaciones, por d i 
ficultades que oponían los empleados en la administración, y 
por astutas maniobras de la corte de Portugal, pudo al lin, 
triunfando de tanto obstáculo, y condecorados él y su aso
ciado el astrónomo Rui Falero con el nombramiento de capi
tanes de mar y hábito de caballeros de la órden de Santiago, 
zarpar de Sanlúcar de Barrameda el dia 20 de setiembre de 
Í 5 1 9 , con su armada compuesta de las naos Trinidad, San 
Antonio, Concepción, Victoria y Santiago; habiendo que
dado Rui Falero en Sevilla por cierta competencia y con ob
jeto de ocuparse en habilitar otra armada que iria en segui
miento de la de Magallánes. Antes, ó al tiempo de su salida, 
había este dirigido al emperador un memorial ó nota en que 
declaraba las alturas y situación de las islas de la Especería y 
de las costas y cabos principales que entraban en la demarca
ción de la corona de Castilla, para que si él falleciese durante 
el viaje pudiera servir contra las prelensiones del rey de 
Portugal. Llegado en pocos dias á Canarias se puso en der
rota para el Brasil por entre Cabo-Verde y sus islas. Siguid 
á vista de la costa del Brasil hasta el 10 de enero de 1520, 
que descubrió el cabo de Sania María, y entró á reconocer el 
Río de la Plata para cerciorarse de que nq estaba allí el es
trecho que se buscaba. Continuó por la costa, reconociéndola 
prolijamente, con sus cabos y ensenadas; y el 31 de mar
zo entró en el puerto de San Julian (en 49.° 40') con ánimo 
de invernar en ¿1, para lo cual puso alguna tasa en el con
sumo de víveres; pero la gente lomó de aquí motivo para re
belarse, queriendo regresar á España, y aunque al parecer 
había logrado aquietarla , ya con prudenles razones, ya con 
su firmeza de carácter 1 no tardó en ver nuevas discordias, y 
que acalorándolas tres de los otros capitanes, con quienes du
rante el viaje habia lenido ya altercados, se le conjuraron 
abiertamente, y tuvo que aplicar el rigor de las leyes, basta la 
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pena de muerte en dos de los mismos capilanes, para resta
blecerla subordinación. L a nao Santiago que habia ido á des 
cubrir mas hacia el Sur, halló, andadas 20 leguas , el rio de 
Santa Cruz, y por un temporal que sobrevino, naufragó en la 
costa, salvándose el cargamenlo y la gente, que aunque con 
grades trabajos pudo regresar por tierra á San Julian. Duran
te su mansion allí se exploró el pais hasta 30 leguas adentro; 
y sus naturales, de estatura agigantada, comunicarou con 
nuestra gente. Ya casi vencida la estación del invieruo, nom
brados nuevos capitanes y arregladas las tripulaciones, salió 
la armada de aquel puerto el 24 de agosto : á l o s dos días 
entró en el rio de Santa Cruz, donde estuvo en riesgo de 
naufragar: aquí dió Magallanes una instrucción à los capita
nes para continuar costeando hasta hallar un estrecho , ó el 
término de aquel continente, aunque llegasen á l o s 75o» y 
que si al fin hubieran de retroceder, se baria la derrota para 
el Maluco por el cabo de Buena Esperanza é isla de San L o 
renzo, y á mucha distancia de estos puntos. Salió de Santa 
Cm/, el 18 de octubre , y el 21 avistó el cabo que llamó de 
¡as Vírgenes en 52° S., y una ábra como de cinco leguas de 
anchura. Destacó dos naos á reconocerla en el término de 
cinco dias; y la respuesta con que regresaron, fué que los 
de la nao San Antonio, dijeron que era un estrecho, y los de 
la Concepción que no habian hallado mas que golfos rodeados 
de aUísimas peñas. Volvió á enviar la San Antonio á nuevo 
reconocimiento; y habiendo esta regresado después de inter
narse 50 leguas sin haber hallado su término, y apoyada en 
junta de oficiales la resolución de Wagallánes de embocar por 
aquellas angosturas, aunque no faltó algún impugnador, con
tinuó avanzando y descubriendo por ellas con las cnatro naos, 
hasta que andadas poco mas de 50 leguas, comisionó á la nao 
San Antonio á descubrir la salida de otro brazo de mar que se 
apartaba al S. E . Desde entonces , quedó la armada redu
cida h tres naos, porque el piloto de aquella, portugués, 
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émulo de Magallanes, é impugnador que queda indicado, su 
alzó con el mando del bajel, y se vino ;i España. Magallanes 
salió por fin al otro mar el 27 de noviembre; y llamó Cabo 
de la Victoria al que está á la parle N., Cabo Deseado al de. 
la parte S., y Tierra del Fuego la de este mismo lado, por las 
hogueras que en ella mas que cu la opuesta veían por las 
noches. Franqueado ya de ambas costas, hizo rumbo al NO. 
para alejarse de clima tan frio ; y al mar le dió el nombre d« 
Pacifico, por no haber tenido en ól ningún temporal. Descu
brió y situó la isla de San Félix , denominándola de San P a 
blo, en 16a i o' S.; la de los Tiburones, distante nueve gra
dos de la anterior, cu 10° 40' S.; las de los Ladrones, una 
en 12° 40,' otra en mas de 13° N . ; y en (in las del archipié
lago de San Lázaro , hoy Filipinas, donde su ilustre carrera 
tuvo un fin desgraciado. Habíase hecho crisliauo el rey de 
una de ellas (Zebú) con mas de 1,200 de sus indios; quiso 
Magallánes que los reyes de las demás reconociesen por su
perior al de Zebú; se sometieron solamente dos; los demás 
se coligaron y unieron sus huestes para resistir. Irritado Ma
gallanes, y desoyendo Jos consejos del mismo rey do Zebú y 
del capitán Juan Serrano, marchó á la isla de Mactan con Síi 
soldados, á pelear contra mas de 6,000, y aunque fué con 
él y le ayudó el rey cristiano con mil indios, tuvo al fin que 
ponerse en retirada; y cargado entonces por la inuchcduni-
hre, y atravesado de una lanza, murió cl dia 27 du abril 
de 1521, quedando allí su cadáver , que los vencedores retu
vieron para señal de su triunfo, sin quererlo entregar por 
ningún rescate. Estuvo casado con Doña Beatriz Barbosa, su 
deuda, hija de Diego Barbosa, portugués, comendador de la 
orden de Santiago, y teniente de alcaide de los alcázares y 
atarazanas reales de Sevilla; en cuya ciudad debió enlazarse 
con esta señora desde 20 de octubre de 1517 que llegó á ella 
por su evasion de Portugal, hasta 20 de enero de 1518 que 
partió á Castilla para presentarse al Fmpcrador. Tino un hi-
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jo, que murió en el mismo año 2 ¡ ; y su esposa, probable
mente apesadumbrada por el funesto fin de su marido, murió 
también en 1Ü22. 

En nuestra Colección de viajes y descubrimientos está dada 
mas extensa noticia de la biografía de Magallanes, tom. 4•.c,, 
págs. X X V á L X X I ; y entre las pruebas, ilustraciotws y do-
mmentos que subsiguen, la ,1.a parte de la n.0 X V I I , pá
gina L X X X V I I I , que creemos deber reproducir aquí, dice: 

'* Bibliografía de Magallanes—Algunos escritores biblió-
« grafos, como D. Nicolas Antonio en su Biblioteca Hispana 
«(tom. 3 . ° , pág. 379) , D. Andrés Gonzalez de Barcia en 
«sus adiciones al Epít. de la bibliot. oriental y occidental, 
« náutica y geográfica de Antonio Leon Pinelo (tom. 2.°, 
«col . 667) , y Diego de Barbosa en su Bibliot. lusitana (to-
« mo 2 , ° , pág- 31) , colocan á Magallánes entre los escri-
« tores náuticos, y para ello hacen mención de las Efemé-
« rides ô diario de sit navegación (Derrolero le llama Barbosa) 
«que conservaba ms. el cosmógrafo de la casa de la Con-
«tratación de Sevilla Antonio Moreno. E l último cita ade-
«mas la tírden que dió Magallánes e l dia 21 de noviembre 
«de 1520, en el canal|de Todos los Santos, á los capita-
« n e s , pilotos, maestres y contramaestres de su armada, 
« para que le aconsejasen francamente cuanto creyesen con-
«•veniente al servicio del rey, seguridad de la armada y 
«buen éxito de la expedición, cuyo documento publicó 
« Barros (Décad. I l l , lib. 5 . ° , cap. 9 ) , y se halla en la pá-
« gina 45 de este tomo. Esta clase de escritos no parecen 
« propios para ocupar lugar en una biblioteca literaria ó 
«científica, y por esta razón solo daremos noticia de otra 
« obra atribuida á Magallánes y desconocida de aquellos ,bi-
«bliógrafos, que á principios del año 1793 encontramos 
o éntrelos mss. de la biblioteca de San Isidro el Real de Ma-
« drid con este título; 

« descripción de los reinos, cosías, pucríos e islas (fue 
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o hay en el mar de ta india oriental desde d cabo de Buena 
« Esperanza hasta la Chiva: de- los usos y eostvmbres de am 
H naturales: su gobierno, religion, comercio y navegación, y 
« de ios [rulos y e[ecios que producen aquellas vastas regiones, 
« con otras noticias muy curiosas: compuesto por Fernando 
«MagalláneSy piloto portugués, que lo viò y andttvo todo. 
« E l original, con muchas correcciones, al margen y entre 
« renglones, de letra mas moderna, se halla en el códice en 
« folio, núm. 29 de los mss. de dicha biblioteca, sin expre-
« sion de año: comprende 61 fojas en 4.° mayor, de letra 
a del siglo X V I , muy ceñida t y el papel apergaminado ó me-
« dia vitela, algo maltratado. L a copia que se sacó entonces 
«existe ahora en el Depósito hidrográfico." 

E n el mismo lomo, 4-.° de la Colección de viajes, y á pá
ginas 113, 124 y 188, hemos publicado: 

Memorial presentado al Rey (al parecer por Ufagallánes 
y Falero) sobre el descubrimiento de las islas del Maluco que 
habían propuesto, y las mercedes que pedían se les concediese. 

Carla escrita al Emperador por Fernando de StagaMnt* 
sobre asuntos relativos al apresto de ¡a armada destinada al 
descubrimiento de la Especería. 

Memorial que dejó al Rey Fernando de Magallanes citando 
partió á su expedición, declarando las alturas y sihtac'wn de. 
las islas de la Especería, y de las costas y cabos principales 
que entraban en la demarcación de ta corona de Castilla. 

—Están también en el D. h. las copias de estos tres do
cumentos.—Véase FRANCISCO ALVO. 

F E R N A N D O DE MIRANDA , capitán de la guarnición del 
fuerte del puerto de Todos Santos, en el Brasil , por nom
bramiento del general Diego Flores: 

Memorial en que da cuenta del estado de aquella fortaleza, 
y de lo ocurrido en su navegación viniendo á España hasta que 
fué hecho prisionero por los ingleses á 22 leguas de Lisboa — 
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Ms. sin expresar el año, que podrá ser después tie mediados 
del siglo 16: en Sev., leg. 2.° de Carian, comultas etc.; y 
copia en el D. h., tom. 20 <lc Mss. 

F E R N A N D O »E OLIVEIRA , presbítero muy docto, natu
ral de la villa de Pedrógão en Portugal, hijo de Heytor de 
Oliveira, fidalgo de la casa del rey I ) . Juan I I I , y juez de 
huérfanos de diclia villa, y de su muger Blanca de Costa. 
Explicó á Quintiliano en la universidad de Coimbra, y en su 
aplauso le dedicó un elogio en latin el M. Gerónimo Car
doso. Eva ademas muy perito en la lengua materna, dela 
cual publicó una gramática en 1536. V mas adelante : 

Arte de guerra do mar, dirigida à muito magnifico Senhor 
D. Nuno da Cunha, capitão das galés do muito poderoso rey 
í/e Portugal D. João o 1 1 1 . Coimbra, por Juan Alvarez, 1555, 
4 .0~DÍce en el prólogo , que ningún autor, que él viese, ha-
bia escrito de esta materia hasta entonces, porque Vegecio 
lo hace muy sucintamente , y Eliano que prometia las orde
nanzas de la guerra, no lo ejecutó, —liarb. /ÍÍ6. luút . , lo
mo 4 . p á g . 120, y tomo 2.° , pág. 4 7 , col. 1.a—También 
hacen mención de esta obra D. Nic. Ant. Bib. hisp. nova, 
tom. i p á g . 38a, de la edic. de Madrid ; Barcia , continua
dor de Leon tinelo, tom. 2 . ° , col. 1176; y Huerta, Biblio
teca militar española, pág. 78. 

FERNANDO OLIVER m SANTA COLOMA : 
Arle náutica, dividida en tres paries. " La primera es de 

« varios instrumentos que conducen á aprender los princi-
« pios de la náutica. L a segunda, del modo de hacer los na-
« víos y de lo necesario á ellos. La tercera , del oíicio de los 
f( marineros. Ms. latin : y el Viaje de Fernando de Magaifá-
« nes, en portugués , en la librería de, Lejda , según su catá-
« logo, fol. 372."=Barcia , adicionador de Leo» Pinelo, to
mo 2.°, col. m s . 
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DON F E R N A N D O Vaxmo * ORKI.LANA, natural de )a 
ciudad de Trujillo, caballero comendador en la orden de Ca-
latrava, marqués de la Conquista. Entró en el colegio mayor 
de San Bartolomé de Cuenca el año 1600. E n 1606 ganóla 
cátedra de Instituía: fué oidor de la real audiencia de Sevi
lla y de la chancillería de Granada, fiscal del consejo de ór 
denes , ministro del mismo, del supremo de Castilla y del de 
la inquisición: murió en Madrid á 20 de enero de 1652, según 
el libro de óbitos de la parroquia de San Sebastian. Escr i 
bió algunas obras. 

" E l Sr. Solórzauo en su Discurso contra el general Don 
« Juan de Benavides y el almirante D . Juan Leoz, que se Im-
« lia entre sus Obras postumas, pág. 276, mim. 131, refiere 
« que eu la jimia de Estado formada contra los caballeros de 
« Malla, que desampararon y perdieron las galeras de Cala-
« luna, dejándolas en poder de Jos turcos y moros, hizo de 
« fiscal por nombramiento y comisión de S. M. el no me
cí nos docto que noble caballero D. Fernando Pizarro dr, 
« Oreilana, que lo era entonces del real consejo de órdenes.. . 
« el cual escribió sobre el caso un papel que intituló Discurso 
«mililar y legal, tan lleno de erudición que pudiera yo es-
« cusar este contentándome con copiarle." 

Uezabal, Bib. de escritores de los colegian mayores, pá
ginas 2 7 8 á 2 8 0 . 

F E R N A N D O DE SAAVEDRA.—Véase DUQUE HE MEIII-

NASIDONIA. 

F E R N A N D O (ó HERNANDO) PE LA SERNA, capitán: 
P E D R O CORZO, piloto: M I G U E L DE CUESTA, escribano y 
otros: 

Diario deí reconocimiento del rio Ckagre y su descriciov, 
que hicieron de órden y con instrucción firmada por Pedro do 
los Rios, lugar teniente general de los reinos de Castilla del 
Oro, licenciado Juan de Salmeron ( juez de residencia, y 
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«tros capUulares de la ciudad de Panamá , de donde partieron 
tos tres esploradores ; los cuales habiendo constrnido una ca
noa junto al primer raudal del rio empezaron sus jornadas el 
dia 4 de abril, v á la 6.8 llegaron á la desembocadura en el 
océano occidental atlántico. Restituidos á Panamá , presenín-
ron su relación al juez de residencia cl dia 1.0 de mayo: acto 
continuo, y después á 11 del mismo se les interrogó, y ellos 
añadieron algunas explicaciones. Sigue otra Relación que el 
mismo L a Serna y los regidores Alvaro de Guijo y Francis
co Gonzalez presentaron en 2 de setiembre al cabildo munici
pal , presidido por dicho lugar teniente, del reconoc'mienío 
que practicaron del camino y disíoncia que hay desde Panamá 
kasla la parle del rio de los Lagartos, donde pueden llegar 
¡as barcas.—Hallábase por testimonio original en Sevilla, 
leg. 6." de Descripciones y poblaciones, papeles procedentes 
de Simancas; y hay copia en el D, h. tomo 13 de Mss. 

DON F E R N A N D O DE SILVA , gobernador de Filipinas: 
Caria que escribió al rey , con fecha 30 de julio de 1626 

dando cuenta de la jornada de Antonio Camilo con dos gale
ras á la isla Hermosa, en cuya parte N. fortificó un puerto m 
los 25° y tomó posesión á nombre de S. M . Acompaña tres pla
nos: uno comprensivo de toda la isla y parte de la China; 
olvo de dicho puerto ; y el otro del que tenían los holandeses 
en 2 2 ° y costa O. de la propia isla. 

Original, con los tres planos, en Sev., leg. 7 .° de 
Carias del distrito de la audieitcta de Manila. Y copia en el 
D. h. , tom. 18 de Mss. 

F E R N A N D O DE SOUTO : 
Relação do descubrimiento da India occidental: Í 5 7 7 , 

8.°—De esta obra y del autor hace mención Antonio de Leon, 
Bib. occ, tit. 6, foi. 78.=Barbosa, Bib. lusit., tom. 4, pá
gina 121. 
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FERNANDO DE VAZ DOIRADO, " igualmente perito en 
«el ejercicio de ias armas, siendo frontero en las tierras de 
« Goa , como veisado cu la geografía, cscriliió: 

'1 Afapamundo, que traía de lodos os reyaos, térras, ilhas, 
« que há na redondeza da terra, com sitas (/oro/as e alturas 
«por escuadría. E n Goa, 1571, foi. Original se coiiser-
((va en Ja librería d é l o s monjes cartujos did convento de 
«Scala Coeii de Évora. Consta de reglas y principios de hi-
« drografía, con mapas de todo el mundo, primorosaiucnte 
« iluminados de colores y oro. l'na copia tenia el eruditísimo 

* José de Fária, secretario de las Mercedes del rey 1>. Pc-
* dro I I . " 

Barbosa, litb. I w i t . , tom. 2, pág. 01. 

F I S C A L DEL CONSEJO CONTRA DON FAPRKJIIE DE TOLEDO: 
Papeles correspondientes â la raum gue se ¡e formó, y á m 

prisión en la villa de Santa Olalla , año 1034.=Vil la franca, 
leg, de Papeles sueltos del 5.ü marqués [). Pedro de Toledo. 

Dox FRANCÉS ni; ALAVA, capitán general de artillería, 
consejero de guerra, y padre de D . Diego de Álava, que 
* a miñe n ocupa lugar en esta BUdioleca, escribió varias car
tas desde París y Lubiers á S. SI. y ni Duque de Alba , una 
de eilas á 25 de diciembre de 1570, algunas á últimos de 
enero de 1571, otra de de junio , y otra de 1 .* de julio 
del mismo año, comunicando en toda/i los armamentos de na
vios que se hadan en los puertos de la Bretaña por corsarios 
para salir en busca de la ¡lola de 7 i i í i i«s .=Sev . , leg, 4." de 
Buen Gobierno, y la última en el leg. 5.° de Dcscripdonrs, y 
copia en el D* h . , tom. 22 de Mss. 

F R A N C E S C I I BARRA.-Véase FRANCISCO BAURA. 

FRANCISCO DE ABUEC, natural de Lisboa, compuso 
28 
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conforme escribe Juan de Brito de Lemos en el Abeced. mi
litar, fol. 77. 

Tratado da perdição da armada de Portugal na boca do 
canal de Inglaterra, de que era capitão general D. Manoel de 
Menezes. Ms. 

Barbosa, Bib. lusit. tom. 2 . ° , pág. 82. 

DON FRANCISCO DE AEFFEUDEN, doctor en ambos dere
chos, prepósito y primera dignidad del obispado de Brujas, 
protonotario y juez apostólico de la nunciatura , capellán de 
honor de S. M. etc: 

E l Atlas abreviado, ó compendiosa geografia del mtindo 
antiguo y nuevo , ilustrada con 42 majpas. L a dedica al At
lante católico D. Córíos / / , el rey nuestro Sr. que lo es de 
ambos mundos. Amberes:por Juan Duren. Año 1696. Un 
tomo 8.° con 128 págs. á mas de los mapas, y sin contar 
4 hojas de portada , dedicatoria y prefacio. Tiene luego ana 
Tabla de la Europa, Asia , África y América, con sus rei
nos , estados y provincias, ciudades y otros pueblos nota
bles , en 32 págs. 

DON FRANCISCO AGUILAR—Véase LUIS DE GAMOENS. 

DON FRANCISCO-ANTONIO AGÜRTO , marqués de Gas-
tanaga, capitán general: 

Tratado y reglas militares. Madrid, 1689.—Barcelona, 
1695—Huerta, Bib. mil. españ., pág. 78 y sigs.: Lucuce, 
obra citada en su artículo. 

FRANCISCO ALCAFORADO , escudero del infante de Por
tugal D. Enrique, y su compañero en el descubrimiento de 
la isla de la Madera, escribió: 

Relação do descubrimiento da ilha da Madeira, cuyo ori
ginal tuvo guardado (son palabras de Francisco Manuel de 
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Melo, Epanaf., de varias hist., pág. mihi27&) como joya 
preciosa, viniendo á mí mano por exlraord'mario camino. 

Barbosa Bib. hi$U.t tom. 2.°. pág. 96. 

FRANCISCO ALVO, fué en la expedición de Magallanes 
a\ descubrimiento del estrecho, como contra-maestre de la 
nao Trinidad, y volvió á España como piloto de la Victoria, 
mandada por Juan Sebastian de Elcano. Escribió: 

Diario ó derrotero del viage de Magalláncs desde la altura 
del cabo de San Agustin en la costa del íirasil hasta ti regreso 
á Espaita.^Ori^iml nis. en Scv. , leg. I.0 de papeles del 
Maluco; y está inserto en noestra Colección de viajes, to
mo 4.° , págs. 209 i 218, con una nota ['i.") en la púg, 30. 

DON FRANCISCO ARAU Y SAMPONS. — Véase DON Fit. 
JUAN DB ZAFONT Y FEKRIÍR. 

DON FRANCISCO AMAS DE BOBADILLA , 4.° conde de 
Puíionrostro, cuyos servicios militares refiere Baena, con
traidos en Flándes, en el combate y vicloria de la armada 
del marqués de Santa Cruz sobre las islas Terceras año 
de 1S82; en la desgraciada expedición de 1588 contra I n 
glaterra , yendo de maestre de campo general del ejército 
que iba en ella; en la pacificación de Aragon con igual em
pleo en i 591; y por últ imo, como asistente de Sevilla y ca
pitán general de Andalucía desde 596 lí 599. E n i 595, y 
con fecha en Madrid á 12 de mayo, hahia dado sn aproba
ción á la Prácííca y teórica de la guerra de Don Bernardino 
de Mendoza (seria á la segunda edición , que salió el mismo 
año en Amberes), y decia que la daba " por la experien-
« cia que tengo de 32 años que he servido al Rey nuestro 
« señor en la guerra, de capitán de caballos ligeros y de 
«infantería, y maestro de campo, y maestro de campo ge
neral." Murió en enero de 1610, y dejó ms. 
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Del oficio de maestre de campo general,— V . Nic. Ant., 
Bib, ft. nova, tom. 1.°, pág. 309 de la cdic. de Roma, y 
tom. i.0, pág. 404 de la de Madrid; y Baena, Hijos de 
Madrid, tom. 2.% págs. 109 á t i l . 

DON FRANCISCO ARIAS DE VALDERAS: 
De belli jusütia et injmtilia. Roma, 1533. 4.0=Hiier-

ta, Bib. mil. esp., pág. 79: D. Nic. Ant., Bib. Jiisp. not'ít, 
edic. de Madrid, tomo l.p, pág. 404. 

DON FRANCISCO-ANTONIO PE ARTIGA O ton DE AR
TIEDA , infanzón, hijo y ciudadano de Huesca, donde era 
catedrático de matemáticas en 1692. Escribió á mas de otras 
obras: 

Discurso de la naturaleza, propiedades, causas y efectos 
de los cometas, y en particular del que apareció en diciembre 
de 1630. Imp. en Huesca. 1631. 4.° 

Espejo astronómico. E n Huesca. Por José Lorenzo de 
Larumbe. 1684. 8.° 

iaberinío intelectual astronómico y elemental. Tenia COIÍK 
puesta esta obra el año 1684. 

Foríi/tcacton elementar, de que trata en las págs. S, 6 
y 7 de su Introducción á la elocuencia española, imp. en 
Huesca año de 1692, en 8:°, y otras ediciones en Pamplo
na 1726, y Barcelona, 1770. 8.° 

Explicación y plan del Receptáculo de aguas, ó laguna ar
tificial para suplir el riego de los rios Isuela y Fluwen en 
Huesca. Proyecto efectuado, de que hace mención el doctor 
Jordan en su Geografia moderna, torn. 2 , pág. 140. 

Breve apología de los astrólogos que yerran alguna de sus 
predicciones. 

Elementos y figuras matemáticas, símbolos de Dios y de 
las cosas del mundo. 

Modo de medir los planes horizontalmente sin saber ma~ 
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ícmáíicas ni arilmeítca , y shi instrumentos maUmálicos. 
Geometria y sus -partes especulativas ij prácticas, expli

cadas según la filosofía, mezclando algunos conceptos espin-
iuales. 

Aritmética espiritualizada. 

Latasa, 11. n. de Escrit. arag., tom. 4 . ° , págs. 50 á 54 

FRANCISCO BARRA. 

Ureui tractat de artillería recopilai de -diversos autors, i/ 
treballat per Francesch Barra, y mestre de la Eschola de ar
tillería de la insigne ciutat dt Barcelona. Dedicai ais molt 
illuslres senijors consellcrs y savi concell de Cent de dita ciu
tat. Any 1642. Ab Uieencia y privilegi. E n Barcelona, enca
sa de Jaume Mallievat, estampei- de la ciutal y univer.— 
Un lomo en 4.°. 

Aparece según esto, que á mediados del siglo XVII ha-
liia en Barcelona una escuela de artillería.—El .aprobante de 
la obra dice, que se iguala en la teórica á Luis Collado, pri
mer maestro de artillería, en el arte á Lechuga, en la agu
deza á César Terrufino, y en la invención á Diego Ufano.— 
E l Sr. Torres-Amat en sus Escritores catalanes pág. 94, ha
ce sucinta mención del título de dicha obra, y traslada tam
bién esta calificación del aprobante. Pero el Sr. Salas en su 
Mem. hist, de la artill. espatl., pág. 167, dice que este au
tor es poco conocido, y su obra no contiene sino las prácti
cas mas usuales de la artillería en aquel tiempo. 

FRANCISCO BE BARRIONUEVO , gobernador de Tierra-

firme : 
Carla, con fecha en Panamá á 19 de enero de 1534, al 

presidente del consejo de Indias, exponiendo lo perjudicial que 
era el libre paso de los buques ecctrangeros por el estrecho de 
Magallanes, y que convenia forlifícaylo.—Sev., Leg. 3.° de 
Cartas de Indias. 
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DOM FKANCISCO BASURTO , natural de la ciudad de J e 
rez de la Frontera, caballero de la órden de San Juan. E m 
pezó á servir de guardia-marina en la compañía de Cádiz ; y 
siendo capitán de navio, obtuvo su retiro para dicha ciudad: 
en 1834 vino á Madrid con el empleo de secretario de la sec
ción de marina en el consejo real de España é Indias, que 
sirvió basta el año siguiente en que por sus achaques, se le 
jubiló con el grado de brigadier. Falleció en 22 de febrero 
de 1836 , en su posada, plazuela de Santa Ana , que corres
ponde á la parroquia de San Sebastian ; y había dado á luz: 

Plan de marina, escrito por el capitán de navio D. F r a n 
cisco Basurto en el año 1817.—hnpr. Jerez de la Frontera, 
18*21, en la oficina de D. Juan Mallen, plaza de Plateros. Un 
cuaderno, 4.° menor, de 85 págs. 

Dan FRANCISCO DE BORJA, príncipe de Esquilache, v i -
rey del Perú: 

Caria al rey, con fecha%i de abril de 1620, contestando à 
una de S. M. de 4 de setiembre de 1619 en que le avisaba el 
descubrimiento de los estrechos de Magallanes y Maire por Bar
tolomé Garda de Nodal; \j manifiesta las noítcias que Había ad
quirido sobre ambos , exponiendo puntos importantes á ía na
vegación por el de Magallanes.—En Sev., leg. de Carias, con--
sultas, etc. tocantes á las armadas de Magallánes desde el año 
1582 hasta 1620. 

FRANCISCO DE BRITO FBEIRB, nació en la villa de Co
ruche, provincia de Alentejo en Portugal: fué 4.° hijo de 
Antonio Froes de Andrade, frontero de Tánjer, y de Doña 
Catalina Freire, hija de Manuel de Andrade , comendador de 
la órden de Cristo, y de Doña Beatriz Freire. Desde la pri
mera edad dió pruebas de su disposición tanto para las le
tras como para las armas. Principió á servir en la milicia en 
clase de capitán de caballería. Hizo dos viajes al Brasil como 
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almirante de Ia armada de Portugal; obligó á los holandeses 
eo 1654 á evacuar el estado de Pernambuco: en 1656 trajo 
de allí á Lisboa 107 naves cargadas con rico tesoro. Se acre
ditó en acciones de guerra en Portugal siendo gobernador de 
Jurumena, j de muy leal á su rey Alonso V I , negándose á 
llevarlo á isla Tercera, como se le mandó en el año 1669, lo 
que le costó larga persecución. Fué comendador de la orden 
de Cristo, consejero de guerra y almirante de la armada real. 
Ganó nombradía en sus producciones como historiador y poe
ta. Murió en Lisboa á 8 de noviembre de 1692, de mas de 
70 años de edad , y fué trasladado su cadáver al enterramien, 
to de su familia en Coruche. De su matrimonio con Doña Ma
ría de Meneses, de no menos ilustre linaje, tuvo á Antonio 
Brito de Meneses, que murió siendo gobernador de Hio J a 
neiro , y á Doña Josefa Gabriela de lirito, que heredó la ca
sa , y se casó en 1720 con el comendador José liernardo de 
Távora. 

De las obras que Francisco Brito escribió, corresponde á 
esta biblioteca: 

Relação da viagem que fez ao Brasil a armada da compan
hia amo de 1655. Lisboa, por Henrique Valente de Oliveira. 
1657. 12." 

Barb. Bib. lusit. tom. 2 . ° , pág. 127. 

DON F R A N C I S C O - J A V I E R BE CADAMKS, brigadier y ca
pitán de la guardia real de infantería, caballero de las rea
les órdenes militares de San Fernando y San Hermenegildo, 
natural de la ciudad de Solsona. Publicó varias obras análo
gas á su profesión, unas originales, y traducidas otras; r 
** en 5 de julio de 1828 presentó á S. M. una sucinta expo-
« sicion para manifeslar, hasta la evidencia, la posibilidad 
« de navegar el rio Tajo, desde el puente Verde âp Aranjuez 
« hasta el océano."—V. Torres-Amat, Escritores catalanes, 

páginas 126 y sig.—Pero esta exposición es el documento nú-
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mero U S , pág. 150 de] A P E N D I C E á la siguieule obra del 
mismo Sr. Gabanes: 

Memoria que tiene por objeto manifestar la posibilidad y 
facilidad de hacer naregable el rio Tajo desde Aranjuez hasta 
el Atlántico, las ventajas de esta etfífre&a, y /as coiices¡oit«s 
hechas á la mtsma para realizar la navegación. Publicase de 
real orden. Madrid, imprenta de D. Miguel de Burgos. Año 
de 1829: fol. marquilla. 

Consta de 7 hojas de entrada , incluso el índice: prólogo 
en XIS págs . ; la Memoria, que comprende 12 artículos y 
conclusion, su feclia 27 de noviembre de 1829, en 63 p á 
ginas; el APÉNDICE, que incluye 177 documentos en 210 
páginas; y por úllimo 100 planos (no 118 como se anunció 
en la gaceta de 10 de setiembre de 1839) que represenian 
los reconocimientos de las riberas del rio Tajo verificados en 
1641, 1755 y 1828 , con objeto de arreglar la navegación de 
este rio; precediéndolas otras hojas, de portadas, noticias de 
proyectos á que coresponden los tres reconocimientos, y 
í^dica/oria del primero de ellos por Luis Carducho al rey 
1). Felipe I V . Entre los planos hay otras portadas y expli
caciones antepuestas á los de los reconocimientos hechos en 
1755 y 1828. 

FRANCISCO CABERO: 
Memorial acerca del orden que debía teüer la armada de 

galeones que andaba en la guarda de lás Indias y su carrera. 
Memorial sobre la necesidad de prôvèer persona que l i 

bre de lodo otro encargo cuidóse del apresto de las armadas. 
Ambos documenlos, sin fecha, se hallan en Sev. , leg. 2.11 

de Papeles diversos de la secretaría del Perú, correspondien
tes al siglo 16; y copia en el D.' h. , tííin. 22 de M5ã. 

FRANCISCO-JOSE DE CAMERA DE VASCONCELOS , nació 
en Lisboa año de 1()89, siendo hijo de Braz de Oroellas de 
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Camera , fidalgo tie la casa real, y de las principales familias 
de ia Isla-Tercera. Estudió humanidades en el colegio de San 
Anton. E n 1703 pasó á la universidad de Coimbra, donde 
frecuentó las aulas de filosofia y jurisprudencia canónica. E n 
Í707 sentó plaza en el reoimiento de marina, y con él hizo 
varias campañas en el Alentejo hasta 1709 que comenzó á 
navcírar en fragatas destinadas á cruzar sobre las cosias v 
convoyar las flotas portuguesas. Por su desempeño y valor, 
fué ascendido á capitán de mar y guerra , portándose siempre 
como correspondia á su nacimiento, y siempre cultivando las 
matemáticas. Falleció en Lisboa á 17 de agosto de 1742, 
habiendo dado á luz: 

Dissertação contra os Memorias mili tares tie Anlotm <lo 
Couto, en la cual v á nombre de los discípulos de la aula de 
navegación refutaba los errores de dichas Memorias. Lisboa, 
•por Miguel Rodríguez: 1733, A-."—Salió sin nombre de sn 
autor en el libro intitulado Evidencia apologética é critica 
1.0 y 2.° tomo de dichas Memorias, y la Disertación principia 
en la pág. 168. 

Tratado da náutica e exercícios mililares que debe saber 
todo official da mnnii/ia.—Ms. 4 .° 

Barb. Bib. hisit,, loin. 2. pág. 165. 

PADKE FRANCISCO-ANTONIO CAMASA, jesuíta-
Tabla universal para ordenar escuadrones. Madrid, uño 

de J633. 
Huerta, Itib. mil. esp., pág-79. 

FRANCISCO CARDOSO DE ACUÑA , natural de Lisboa: 
Relación de la presa de un navio de corsarios turcos, he

cha sobre la costa de Cataluña en abril de 1626 por las gale
ras del duque de Florencia y la Patrona de Síciíia con sít 
escuadra.^Impr,, y en Is., códice núm. 3; y hay copia en el 
D. h., tom. 6.° de Mss. 
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FRANCISCO CARBEÑO ; 
Memorial, sin expresión de afio, que diô al rey sobre el 

examen y ejercicio de artilleros de la navegación de Indias, y 
visita de las naos de la misma camra.=Original en Sev., le
gajo de Papeies diversos; y hay copias en el D . h.t tomos 
12, 23 y 24 .—Véase BARTOLOMÉ CARUBÑO. 

DON FRANCISCO CARRILLO , marqués de Villafiel, ca
pitán general de la armada real: 

l¡eíacio?i de la vicíoria que tuvo en marzo de 1579 contra 
seis caravelas de turcos, que encontró yendo de Cádiz la vuel
ta de las costas de Galicia, y llevaban apresados dos navios 
mallorquines.~En lí. M. , Impr., códice en fol. núm. 31. 

FRANCISCO CASTELLAKOS, tesorero de Guatemala, y el 
CONTADOR CARRILLO : 

Relación que dirigieron al rey , á 20 de agosto de 15... 
expresiva de que D. Pedro de Alvarado siendo gobernador de 
aquella provincia descubrió en las costas del mar del Sur de la 
ífiisma gobernación un puerto muy bueno, y fabricó dos na
vios. Sev. , leg. 2.° de Carias de indias. 

Carla al rey, de 14 de octubre de 1541, parí ¡apando [a 
salida del mismo Alvarado para su gobernación en 1.0 de se
tiembre de 1540, y sumtterte en Nueva-España.—Sev. , le
gajo 6.° de Carias de Judias. 

Dnx FRANCISCO CATALA , Icniente de fragata de la real 
armada: 

Extracto de su navegación, mandando la fragata Ifigênia 
desde Calcuta à Cavile por cuenta de la compañía de Filipi
nas , con fundadas sospechas de guerra con los ingleses, y 
contra Monzon, desde 4 de noviembre de 1803 hasta 20de 
febrero de 1804 .—Está firmado por dicho oticial en Cádiz 
á 22 de junio de 1805, y contiene : 1.° Su derrota ; 2.° vien-
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los remanles en ella , mares, variación de la aguja, y cor
rientes; y 3.° Latitudes seguras en que deben estar coloca
dos, y no en las que ©frécenlas cartas, los 24 puntos que 
relaciona. De longitudes, dice que la continua celajería so
lamente le permitió observar la punta mas Sur de la isla Su
lla Bessy . = E s t á inserto en la jtfemoria (creerá de las del 
Dep. hidr., págs. 119 á 128. 

DON FRANCISCO CERDA Y RICO, oficial de la secretaría 
«le estado de Indias, académico de la historia, etc., de quien 
así como de sus . obras lilerarias y de las de otros autores 
que hizo reimprimir , da extensa razón el Sr. Sempere, com
prendiendo entre estas la intitulada: 

Expedición de ¡os catatanes y aragoneses contra turco» y 
griegos, dirijida á i ) . Juan de Moneada por D. francisco de 
Moneada, conde de Osona, su sobrino. Madrid, porD. Anto
nio Sancha. 1772. 8 .°mayor—Sempere, Escrit. del reinado 
de CáWos / / / , tom. 2 . ° , pág 173 y sigs. 

DON FRANCISCO-ANTONIO CIEUA , socio de la socie
dad real marítima de Lisboa. 

Memoria soòre /as obscruaciones de gue CJ/UVO encargado 
m la costa de Portugal, y que establecen la latitud y longi
tud de aquella capital en estos términos : 

Latitud N 38''42/r>0" 
Longitud O de París 11° 29' 15" 
Y de Cádiz 2 " 52' 15" 

y establecen asimismo las posiciones de diez locales mas, 
comprendidos entre 38° 46' 5// y 41° 52'40í / lat i lud N.—' 
Consta en las Memorias de la Dirección hidrográfica de Ma
drid , tom. I.0» Mem. 1.*, págs. 85 y 86. 

DON FRANCISCO CISCAR , gefe de escuadra, natural de 
Oliva, reino de Valencia, hermano menor del teniente ge-
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neral D. Gabriel Ciscar: senló plaza de guardia marina en la 
compañía de Cartagena el dia 28 de octubre de 1778. Con
cluidos sus estudios y promovido á alférez de fragata, navegó 
á corso contra los ingleses y se halló en el bloqueo de Gi
braltar. E n abril de 1780 se le destinó á la isla de Cuba y á 
las órdenes del general D . José Solano, después marqués del 
Socorro, en cuya escuadra hizo varias campañas: en la loma 
de Panzacola fué uno de los oficiales <|ue cooperaron man
dando buques menores en el desembarco de tropas; y se ha
lló también cu dicha escuadra cuando esta salió del Guarico 
á proteger la retirada de la del mando del conde de Grasse 
después de la derrota que había sufrido. Restituido á España 
en 1783, estuvo tres años àplicado á estudios mayores y ma-
lemátieas sublimes. Después se embarcó en la fragata Loreto 
para asistir á la formación de las cartas hidrográficas de la 
península; y concluidas estas , concurrió al observatorio as
tronómico de Cádiz. E n 1793 se embarcó de 2." comandante 
del navio Firme, uno de los que componían la escuadra del 
Señor de Lángara cuando esta y la inglesa se posesionaron de 
Tolón y su puerto; y las demás campañas las hizo en el na
vio San Fulgencio, hasta la terminación de la guerra con la 
Francia. Entonces pidió su retiro, y lo obtuvo con el grado 
de capitán de navio. E n 1807 volvió al servicio activo as
cendido á la propiedad de este empleo, con destino de pri
mer oficial de la secretaría del almirantazgo. E n 1808 , muy 
luego del memorable 2 de mayo , se fugó de Madrid , diri
giéndose por Aragon y Valencia á Cartagena. Volvió á la cor
te después de la batalla de Bailen: concurrió á su defensa en 
los primeros dias de diciembre, y entregada la plaza á los in
vasores , intentó segunda fuga; pero cogido junio á las vea-
fas de Alcorcon, estuvo para ser fusilado, lo que pudo evi
tar , y aun volver después á Madrid en calidad de prisionero 
cuando ya iba conducido para Francia. Escapado tercera vez, 
logró en el verano de 1809 ponerse á las órdenes del capitán 



445 

{general de Valencia, donde siguió prestando sns servicios. 
Nombrado diputado á cortes por aquel reino, jiasó á Cádiz cu 
agosto de 1811. E n ellas propuso se nombrase al Lord W c -
lington ¡Jara general en gefe de los ejércitos españoles contra 
la Francia; y en la mañana del mismo dia que este caudillo en
traba en Cádiz, cl Sr, Ciscar fué elegido presidente do las cor
tes, y debió cooperar á la aprobación de los planes de cam
paña que el Lord habia presentado á la llegencia. Mas ade
lante cometió la Regencia ã Ciscar, con Amplias facullades, 
la construcción de un canal de comunicación entre el mar del 
Sur y el Seno mejicano, que no Heg-ó á emprenderse por las 
subsiguientes revueltas de aquellos oslados. E n 5 de julio de 
1815 le ascendió el Rey á brigadier. E n 20 de abril de 1820, 
se le nombró vocal de la junta de asistencia de la dirección 
general de la armada. Nombrósele otra vez diputado á cor
tes por Valencia; y terminada la legislatura, volvió á dicha 
junta en 1821. Instaurada la de almirantazgo, se restituyó 
á Cartagena. Por real órden de 16 de abril de 1827 se le en
cargó la formación de ciertos tratados facultativos para el 
estudio de guardias-marinas embarcados. Volviósele á nom
brar vocal de la restablecida junta de dirección de la armada, 
ascendido entonces á gefe de escuadra; y en fin pagó el tr i 
buto común á los mortales, falleciendo en Madrid el dia 9 
de marzo de 1833. Escribió las obras siguientes: 

1 .a Reflexiones sobre las máquinas y maniobras áel uso de 
á bordo. Madrid imprenta real: 1791, 4-.0 mayor» con 23 lá
minas. 

2. * Memoria elemental sobre los nuevos pesos y medidas de
cimales fundados en la naiuralesa, según anuncio inserto en el 
Mercurio de España, de 31 de dicièmbre de 1804, pág. 333. 

3. a Tratado de artilleria de marina para el uso de los indi-
xñduos de la brigada real del mismo cuerpo, esmfo de realórden 
por D. F . C. etc., Impr. de órden superior en Madrid en la 
imprenta real, año de 1829 : 2 tomos en 4.° con 13 láminas. 
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4. * Cartilla de artillería de m a r i n a •para el «so de los 
guardias-marinos, escrita de real drdettpor ¡). F . C . cíc,=< 
imp. de órden superior en Madrid en la imprenta real , año 
1830. Un tomo en 4.° de 210 págs. con cuatro láminas. 

5. * Reglamento que debe observarse para el arqueo ò me
dida de las capacidades interiores de los buques de todas clases 
formado de real orden por el Eoctno. Sr. J). F . C. etc.=De 
orden superior. Madrid en la imprenta real. Año de 1 8 3 1 . = 
Un cuaderno en 4.° <le 39 págs. , comprendidas 12 de intro
ducción y 3 del índice. 

De la 1 d e estas obras se hizo un honroso razonado ar
ticulo en la Gaceta de Madrid de 1.0 de noviembre de 1791, 
pág. 803, el cual copió Fuster en su fíib. valenciana , tomo 
2.°, pág. 482, y dice así: 

" L a dependencia que tiene el manejo de las embarcacio
nes de todas las partes de la mecánica, ya se consideren en 
sí las máquinas ó potencias que obran en ellas, ya los mo
vimientos que producen, ha ocupado en tan útiles aplicacio
nes á los mayores matemáticos de nuestro siglo. L a sublimi
dad con que D. Jorge Juan trató en su examen marítimo 
algunos de estos puntos, sin descender al pormenor de todos 
los casos prácticos, exigía que á favor de los maniobristas 
principiantes se ordenase un tratado que reduciendo al de 
cortos principios sólidos el estudio de la maniobra, se pu
diese entender con los principios de la geometría elemental, 
y abrazase al mismo tiempo lodos los conocimientos necesa
rios para el manejo de los bajeles. Con tal idea se ha forma* 
do esta obra, la cual (después de establecidos algunos prin
cipios de mecánica) se divide en tres libros. Trata el 1.° de 
las máquinas, distinguiendo las que aplicamos para anmen-
tar nuestras fuerzas , de las que usamos para la conservación 
de nuestra salud en las navegaciones. Entre aquellas se ex
plica toda la teórica y uso de la palanca, motones, aparejos, 
cabrestante, cabria, l imón, bombas, etc., y entre estas so 
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reflexiona sobre los medios discurridos para conservar á bor
do el agua dulce y desalar la del mar, sobre las mangueras 
v nuevos ventiladores para renovar el aire de varios sitios de 
las embarcaciones, y sobre algunos usos que en ellas se hace 
del barómetro. = E n el 2.° se aplican algunos principios de 
mecánica á varias maniobras: se consideran para la mayor 
resistencia y seguridad de los buques, la situación mas ven
tajosa de las jarcias, la mejor figura de los palos, masteleros 
y vergas, y la dirección con que el viento ejerce sus esfuer
zos sobre ellos ,610., aplicando la doctrina de la composición 
v descomposición de las fuerzas A varias maniobras de la 
mar y de puerto. E l 3.° comprebende los movimientos de 
ios buques, exponiendo con claridad la teórica de I) . Jorge 
Juan aplicada á varios casos prácticos. Trátase de los efectos 
del timón , del uso de las velas, de las viradas , de la capa y 
de otras maniobras frecuentes; concluyendo con un extensoi 
capítulo sobre la estiva, y otro sobre el flete y arqueo de las 
embarcaciones.—Esta obra de que carecíamos basta ahora» 
combina oportunamente las teóricas mas sublimes con las 
prácticas mejor adoptadas, fijando solidamente los principios 
del arte del marinero; siendo por tanto no solo indispensable 
para los oficiales de marina y iodo hombre de mar, sino 
muy necesaria para los ingenieros y constructores de las má
quinas del uso de á bordo." 

También del Tratado de artillería da Fuster, pág, 483 
razón algo circunstanciada y contraída al contenido de cada 
uno de los dos tomos; que en el 1.° es de la pólvora, su fa
bricación y modo de obrar, y lo que en especial concierne á 
la artillería; y el 2.° (rata de la bombardería, composición 
y uso de mixtos para fuegos artificiales y arrojadizos en 
combates y otros casos, carcazas y balas luminosas, método 
para saber el número de bombas y balas que se contengan 
en pilas piramidales, todo con presencia de los descubrimien
tos de Villantrois, Paixans, Congreve, Roberto Fulton y 
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otros; pero de los no perfeccionados aun, solo habla rielas 
ventajas que pueden traer, y de los medios de perí'eccionac-
los; y si reliere las doctrinas de autores de esta facultad , es 
para que puedan adoptarse, ó se mejoren ó desechen, ex
presando al mismo tiempo el mérito de autores españoles, 
antiguos y modernos, y entre estos el teniente general de la 
armada D. Francisco Javier Rovira, Manifiesta ademas, la 
equivocación de Galileo y otros sabios geómetras, que no 
contaron co» la resistencia del aire en los descensos de los 
proyectiles; y en fin , trata todas las materias de modo que 
ahorra fórmulas algebraicas y aun las nociones de la llama
da geometría superior. 

Por últ imo, en la introducción al Reglamenio para ar
queo de buques, dice ; que la tonelada de desplazamiento ó de 
peso, debe ser un espacio ó medida cualquiera en que quepan 
veinte quintales justos del agua de mar; cuyo peso es de li
bras 77 , t / 3 2 en pie cúbico francés, correspondiendo aproxi
madamente al pie cúbico de Burgos: que no siendo esto 
conocido hasta que D. Jorge Juan lo publicó en 1 7 7 Í , lo 
dispuesto por el almirantazgo en 1738 y por real orden en 
1742, originó la admisión de las dos toneladas, de peso ó 
desplazamiento la una, y de arqueo la otra, uniéndose al 
e n w de esta práctica el haberse hecho con agua dulce 
el ensayo para deducir en pies cúbicos de Burgos la capa
cidad correspondiente á 20 quintales j de que resultó un es
pacio cúbico mayor que si se hubiese hecho con agua del 
mar: que a estos errores se allegaban los que se cometian 
cuando se hacían los arqueos por personas de pocos cono
cimientos , probándolo con el ejemplar que halda dado mar
gen á la formación de este reglamento: con otro ejemplar, 
hace asimismo ver, que las inexactitudes en los arqueos de 
buques no son únicas de nuestra marina, pues también se 
cometen en otras naciones. Siguen á la Introducción unas 
advertencias para facilitar la inteligencia de los once artícu-
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los del reglamento, en que expone y demuestra mateniática-
niente los fundamentos de su doctrina, simidilicando los m é 
todos de ejecutar los arqueos con la mayor sencillez y exac-
tilad, para lo cual acompaña una lámina con tres figuras. 

Salas en su Memorial dela arlill. españ. pág\ 171 ( ha
lda del Sr. Ciscar y de dichas 2.11 y 3." de sus obras. 

DON FRANCISCO DE CLEMENTE V MIRO , tenienlc de na
vio , tradujo del francés y empezó á publicar la 

Geografía moderna, ó descripción hisiúrka, política, civil 
i/ natvral de los imperios, reinos, estados y sus colonias, con la 
de los mares é islas da todas las parles del globo, sacada de va
rios anions. Contiene la concordancia de tos principales puntos 
de la geografia antigua, media y moderna, y las cartas de to
dos los países, enmendadas según los últimos descubrimientos, 
y reducidas al meridiano de Cádiz.—Introducción á la geogra
fía matemática y critlea, por Silvestre Francisco Lacroix , de 
instituto nacional de ciencias y arles. Traducida por eU\=!Ha-
drid en la imprenta real, año 1805^Un tomo en S.n de 290 
págs. , y 12 de principios. Después de la portada, lleva una 
lámina inventada y grabada por D. José Ximeno, dedicando 
la obra al Príncipe de la Paz ; y al fin, íiay otras dos láminas 
con figuras matemáticas. 

Divídese en dos secciones , que comprenden : la 1 .* No
ciones astronómicas, necesarias para el. estudio de la geogra
fía; y la 2 . c o n s t r u c c i ó n y uso de las demás representacio
nes de la tierra y de sus partcs=I-.os progresos de la astro
nomía y mecánica (dice nuestro Miro) y los descubrimientos 
hechos por los viajes y expediciones modernas, han adelan
tado la geografía, y hecho necesarios nuevos tratados, para 
adquirir mas exactas ideas de la superficie de nuestro globo. 
Este tomo, en que se dan unas ligeras nociones astronómi
cas , le califica el traductor como Introducción á la obra que 
no sabemos continuase publicando. Y aquí no debemos pasar 
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en silencio la libertad que se lonid este escritor, il<í copiar 
muchas cosas sin citarnos, «leí Discurso his tór ico sobre los 

progresos que lia lenido en E t y a n a el arte de m v e g t i r , impre

so tres años antes (1802) y en la misma imprenta real: tales 
son Ja investigación de haber sido el cosmógrafo Alonso de 
Sania Cruz el inventor de las Cartas esfér icas , cüya noticia 
se apropia en la pág. 181 , estando en la 38 de dicho D ¡ $ -

a i r s o , desenterrada por primera veü, de la obra de Alejo 
Venégas que se acabó de imprimir en 28 de febrero de 15^0. 
E n las pág. 61 y 6 2 , copió las 47 y 48 del mismo papel 
nuestro, sin tampoco citarlas: y las noticias que da sobre el 
problema de la longitud y los premios ofrecidos, también 
las transcribió do la 50 á 58 del Discurso. 

DON FRANCISCO COLOMA, general, natural de Valên
cia, se hallaba cu la Habana, según carta suya al Rey con 
fecha 19 de agosto de 1594; y mas adelante dio un Parecer 
sobre el Discurso que D . Luis Fa ja rdo p resen tó a l Consejo en 

8 de j u n i o de 1600 , re la t ivo á Ja j o r n a d a de ¡as I n d i a s con

tra los corsarios ingleses , frantieses y f a m e n e ó s . ^ O r i g i n a l en 

Sev. leg. 1.0 de Papeles diversos de l a secretaria del P e r ú . 

FRANCISCO DE CONTRERAS : 

Nane t u i g u a de l a I n d i a de P o r t u g a l . = Impresa en Ma

drid, 1624, 4 . °—Es en verso castellano el poema en por
tugués del naufragio de Manuel de Sousa de Sepulveda, im
preso en 1594 en 4 . ° , y compuesto por Gerónimo Corte 
Ileal. — B i b i . de Leon Pinelo, pág. 50 , y su adicionador 
Barcia, tom. I,0, col. 437, como también D, Nicolas Ant. 
B i b . /lisp, ñora , tom. I.0, pág. 4 1 6 . — V é a s e GERÓNIMO 
RE CORTEREAL. 

FRANCISCO CORTÉS HOGEA, capitán: 
R e l a c i ó n del viaje hecho en demanda y descubrimiento del 
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r sir echo de Magallanes, por mandado del l i m o . Sr. Goberna

dor D . G a r c í a H u r t a d o de Mendoza , -por la a rmada del man

do del capi lan Juan L a d r U l c r o , é p a r a su ai/uda F r a m s c o 

Cortés Hogea, en dos navios c u n b e r g a n t í n , habiendo salido 

del puerto de la ciudad de Va ld iv ia en miércoles 17 de noviem

bre de 1557 años.=HalIál>ase en Simancas, Descripciones y 

poblaciones, leg. 2, firmada por el mismo Corles, y testimo
niada por el escribano del navio Migtieldc Goyeneta. Ahora 
estará en Sev.; y hay copia en el J). h.( tomo 20 de Mss. 

DON FRANCISCO PEL Contui,.—Véase D. FKANCISCO 
I>E HUARTE. 

FRANCISCO CORREA, maestre del patache titulado Nues
t r a S e ñ o r a de la Cande la r i a , de la isla de la Madera , el cual 

viniendo de la costa de Guinea en el año Ifi&íl fué á varar, 
obligado de una furiosa tempestad, en una isla incógnita; 
cuyo suceso escribió y se publicó con el título siguiente: 

R e l a ç ã o do successo que teve o pataclw chamado Nossa 

Senhdra da Candelaria da i lha da M ü d e i r a , o qua l vindo da 

costa de G u ' m é , huma rigorosa tempestade o fes va ra r na i l h a 

incogni ta . Lisboa, por Bernardo de Costa de Carvallo ,1734. 
4.°—Falleció el autor el año 1G09. 

Barbosa, fíib. lus i t . tomo 4.°, pág< 131. 

FRANCISCO CORREA DE LA CBRDA : 
For t i f icac ión ofensiva i j defensiva, qtie estaba en la libre

ría del marqués del Carpio; íiis. foL—{íaerftt, fílb. m i l , 
esp. pág. 80. 

FRANCISCO IÍE COSTA PÊREIRA, natural de Lisboa, y 
tino de los insignes poetas de su tiempo, como dejó mani
fiesto en la obra siguiente; 

P o m a en que $e descreve todos os aparelhos militares que 
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se fizerao em Lisboa no anno de 1S86 contra a armenia ingfe-

za. Ofrecido á los gobernadores del reino. Ms. 
Barbosa l i i b . l u&i t . , lomo 2.°, pág. 137. 

DON FRANCISCO DATOU , coronel de artillería: 
Curso m a t e m á t i c o p a r a el uso de los oficiales y caballeros 

cadetes del rea l cuerpo de a r t i l l e r í a . 2 tomos : el primero qne 

(ratade ]a aritmética, impreso en Madrid, y el 2.* que con-
liene el álgebra, en Segovia, y ambos en 1807. Trabajóla 
mayor parte de la E x p l i c a c i ó n de las l á m i n a s de M o r í a . No 

concluyó estas obras por los sucesos de 1808, y su muerte 
acaecida en 1810.=83138, Mem. de l a A r t i l l . fispan., p á 
gina 173. 

FRANCISCO DÁVILA , vecino de Madrid y sobresaliente 
de la nao San Gabriel, una de las de la armada del comen
dador Loaisa; 

Relac ión que d U en l a C o r u ñ a , á 4- de j u n i o de 1527, así 

de la n a v e g a c i ó n de Loaisa desde aquel puerto hasta el estrecho 

de M a g a l l á n e s , como de los acaescimienlos par t iculares de 

aquella nao después que se separó de ¡a arwwda.^Original 
en Sev., leg. 2.° de Autos del consejo, é inserta en el tom. 5.° 

de nuestra Colección de viajes, págs. 225 á 233. 

DON FRANCISCO DÁVILA OREJÓN GASTÓN, maestre. d« 
campo: 

P o l í t i c a y mecán i ca m i l i l a r para sargento mayor de tercio. 

Madrid, 1669, y Bruselas, 1684. 8 . ^ H u e r t a , M b . m i l i t . 
esp., pág. 80; Lucnce, obra citada en su artículo. 

DON FRANCISCO DEZA , portugués , maestre de campo: 
Discursos mil i tares del duque de H o a n : traducidos del 

francés. Impr. en Ambéres, 1652, según Huerta, B i b . m i l . 
esp., pág. 80; y en la misma ciudad, oficina Plantiniana, en 
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dicho alio, en -i.0, según U. Nie. Ant. Tí. h . nova , edir, 
de Madrid, tomo l . ü , pág. 418 y sig. 

DON FRANCISCO DÍAZ PJMÍESTA , general de la real ar
mada de Tierra-firme. E r a hijo de Francisco Diaz Pimien-
ía, natural de los Llanos en la isla de la Palma , una de las 
Canarias, de la noble familia de este apellido , v oficial so
bresaliente de la marina de Felipe I I , (|ue se distinguió mu
cho en la batalla naval de Lepanlo. E n Ití-il ganó con la 
armada de Jas Indias, de que era general, la isla de Sania 
Catalina ó de la Providencia; por cuya hazaña se le hizo mer
ced del hábito de Santiago; y en la capilla de Sta. Ana de la 
parroquia de Palma, anexa al mayorazgo de Diaz Piniien-
la se colgó una pintura de aquella conquista. E n 31 de di
ciembre de 1643 entró en Cádiz con la ilota de Tierra-
firme. Murió en el sitio de Barcelona e» 1652. Dosciende» 
de este general los marqueses de Villareal en España. E s 
cribió: 

Relac ión del suceso que tuvo en l a isla de Sania Catalina 

ó la Providencia el a lmirante D . Francisco Diaz P i m i e n t a , en 

(¡ue se da cuenta de como la lomó á tos enemigos, echándolos 

de ella, y de la es t imac ión de los desfojos y n á m e r o de j t r i s i o -

neros. Impreso en Madrid año de 1642, en fol.=Viera 
M b . de A u t o r e s C a n a r i o s , lib. X I X , tomo A " , pág. 567; y 
real cédula de enero de 1644 en Sev. leg. de Minutas,—Hay 
copias en el D. h.( tomo 7." y 24 de Mss. 

DON FRANCISCO DÍAZ ROMERO, Y Dos ANTONIO DB 
OCUAXDU , diputados de la ciudad y comercio de Manila: 

Carta corográf ica del a rch ip ié l ago de F i l ip inas , dedicada 

al Rey , i m p . 1726, foi. gt connotas muy á propósito para su 
inteligencia.—El adicionador de Ant. LuisPinelo, tom. 2.°, 
col. 637. 
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DON FRANCISCO DOMECQ.—Véase Dos FRANCISCO 
JAVIER DE ULLOA, 

FUANCISCO DOMÍNGUEZ , geógrafo en Nueva-España: 
Caria que escribió a l l iexj , m Méj ico á 30 de diciembre de 

1581 f p id iendo que exigiese S. M . a l v i r e y la descr ipc ión de 

la N u e v a - E s p a ñ a fo rmada por el m i m o Dominguez, mejoran

do ta del D r . Francisco i/mmiidc2.=Kstal)a eu Sev.» y hay 
copia en el D. I»., torn. 28 de Mss. 

FRANCISCO DUARTE, factor de la casa de la Contrata
ción de Sevilla: 

Seis cartas (jue escribió con los oficiales de ella, partici
pando al Key en 6 de octubre de 1552, 14 de marzo de 1553, 
21 de marzo, G de abril y 14 do setiembre de 155-4, que la 
armada del mandp del capitán general Ü. Alonso P e x o » , que 
fué á esperar sobre las Azores las flotas de Indias, se man
tuvo en crucero basta octubre de 1553: que estas entraron 
en Sanlúcar con la escuadra de Bartolomé Carreño : la salida 
de aquel general con la suya, de Cádiz para la Coruíia, en 
marzo de 1554, para el viaje de S. M. á Inglaterra: su arr i 
bada desde Cabo de San Vicente á Gibraltar: que salió de 
aquí en 3 de abril paca su deptúio, habiéndosele incorporado 
en 5 del mismo raes su almirante I ) . Juan Zanoguera con 
otros navios que liabia quedado aprestando en Cádiz; y tam
bién se habilitó en Cádiz, y fué á unírsele en la Coruña con 
cuatro bajeles c) capitán general de la armada de Santo Do
mingo D . Juan de Wendiarcchaga, y en setiembre de i5í>4 
entró de regreso en Sanlúcar. 

Car ta do. Duar te a l U e i j desde la p l aya de / a l i a r a á 28 de-

enero de 1555, dundo cuenta del naufragio de la capi tana de 

la Ilota de T i e r r a - f i r m e , en que venia el general Cosme R o d r i 

gues F a r f a n , y del s i t c e s o de la misma flota hasta que aquel na -
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río se le s e p a r ó á 150 leguas de haber desembocado el canal de 

tfaíiíima.=<EiiSev., leg. I.0 de Carias de allí, Cádiz y olios 
puertos. 

Parecer que Francisco Duarte y Ortega de MeUjosa dieron 

a l Key en octubre de 1572, sobre si convendr í a hacer dos naos 

de 800 toneladas cada una para capitana y a lmi ran ta de cada 

¡Jota — SevM leg. I.0 de Carias recogidas de casa del secreta

rio Z i r i z a , 

I n s t r u c c i ó n dada , por el mismo Uuarle, un Lisboa á i i 

de a b r i l de 1588, á los escribanos de tía tíos de la armada del 

duque de il/edtnasi(io)iia.=B. M. al fol. 117 del códice do 

Gobierno polí t ico de I n d i a s . 

Véase FRANCISCO DE VAIUE Y FUANCISCO DE HUAII-
TJÍ» por si fueren un mismo sugeto. 

Hay copias en el U. h., tomos 3.°, 21, 2 2 , 23 y 211 
de Mss, 

FRANCISCO DE DUEÑAS, alférez : 
Relac ión de lo subcedido en el viaje del Maluco , (¡uc hizo 

por orden del gobernador de las F i l i p i n a s . Año 1081 . 

FRANCISCO DE ERASO: 
R e p r e s e n t a c i ó n que hizo ci S. M . sobre la fortificación del 

puerto de Guayaqu i l , i s la de la Puna y costa de (a Á u c v a - A n -

íífl/itcía.=Original en Sev., y hay copia en el D. h., lomo 
27 de Mss. 

Consta por el libro tie óbitos de la parroquia de San Jus
to en Madrid el fallecimiento de nn I ) . Francisco Eraso, na
tural de Flándes, en 27 de mayo de 1589. 

FRANCISCO DE ESCOVAH: 
.Discurso ííc la j o r n a d a que se ha hecho, con las galeras que 

adelante se e x p r e s a r á n , en este uno de VòG-b,por mandado de la 

Mafjesiad del Rey de E s p a ñ a I ) , Felipe I I nuestro Seño r , sien-
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do capi lan (jencntl de la w a r el excelente S r . J). G a r d a de To* 

l e d o . = y h . original en 4 .° , de letra del autor, con una carta 
dirigiendo la obra á D. Álvaro de Kazan. Contiene todas 
las acciones de la armada con la toma del Peñón de Yelez de 
la Gomera. Está certiíicado al fin y firmado por varios capw 
tañes, entre ellos el mismo 1). Álvaro; y tiene luego el de
creto del provisor de Sevilla pora su impresión, la cual se 
presume no tuvo efecto. = l la l lábase original en el archivo 
del Excmo. Sr. marqués de Santa Cruz. 

FRANCISCO »B ESPINOSA, natural de la ciudad de L e i -
ria, y profesor de matemáticas: 

P r o n ó s t i c o d ia r io das m a r é s de h u m d i a sucessimmeiUe em 

outro d i a , com o ka lendar io , mudanzas do tempo e aspectos da 

lua com o sol, c seus eclipses pa ra o anno de 1661. L i sboa por 

K n r r i q u e yalente de Ol ive i r a 1 6 6 0 . = E s t á impreso en una 

lio ja á lo alto y dividido por los meses dei aHo(=Iiarb. M -
bíiuteca t u s i l ana , lom. 2.", pág. 142, 

DON FKANCISCO-ÀNTONIO PE ETTENHAUD V ABARCA, 
caballero del orden de Calatrava, capitán-teniente de la 
real guardia alemana. Escribió: 

Diestro i ta l iano y cspoiioí explican sus tlocfrinas con evi

dencias m a t e m á t i c a s conforme á los preceptos de la verdadera 

destreza y filosofía de las armas: dedicado ú la c a t ó l i c a sacra 

y real majestad del Rcif nuestro Sr. l> . Carlos 11 monarca <U 

jLspaña y de las ind ias . Con p r iv i l eg io . E n Madrid , en la im

prenta do Manuel lluiz de Murga. Ario 1697. Un tomo eu 
4.° de 200 págs . , sin los principios, que son 16 hojas. 

Quien lea la dedicatoria tan repleta de encomios y de su
blimes prendas de su Mecenas, no juzgará que habla del úl-
tijno soberano de la rama austríaca en España; porque des
pués de Ips muchos epítetos de virtuoso con que le ensalza, 
le pinta con la espada e m p u ñ a d a en l a mano u s á n d o l a cetro 
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poli t ico a l u n k c r s a l gobierno, y esgr imiéndola ardiente rayo 

contra los enemigos de la fe , siempre j u s t o , siempre triunfante 

y siempre feliz. Tal es su estilo, y tal la verdad de sus con
ceptos y narración.—Sigue una larga Aprobac ión defray 
Manuel de Leon, trinitario, examinador de la mmeiatura, 
dada por órden del vicario de Madrid á 20 de diciemhre 
de 1694, y luego la licencia de este para su impresión con 
í'eclia 4- de enero de 1695. Otra A p r o b a c i ó n hay del 1\ Ja-
cobo Teresa, catedrático de matemáticas del colegio imperial 
de los jesuítas en esta corte, dada de orden del consejo en 30 
de dicho enero, en que refiere haber no solo cnmplido el au
tor exactamente la promesa que tenia hecha 20 años hacia, 
cuando imprimió su anterior libro con título de Compendio de 
los fundamentos de la verdadera destreza y filosofia de las ar

mas, sino haber continuado el estudio y desvelo sobre esta 
materia en este intervalo de tiempo. E n consecuencia el con
sejo expidió el privilegio por diez años á 7 de marzo de 1695. 
L a fe de erratas se firmó en 7 de setiembre; y en 11 de se
tiembre de 1697 la Suma de la tasa. Síguense sin embargo 
otros Pareceres por este órden: uno de D. Antonio Palomino 
Velasco, profesor de matemáticas y pintor de S. M. , dado, 
con tan prolija como inoportuna erudición, á 20 de febrero 
de 1695: el 2.° de D . Francisco de Montenegro Imperial, 
señor de Cullar de Baza, en 15 de setiembre de 1697: el 
3.° de D. Juan Alonso de Mujica, señor de la villa de Ara
ni ayona de Mujica, y gentil-hombre de boca de S. M. en 31 
de agosto 1695 ; y el 4.° del licenciado D. Miguel Ladrón de 
Guevara, abogado de los reales consejos, en 27 de febrero 
del propio año; contestando todos al deseo y encargo del 
autor para que le diesen su parecer sobre el mórilo y utili
dad de su obra, á lo cual correspondieron haciendo tan l i 
sonjeros panegíricos del trabajo que les presentaba , así de 
la materia como del método y estilo, que debieron satisfa-
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cor no solo sus deseos y amor propio , sino alentarlo para su 
publicaciou. 

Kefierp el autor en el capítulo, 1.°, que luego que tuvo 
la edad conveniente, se decidió á dedicarse al especulativo y 
práctico manejo de las armas , según su verdadera filosofía, 
estudiando con tal empeño y aplicación, que se le consideró 
con suficiencia para extender y comunicar doctrinas sobre 
esta facultad; y persuadido de esto el duque de Pastrana y del 
Infantado, mayordomo mayor de S. M. , fué causa de man
dársele extender las observaciones que hubiese adquirido en 
esta ciencia, para la educación del Key (Carlos H ) : lo cual 
se le volvió á mandar expresamente, para vencer las excu
sas de su modestia; y en cunipliqjicnlo de este precepto es
cribió en 1674 el Compendio de los fundamentos de l a ver

dadera de&treza y filosofía de fas arimis, que dedicó á S. M, , 

y se imprimió en 1675; habiendo corrido ó pasado 22 años 
con general aprobación cuando escribía en 1697 su nueva 
obra del I t a l i a n o y E s p a ñ o l . Con ella cumplió su anterior 
oferta de dar nuevas doctrinas según las observaciones que 
fuese haciendo, procurando demostrar (prosigue diciendo) 
«que la ciencia con universal providencia enseña, para lo-
« dos, los medios de la defensa propia y ofensa del contrario 
« (caso que convenga para la defensa) sin que la variedad de 
naciones pueda alterar su esencia." Tajubicn pretende afirmar 
sus proposiciones filosófica y matemáticamente , y autorizar
las con ias wias verdaderas doclxinas de el sol de esta facu l tad 

D . Luis Pacheco de Narvaez, su maestro. (Véase su artículo). 

D. Nicolás Antonio, l i i b . h h p . nora, tom. 1.0, púg. 402, 
solamente hace mención del Compendio expresado, imp. en 
Madrid año 1671, en 4.0-—Iluerla, en su iíií>. míí. esp., 
pág. 80 y sig., la hace de una y otra obra; pero también 
equivoca el año en que se imprimió el Compendio, ponién
dolo en 1679 , aunque quizás fuese una segunda edición. 



FRANCISCO FACUNDO Y CARVAJAL : 
R e l a c i ó n de l a v ic tor ia que coiisif/iuo el c a p i t á n general á 

(juerra, y •presidente de Sanio Domingo de la isla E s p a ñ o l a 

D . Bernard ino de Meneses fíracamonie, conde de Penalva, 

contra l a armada inglesa de Guil lermo Pen, compuesta de 56 

bajeles y diez m i l hombres. I m p . en M a d r i d . 

Llegó el enemigo sobre aquella isla el día 23 de abril de 
1655 con intento 4c apoderarse de ella, y el 14 de mayo al 
amanecer se largó de allí sin conseguirlo, escarmenlado y 
con pérdida de mucha gente.— Hallábase dicha Re lac ión en 
B. M. al fol. 207 del códice núm. 8 ; y della hace mención 
el adicionador de LeonPiuelo, tom, 2 .° , col. 1088; pero 
equivoca el año de su impresión, que dice fué en 1653. 

FRANCISCO FALERO, Ó FALEIBO, portugués: 
" Tra tado de la esfera y del arte de navegar, con el r e g i -

* m í e n l o de las a l t u r a s , imp. en Sevilla en 1535 : 4.° Es el 

« mismo que femando Fa l e ro , de que hace mención P. Ni-
«colas Antonio éntre los cosmógrafos fol. 583 (1), por lo 
«cual le pone en el cuerpo de la obra con el nombre do 
«J'Yancisco, folio 323."=Barcia, adicionador de Leo» P i -
nelo, tom. 2.° col. 1067,—El mismo Ivcon Pinelo habia he
cho mención de dicho Tratado en su E p ü . de B i b . , página 
143.—También la citan Huerta en su B i b , m i l . e spañola , 
pág 81, y Barbosa, B i b . l m i t . t tom 2.°, pág. 143; añadiendo 
este, que se imprimió por Juan Crombcrger, 

Cuando se dispuso la armada de Magallanes en 1519, 
mandó el Rey que se diesen ciertos entretenimientos á la mu-
gerdel mismo, á Francisco Falero y á Rui Falero (Herrera, 

(1) Se entiende de la edición de liorna, y lo mismo la página 
323; pues en la edición de Madrid, el articulo de Franciscus lale
ro, en que se hace mención de su Tratado de la esfera, está en el 
lomo i . " de Bib. hisp. nova, pág. 423; y en el índice por mate
rias, lomo2.° , pág. 610,dice: " Fcrdinandm Falero," Tratado de la 
lisfera. 
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D é c a d a I I , lib. 4,° , pág. 102). E n el índice dice: " Fran-
« cisco Falero, se le señala renta para mantenerse. " 

DON FRANCISCO FEIXÓO : 
E l sargento embarcado. C á d i z , l ( )29.=Huerta, B i b . m i -

l i l a r esp., y D. Nic. Ant. /? . h. nora. tom. I.0 pág. 423. 
Carta dando cuenta de la p é r d i d a de los navios de D u n 

querque, a ñ o de 1639.—Ms. en lí. M . , códice 72; y copia 
en el D. h. , tom. 7." de Mss. 

LICENCIADO DON FRANCISCO FEBNAKDEZ DE CÓRDOBA ; 
l }e rú con armas , que es historia de lodo lo que en la 'mar 

del Sur sucedió con la escuadra quft á él 'pasó de Jaques ZYe-

m i t . A ñ o de 1623. Ms.— A . h . Pinclo, E p i t . de B i b , página 
92; D. N . Ant. B . h . nova, edic. de Madrid, tom. 1.0, pági
na 424 ; y Barcia, adicionador do. Pinelo, tom, 2 , ° , col. 673. 

DON FRATVCISCO FERNANDEZ RAJO Y GOMEZ, natural del 
lugar de Orihuela de Albarracin, de familia ilustre. Esludió 
humanidades , filosofía y después medicina , de cuya facul
tad fué graduado de doctor en la universidad de Valencia, 
y en ella obtuvo cátedra. Fué médico de cámara del Rey Fe
lipe I I , continuo de su real persona y protomédico del reino 
de Aragon. Estuvo casado con Doña Úrsula Beltran, virtuo
sa como su marido. E n su testamento que otorgaron en Ma
drid el año 1602, legaban bienes para fabricar un templo 
en los términos de su lugar con el título de Nuestra Señora 
del Torrejon y una capellanía; pero erigieron y dotaron en 
Zaragoza el colegio de la misma advocación para estudio de 
las ciencias , con rentas para ocho colegiales , capellán y sir
vientes. Pasó D . Francisco desde Madrid á Zaragoza en 
1605 para dar perfección á su obra: lo que no llegó á con
seguir por haber fallecido en i . * de noviembre; mas la llevó 
á cabo su sobrino y testamenlario el Dr. D. Pedro Lopez 
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Fernandez Rajo, entonces colegial de San Bartolomé de Sa
lamanca. Escribió: 

De comelis, et prodigiosis eorum portcntií l i b r i qualuor. 

Dedicó los tres primeros ad I I . D . D . fíernardum Mart inez 
de B o l e a , P h i í i p p i H i spamarum Regis I I vicecancellarium, at-

que cons i l i a r ium , y el cuarto ad i l lus i rem admodum Dominum 

l i u s l u m de Villegas. Imp. en Madrid por Gaillelmo Drouv. 
1578, en 4..° 

Hablan de esta obra y de su autor varios escritores, y 
entre ellos el Dr. D. Gonzalo Antonio Serrano, natural y mé
dico de Córdoba en su Astronomia universa l , tom. I .0 , pró
logo, pág. X X I X , diciendo que I ) . Francisco fué médico y 
astrólogo famoso y cpie escribió doctamente de comeías.— 
También la menciona Latassa en Escr i t . aragoneses, t. 2.°, 
pág. SI ysig. 

FRANCISCO DA FÍRUARA : 
L a presa delia Go lda COM al l re soe, e ã propfie p a r t í c u l a -

r i l a , cioe, del modo ed «rtímc che ha tenuto la Cesa r í a Maesta, 

coñ U a l t r i suoi valorosi capetanii , del l i Turch i m o r t i é presi, 

de Varmata presa ed a r t ig l i e r i a grosa è minu ta , etc.^Impre

sa, lí. E . , cód. i j , v. 4-. 

E s carta que se supone escrita en la goleta á 15 de julio 
de 1S35 , y refiere que habiendo llegado allí la armada, dis
puso el Emperador en 14 que el marqués del Vasto al rayar 
el dia siguiente hiciese una emboscada cerca del bastion de 
aquella fortaleza con tres mil arcabuceros de infantería es
pañola é italiana, y que el Príncipe Doria entrase al mismo 
tiempo con toda la armada para cooperar convenientemente: 
entraron 114 galeras, se emboscaron los tres mil hombres; 
acometieron solos 300 á la fortaleza, salieron lo? turcos con
tra ellos con mucha gritería, acudieron los emboscados, y el 
enemigo batido por tierra y mar, desamparó la fortaleza y se 
retiró á Túnez, dejando en la goleta 300 piezas de artillería 
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de bronce gruesas, y grandísimo número de las pequeñas, 
4,000 turcos entre muertos y cautivos , 400 cristianos rene
gados, y en el Estaño se tomaron ademas 107 embarcacio
nes, entre galeras, galeotas, y fustas.—'Pero semejante rela
ción, sin duda bastante exagerada, casi en nada se parece 
á l a que insertó tan circunstanciada en la H i s to r i a 'pontifical 
y catól ica el Dr. Gonzalo de Illescas, que concluye con es
tas palabras: " Entróse Tunez por el Emperador á 20 de 
«julio de 1535, habiéndose detenido S. M. en toda esta 
«guerra solos veinte y seis dias." Edic. esteriotípica de Ma
drid: 1804. 

FRANCISCO-JOSÉ FREIRÉ t nació en Lisboa á 3 de se
tiembre de 1719, siendo sus padres Joaquin Freire Bellas y 
Juana María Joaquina Corsini. Estudió letras amenas en el 
colegio patrio de San Anton, y salió muy versado en ellas 
y en los preceptos de la oratoria y poética. Oyó con igual 
progreso la filosofía en el colegio de Teatinos de aquella cin-
dad; y poseyó el latin y francés , y todo género de erudición 
sagrada y profana, como lo testifican sus obras. Escribió 
también : 

Elog io áe D . Francisco Xavier Mascarenhas, cavalheiro 

professo da orden de Cris to, coronel que foij de hum dos regi-' 

mentos de m a r i n h a , e comandante da escuadra que etn o anno 

de 1740 foy pa ra o estado da I n d i a . L i sboa por Anton io I s i ^ 

doro de Fonseca: 1742: 4 .° 

Barbosa, Jiib lus i t . , tom. 2 / , pág. 166, 

Dos FRANCISCO DE GAMA, 4.° conde de Vidigueira, 
almirante de la India, consejero de estado de los Señores Re-̂  
yes Felipe II y I I I , hijo de D. Vasco de Gama y de Doña 
María de Ataíde, y de ilustres progenitores por ambas líneas. 
Entró en el servicio militar á l a edad de 14 años: perdió 
su libertad en la batalla de Alcacer Seguer: fué después ele-
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gido virev del estado de lu India , para donde partió á 10 de 
abril de 159C con cinco naos: durante su gobernación des
truyó á Cunhale el general Andres Hurtado, Nombrado se
gunda vez para el mismo cargo , salió de Lisboa con cuatro 
navios á 18 de marzo de 1622; y habiéndose encontrado cou 
cinco de holandeses á la altura de Mozambique, y empe-
ñádose un furioso combate, se perdió el navio almirante, 
v los otros tres tuvieron que encallar en la arena, sacán
dose de ellos las municiones, jarcias y artillería, y quemán
dolo todo, para que no sirviese á los piratas. E l virey lo
gró aportar á Goa , y se mantuvo cerca de seis años en 
aquel mando , durante cuvo tiempo lograron los caudillos 
Nnñu Alvarez Botelho y Kui Freire de Andrade multiplica
das victorias contra ingleses y holandeses. Fué dos veces ca
sado : en primeras nupcias con Doña María de Villena, y en 
segundas con Doña Leonor Cou tino, ambas señoras de la 
primera nobleza: tuvo dos hijos del primer matrimonio; y 
del segundo, entre muchos de ambos sexos, á D. Vasco Luis 
de Gama, primer marqués do Niza, 5.° conde de Vidigueira, 
que tuvo los mas altos empleos en el reino y en el extranje
ro. Murió en Oropesa de Toledo en julio de 1632, de donde 
fué llevado su cadáver, á 30 de mayo de 1640, al enterra
miento de su casa, en el convento de religiosas carmelitas 
calzadas de la villa de Vidigueira, y en la capilla mayor al 
lado de la epístola, quedando allí con un honroso epitafio. 
Hacen mención de él Manuel de Far ia y Sousa , As ia poríu-
guesa, tom. 3.°, parte 2.a, cap. 1.° hasta el 5.°, y parte 4.a, 
cap. I.0 y 2 . ° ; y D. Ant. Caet. de Sousa His t , general da 
casa r ea l portuguesa, tom. 10, lib. 10, cap. 4.°, pág. 563.— 

Escribió : 

R e l a ç ã o do successo <Ja viagem da China a t é M o z a m b i 

que (*) j combate que haute com os in imigos , e da p é r d i d a das 

(*) El ailicionodor de Pinclo, en el lugar citado, dice : de ¡a linea 
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mos em aquella b a r r a , — E l original so conserva en la b i 

blioteca del liey católico, como afirma el moderno adiciona-
dor de Ant. Leon P iado , tom. 1 . ° , col. 3 9 . = D í c c l o así 
Barbosa B i b . frisií., lom. 2.° págs. 150 y 137, 

FRAY FRANCISCO GARCÍA , dd orden de la Merced: 
Verdadera inteligencia de la destreza de las armas del co

mendador Gerón imo Sanches Carranza de B a r r e d a . Ms, que 

existia en la librería de la condesa de Villaumbrosa.—Don 
Nic. Ant. B . h . nova, tom. I.0, pág. 428. 

F R A N C I S C O - J A V I E H GARCÍA, natural de Ateza, maes
tro de primeras letras y examinador nombrado por la ciudad 
de Zaragoza: 

A r i t m é t i c a especulativa y p r á c t i c a ; y arte m a y o r , ó algt-* 

bra. Zaragoza, imprenta real , 1733, en 4 ,° , con 416 pá
ginas en G libros y 10 capí lulos. =±Lalassa, B i b . n . de E s 
critores aragoneses, tom. 4 . ° , pág. SS9. 

FRANCISCO-ANTONIO GARUÓTE : 
Nueva f á b r i c a de bajeles, dibujadas las plantillas. —Ms, etí 

folio mayor, escrito en 1691 — E n B . M. 

DON FRANCISCO GAUTIER, coronel de infantería, direc
tor general de construcción y carenas de la armada : > 

Reglamento de maderas de roble necesarias p a r a fabr icar 

t i n navio de 70 c a ñ o n e s , conforme a l sisíema aprobado por 

S. M . Año 1709: un cuaderno en folio. 

Maderas de roble necesarias para f ab r i ca r una f r aga ta de 

44 callones. Otro cuaderno que tampoco expresa d lugar ni 
año de impresión, y ambos parecen de una misma imprenta. 

hasta Mozambique, y esto parece mas exacto, como se deja conocer; 
pudiendo entenderse de toda la navegación desde la linea sobre Ja 
costa de Guinéa y montando el cabo de Buena Esperanza hasta que 
sucedió el combate con los holandeses. 
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FRANCISCO GOMEZ DE HUBICUNA : 

Memor ia l a l duque de M e d i m s i d o n i a sobre los d a ñ o s que 

$e s e g u í a n de i r á las Ind ia s l a n í a s naos inglesas, francesas y 

holandesas, en mayor n ú m e r o que las que iban de E s p a ñ a . — 

Original en Sev., leg1, i de la Junta de a m a d a s ; y copia en 
el D. h. tom. 23 de Mss. 

FRANCISCO GRASADO, escribano de la armada: 
R e l a c i ó n del viaje que hizo A lva ro de. Saavedra al M a -

luco.—Copia coetánea en B. E . , folio 373 del códice ij. 

FRANCISCO GÜELLE: 
D i a r i o de la n a v e g a c i ó n que hizo el aña Í 5 8 2 con á rdea 

del Rctj D . Felipe I I á buscar jtaso a l J a p ó n por el norte i) el 

oriente. Imp. en 1610 scgim Niceron en las Memorias para 
la historia de los hombres ilustres. Tomo 10 , parte 2.", folio 
35, en las adiciones al tomo 1.° —Barcia, adicionador de 
KeonPinelo, tom. 3.9, col. 1728. 

PADRE FRANCISCO GUSTA, ex-jesuita: nació en Bar
celona á 9 de enero de 1744, y murió en Palermo el año de 
1816 : escribió y publicó muchas obras , y 

Elog io stórico del f u gené ra l e della ir.aritHt spagnuola Don 

Federico Gravina . Ms. 

Torres-Amat, E s n i l , ca ta i . , pá^s. 303 á 30;'). 

DON FRANCISCO G r - m m i i E z PE LOS RÍOS, conde de Fer-
nan-Nuñez , general de la artillería. 

E l hombre p r á c t i c o . Bruselas, l í ) 8 0 . = E s obra política, 
económica v moral, provechosa al oficial de guerra.—Lueu-
ce, en Principios de fo r t i f i cac ión , catálogo de algunos escri
tores militares españoles. 

FRANCISCO DE GUZMAN: 
Relación del viaje del adelantado f-rancisco de Orellana 

30 



desde mayo de 1543 que sa l ió del 'puerto de S a n l ú c a r para el 

descubrimiento del r i o de Orellana, donde m u r i ó de e n f e r m t -

dad.—Copia en Sev., leg. 3.° de Descripciones y poblaciones; 

y otra en el D. h., tom. i 3 deMss. 

DOCTOR FRANCISCO HERNANDEZ, protomédico de S. M.: 
Siete cartas escritas a l Rey desde M é j i c o en los a ñ o s 1&72 

á 1576 sobre la historia na tu ra l de I n d i a s que escribid p o r ór-

den de S, M . Sev. legs. 22, 25 y 26 de Cartas de I n d i a s . 

Los oficiales reales de Méjico decían al Rey en carta de 
26 de marzo de 1576: " También enviamos á V . M. dos 
«cajas en que van 16 libros de la historia y descripción de 
« yerbas y plantas que ha hecho el protomédico Francisco 
«Hernandez, y las llaves de Ins cajas van con este plie-
« g o . " — S e v . leg. 3.° de Cartas del distrito de la Audiencia 
de Méjico; y copia en el D. h., tom. 28 de Mss. 

Murió en Madrid, y feligresía de San Martin, á 1.° de 
junio de 1578 .—Véase FRANCISCO DOMÍNGUEZ. 

DON FRANCISCO HOMODEI : 
descripción del modo y medios que emplea el G r a n Turco 

para sus armamentos m a r i l i m o s = Original y firmado de su 

autor, en italiano y sin expresión de a ñ o , en el archivo de 
Villafr. 

Medios propuestos á S. M . para una nueva miíicia de 20 
//aleras en Siciita.—También original, firmado , en dicho 
idioma, sin año, y en el mismo archivo. 

Hay copias en el D . h . , tomo 8.° de Mss. 

DON FRANCISCO DE HUARTE . 
Car ta a l Rey con fecha 29 de j u n i o de 1601, dando cuen

ta de haber salido de S a n l ú c a r en el mismo d i a 28 velas p a r a 

N u e v a - E s p a ñ a * 

O t r a de 6 de marzo 1607, avisando l a salida de S a n l ú c a r 
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de ¡a a rmada de la gua rda de las Andias, de que era general 

D . Francisco del Cor r a l . 

O t r a de abr i l de 1608, que habla de haber salido de San -

/«car en 28 de marzo l a armada de que era c a p i t á n qeneral 

D, G e r ó n i m o de P o r t u g a l ; entrado á las seis horas en Cád iz , 

y dado l a vela el d ia 4 del mismo a b r i l , con el almirante Apa 

r i c io de Ar teaga , y el gobernador de la Habana, con dirección 

respectivamente à Ticr ra- fmne, N u e v a - E s p a ñ a y dicho último 

puerto. 

R e l a c i ó n de 3 de a b r i l de 1609, que contiene la noticia 

de que el mismo D , G e r ó n i m o de Por tuga l habia t a l i ã o con on • 

ce buques de la armada de la gua rda de las Indias . 

O t r a re lac ión de 19 de diciembre de 1611, donde se dice 

que habia vuelto á las Ind ia s con los galeones de dicha armada. 

Y otra caria de 7 de j u l i o de 1614 , participando habenr 

hecho á la vela de C á d i z , la flota de N u e v a - E s p a ñ a de que, era 

general D . Juan de l a Cueva. 

Existían estos seis documentos en SOY., y por el (írden 

respectivo en los legs. 2 . ° , 8.ü, 9.° 10., 12. y 15 de Car

tas de Sev i l l a , C á d i z , etc .—Véase la ñola final en F R A N 

CISCO DUARTE, Y FRANCISCO I>E VARTIÍ. 

FRANCISCO IFEUV, natural <le Gerona, prosbflero be

neficiado de la iglesia catedral desta ciudad, y maestro de 

matemáticas: 

Compendi breu de las quatre reglas generala de la a r i tmét ica 

práctica. Imp. en Gerona por Jaime Bró.—Torres-Amal, 

Escritores catatanes, pág. 31íi. 

DON FRANCISCO IRARHAZÁBAL : 

Dos cartas a l R e y , desde Bruselas à l de marzo i/20 de-

a b r i l de 1616, sobre los sucesos de navios de Holanda en el 

m a r del Sur.=Originales en Sev., leg. 2.° de la Jimia de 

Guerra de I n d i a s ; y copia en el D. In, tom. 26 de Mss, 
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FRAY FRANCISCO DE LANA : 
P r ó d r o m o at A r l e Maestro. E n el capítulo 6.° trata del 

modo de navegar en el aire. Imp. 1670, 4 . °—De la a g u 

j a y modo de observar su declinación mas p u n t u a l m e n t e . = 

Barcia, tom. 2 . ° , col. 1085. 

DON FRANCISCO LANARIO DE ARAGON, duque de Carpi-
ñano, del consejo de guerra de Flámles. 

Tratado del p r í n c i p e y de la guer ra . Palermo 1624. 4." 

=Huerta , B i b , m i l . e s p a ñ . pág. 81; Lucuce, en Principios 
de for t i f icac ión , catálogo de algunos escritores militares es
pañoles. 

DON FRANCISCO LARRANDO DE MAULEON , nació el año 
1644 en la villa de Mediana. Fué capitán de infantería; y 
dedicado á las matemáticas, continuó sus servicios y ascen
sos en el cuerpo de ingenieros hasta mariscal de campo y di
rector general de este ramo; y murió en 1736. Escribió: 

Estoque de las guerras, y arte m i l i t a r , p r imera y segunda 

f a r t e , repartiendo y d iv id iendo en cada un d cua(ro tratados 

militares y maíemáticos, etc., con modelos, planes y d i s eños , 

Barcelona, en casa de Cormellas por Tomas Loríente, 1699: 
2 tomos en 8.° 

" Muchos planes, mapas, diseños y cartas que hrao y 
«levantó de obras militares y civiles." 

= L a t a s a , B i b . de Escritores aragoneses, tom. 4 . ° , p á g i 
na 491 y sig., y Lucuce en su catálogo de escritores milita
res españoles al principio de su tratado de Fo r t i f i c ac ión . 

FRANCISCO DE LEIVA , y otros. 

Declaraciones sobre el viaje de Pedro Espi lvergem y otros 

holandeses á las costas del Bras i l y P e r ú . A ñ o s 1614 y 1615. 

M8.=Barcia, tom. 2 . ° , col. 7 0 6 — V é a s e FRANCISCO DE 
LIMA. 



FRANCISCO DE LÉMOS, capilan , y morador en la ciu
dad de Santiago, capital de la Isla de Cabo Verde, escribui 
en el año 1684: 

Descr ipçao da costa de Guiné e s i t uação de todos os •portos 

e rios del ia , c roteiro p a r a se poderem navegar todos seus rios. 

Ms. foi. 
Barb. J i ib , lus i t . , l o i n . 2.g, pág. 173. 

FRANCISCO DG LIMA , natural de Madrid : 
Relac ión ó Dec la rac ión hecha en l a Audiencia de Chile, 

del viaje de Pedro JCspUvergen á robar las costas del Brasi l 

1/ Ch i le , y el paso del estrecho de Magallanes, los años I t í t i 

1/1615, y con ella están las declaraciones de Andrés E n r i -
(¡uez, flamenco, y otros. Ms. lol. en la librería de Barcia.~= 
\:A mismo Barcia, tom. 2.° , col. 668. Y lo repite Bacna en 
Hijos de M a d r i d , tom. 2 . ° , pág. 121. 

FRANCISCO LOPEZ DE (JOMARA , sacerdote y sevillano, 
capellán de Hernán Corles y coronista real: 

" D e las batallas de w a r de nuestros tiempos. Estaba Ms. 

en la librería del Conde Duque según D. ISic. Antonio.".--" 
Barcia, tom. 2 . ° , foi. 914, col. 4-.* y col. 1172. 

E n la edic. de Madrid de la JHb. hisp> nova tom. 1.", 
pág. 437 y sig. están citadas esta y otras obras del mismo 
autor; pero pone O'omóm en lugar de Gomara, y es equi
vocación, pues Ani. Leon P i n d ó , á quien D. Nic. Ant. se 
refiere, dice Gomara, y no G o m ó r a , (Epít. de Biblioteca, 
pág. 70) y lo mismo en el índice.—Según el original que 
liemos visto en la Biblioteca del Escorial, y de que existía 
copia en el archivo de la secretaria de estado de marina, no 
cabe duda en que es Gomara. 

FRANCISCO LOPEZ DE MENDOZA GRAJALES : 
Relac ión del suceso del a rmada de que era general el ade-
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lanlado Pero Menendez de Aviles , en su j o r n a d a á l a cotia de 

la F l o r i d a , desde 28 de j u l i o de 1565 que sa l ió de C á d i z hasta 

27 de setiembre siguiente. = Original en Sev., leg. 1 d e Des-

mpciones y poblaciones; y copia eo el D. h. , tom. 14 de Mss. 

DON FllA^TCISCO LOPEZ ROYO , alférez de navio: 

Memor ia sobre los mé todos de ha l l a r l a longi tud en el mar 

para las observaciones lunares : seguida de un a p é n d i c e en que 

se explica u n método gráfico para corregir las distancias di ía 

I m a á otro astro por D . Gabriel de Ciscar. Madrid en la im

prenta real; año 1798 , fol. 

Antes de la publicación de esta obra, hahia dado un ar-

líoulo sobre la tabla X I V , y sobre el método para encon-

trar la distancia verdadera de la luna, etc.—Almanaque náu

tico para el año 1795, págs. 207 y 209. 

DON I ' I ^ C I S C O - I Í E R X A H D I N O LUGO , gobernador de 

Cartagena de Indias: 

Carta a l R e y , de fecha 22 de setiembre 1572, dando 

r ú e n l a de los d a ñ o s que h a d a n (os cosarios ingleses y france

ses en aquellas costas, y pidiendo dos galeras que cruzasen 

hasta H o n d u r a s . — O v i g i n a \ en Sev., leg. de Papeles locafir-

tes á ías galeras de Tiena^finne ij Cartagena, de los a ñ o s 1571 

á 1589; y copia en el D. h . , tomo 27 de Mss. 

FRANCISCO LÜXAN, general de la flota de Tierra-Grmc, 

Car la que escribió en 20 de noviembre de 1580 á los j u e 

ces oficiales de ¡a ca$a de l a c o n t r a t a c i ó n de Sevi l la , p a r t i c i 

pando las ocurrencias del viaje con l a f lota de su cargo desde 

que sa l ió de C á d i z en j u n i o , hasta su l legada á San, J u a n de 

Ulúa el d í a 25 de agosto. = Copia en Sev.; y otra en el D. h., 

tomo 22 de Mss. 

Los oficiales reales en carta de dicho 25 de agosto, avi

saron también de la llegada de la flota. 
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DON FRANCISCO LUZON , natural de Ronda en Anda
lucía : 

De l a formación de los escuadrones.— Huerta, B i b . m i l . 
esp., pág. 82 ; y D. N. Aut. B . h . n o v a , tomo l.u, pág. 440. 

DON FRANCISCO LLANSOL DE ROMANÍ, natural de la 
ciudad de Valencia, sobrino de otro de ig-ual nombre y ape
llido, que fué XIII maestre de la órden de Montesa. K l Don 
Francisco del presente artículo vivia por los años de 1B69; 
fué caballero nobilísimo, y muy erudito en historia, cosmo
grafía y matemáticas. Corrió toda la España, lomó sus di
mensiones, observó todos sus rios, notó todos los sucesos de 
la guerra de los romanos que acaecieron cerca de sus ribe
ras , y copió cuantas inscripciones hallaba; pero los muchos 
gastos de este viaje, le imposibilitaron de costear lu impre
sión de obra tan importante. Mereció honoríficos epítetos y 
encomios de sabios coetáneos; y entre las obras que compu 
so, fué la primera, escrita á los 18 años de edad, con este 
título: 

Descr ipc ión de África y en pa r t i cu la r de la navegación de 
l l a n o n , general c a r t a g i n é s , enmendando la de Florian de 

Ocampo=Ximeno, JBscriíores valencianos, tom. 1 .° , pági
na 152 y sig.—D. Nic. Ant. B i b . hisp. nova, edic. de Ma
drid, tom. I .0 , pág. 436; y cl adicionador de Leon Pine-
lo, tom. 3 . ° , col. 1449. 

DON FRANCISCO MALDONADO. Siendo almirante de In
dias, fué hecho prisionero, y estuvo en esclavitud 14 años, 
en los que aprendió con perfección la lengua del pais, y con
virtió á nuestra religion innumerables indios.=Dorado, His 
to r ia de Salamanca, pág. 544. 

Un D. Francisco Maldonado de Saavedra, que no salle
mos si será el mismo de este artículo, murió en Madrid á 21 
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de julio <le 1628 , según el libro de óbilos de la parroquia de 

San Sebastian. 

DON FRANCISCO MARTÍNEZ , oficial segundo del cuerpo 
del ministerio de marina : 

iVoítíuano de los sueldos en vellón y p i a l a correspondien

tes á ¡os pilotos de la real a rmada . Cartagena: por D. Pedro 

Jimenez, impresor de marina, 1791. 

Prontuar io de los jornales y sueldos correspondientes á los 

indiv iduos de Maestranza de los arsenales de m a r i n a . Cartage

na: por la viuda de Jimenez, 1792. 

DON FRANCISCO MAUTI>EZ DE LEIVA, general de la fió
la de Tierra-firme: 

Caria aí R e y , con fecha en Lisboa á 2G de j u n i o de 1593, 

dando cuenta de su n a v e g a c i ó n desde que por u n a furiosa t o r 

menta se s e p a r ó de la flota que t ra ia á su cargo , en conserva 

de l a de N u e v a - E s p a ñ a y de otros bajeles, hasta que a r r i b ó â 

l a isla de San M i g a d con la nao capitana, aÍHcr/tt.=En Sevi

lla leg. de Carias de Lisboa. 

Dos FRANCISCO J A V I E R MASCAREÑAS: nació en la v i -
la de Sautaren á 11 de agosto de 1689: fueron sus padres 
D. Francisco Mascareñas, 2.° marques de Fronteira, 3.° con
de de la Torre , gobernador y capitán general del Algarve, 
con otras altas dignidades en el estado y en la corle, y Doña 
Juana Leonor de Toledo, de casa igualmente ilustre. Ins
truido en la gramática, entró de porcionista en el colegio 
real de San Pablo de la universidad de Coimbra á 11 de 
agosto de 1711 (es decir á la edad de 22 años) , y allí estu
dió sagrados cánones, cuando ya poscia la dignidad de te
sorero mayor de la Guarda. Pero prefiriendo la carrera de 
las armas á la de las letras, se dedicó á aprender las reglas 
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Jo ]a milicia, así i emslrc como naval, acredilando su pro
greso en ellas las nuevas evoluciones que hizo con el regi
miento de que era coronel, el ejercicio de la maniobra en 
los buques, y los tratados que escribió de ambas profesiones. 
Las invasiones de dos régulos poderosos, que tenían oprimi
da la India portuguesa, y en mucho riesgo la capital Goa, 
obligaron á enviar un refuerzo, y por viréy de aquel estado 
al marqués de Louriçal, y por caudillo de la legion expedi
cionaria, compuesta de cuatro batallones, al coronel Masca-
reñas con patente de sargento mayor de batalla. Embarcado 
en la nao capitana con el virey, salieron de Lisboa á 7 de 
mayo de 1TÍ0 : la navegación fué tan trabajosa que tardaron 
un año y diez dias hasta 17 de mayo de 1741 cu qué surgie
ron en la barra de Murmugao. L a salud de la tropa se resin
tió de viaje tan prolongado y de la diferencia de los climas. 
Mascareñas cuidaba por sí mismo y daba por su& manos el 
alimento al soldado y hasta se despojaba de sus vestidos para 
cubrirle. Luego que pudo, marchó á la cabeza de 3,100 guer
reros: eligió para atacar al enemigo el dia 13 de junio, en 
que la iglesia celebra al sanfo portugués Antonio de Padua; 
rindió la fortaleza de Corjuem, después el fuerte de Culualc, 
puso á los bárbaros en precipitada fuga, recobrando en dos 
dias la provincia de Barder que ellos habian ocupado largo 
tiempo ; y vuelto á Goa fué recibido con públicas aclamacio
nes. Pero sobrevivió poco á su triunfo; pues acometido de 
violenta enfermedad, murió abrazado con un crucifijo, el dia 
11 de setiembre siguiente, á los 52 años y un mes de edad. 
Fué sepultado al pie del altar de San Francisco Javier en la 
iglesia de PP. jesuítas como habia dispuesto en su testamen
to; y publicó el elogio de sus acciones virtuosas y militares 
Francisco José Freire.—De las obras que Máscarcñas escri
bió, pertenecen á la presente biblioteca: 

Tratado do exercido da manobra com hum methodo muy 

fácil pa ra se aprender a m a r i a ç a o . Lisboa, por Antonio Isido-
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ro de Fonseca, 1737. 4 . ° , y por Joseph Antonio de Silva, 
1737. 8.° en la misma ciudad. 

Tratado de como sé debe haber no m a r h u m c a p i t ã o en t o 

dos os-perigos que . . . (1) padecer a sua nao . Ms. 4-.° 

=Barb. B i b . lusi t . t tom. 2.° pág. 287. 

DON FRANCISCO-ANTONIO MAURELLE, caballera del 
hábito de Santiago, gefe de escuadra de la real armada. Fué 
natural de San Adrian de Corme, en la costa de Galicia , j u 
risdicción de Malpica, á ÍM/4 leguas de la ciudad de Santia
go (2), y no de Cosmé t como se dice en cierto docwmeuto ofi
cial. Principió á servir en clase de piloto en l . " de noviem
bre de 17(>8; obtuvo graduaciones militares en 1776 y 1780; 
y en 1787 ascendió á teniente de fragata efectivo. Sus con
tinuas navegaciones que datan desde el año 1770, y sus ser
vicios importantes, tanto en los mares de Indias, cuanto en 
los de Europa, le grangearon la nota de sobresaliente en 
pilotage y maniobra , t á c t i c a , discipl ina, pertrechos y o r d e n a n -

za, valor acreditado, con mucho talento y selo, buena cond-wcía, 

nervio y entereza en el servicio. Dió en efecto repetidas prue
bas de todo , ora de subalterno , ora de gefe, en Californias, 
en Filipinas, viajes árduos, y muchos combates , ya en hos
tilidades con los ingleses, ya en la guerra de la independen
cia, mandando navios y apostaderos, 6 atacando la línea 
enemiga en los litorales fronteros á Cádiz, donde también era 
vocal de la junta militar de defensa. Fué su ascenso á gene
ral de marina en 20 de noviembre de 1818 : obtuvo la gran 
cruz de la orden militar de San Hermenegildo en 31 de agos
to de 1819; y falleció eu Cádiz á 24 de mayo de 1820, en 
edad como de 66 años: y aunque consta que fué casado, no 
sabemos si tuvo sucesión. 

(1) Aquí falta una palabra en el original. 
(2) Miñano, Suplemento al diccionario geográfico, ó sea lomo X I , 

pág. 237 y siguiente. 
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Hizo en 1775 un viaje para reconocer las costas occi
dentales de la América desde cabo Mendocino al N. cuyo 
Dia r io tuvo siempre á la vista el capitán Cook en su último 
viaje, aprovechándose mucho de sus noticias y descubrimien
tos. Se halla impreso en las Mi sce l áneas del caballero Bar-
ringtou, quien habia logrado adquirirle.=i?staWmin¡cnlos 
nl t r amar inos , tom. í . 0 pág. 538. 

Not ic i a de la n a v e g a c i ó n de la fragata Princesa, ai mando 

del a l f é r e z de fragata D . F , Maurelle desde M a n i l a á San Blas 

-por el océano Pacifico en 1780 y 1781, sacada de la relación 
de su viaje que formíi para «so de Jas corbelas Descubierta 
y Atrevida. 

Refiere la derrota que hizo, en conserva de la nao San 
José , desde Nueva-España á Manila, bajo el mando de Don 
Bruno de Heceta, entonces capitán de fragata, yendo él de 
2.° comandante y con plena confianza del primero. Encarga
do este en Manila del mando de las fuerzas navales, quedó 
Maurelle de mayor de ellas; y mas adelante, habiendo el ca
pitán general destinado la fragata Princesa á una comisión, y 
cuando ya estaba totalmente lista para su salida, confirió su 
mando á Maurelle. Hízose á la vela en 24 de agosto de 1780; 
y abriendo á las doce leguas el pliego cerrado, se dirijió se
gún se le mandaba á esperar órdenes en el puerto de Sisiran, 
que está en la costa oriental de la isla de Luzon, donde an
cló en 3 de setiembre. Hasta 10 de noviembre no recibió las 
órdenes; y en ellas se le incluían otros pliegos, que con ur
gencia debia llevar al virey de Nueva-España. E r a insufi
ciente para tan largo viaje el repuesto de víveres, pues del 
embarcado en Manila para seis meses, ya habia consumido 
casi una mitad. L a sazón para hacer este viaje quedaba ya 
muy atrás , y solo podia hacerlo por la equinoccial, pero ca
recia del conocimiento de anteriores navegaciones semejantes 
á la que iba á emprender, no teniendo sino algunas noticias 
de otro viaje hecho diez anos antes desde Manila por el cabo 
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de Bueaa-Esperanza. Resuelto sin embargou obedecer, salió 
de Sisiran el 21 de noviembre; y después de muchos contra
tiempos, retrocesos muy largos, y muy graves apuros CQ pun
to á víveres , aportó á San Blas el 27 de setiembre de 1781; 
es decir, á los diez meses y seis dias de su salida de Sisiran.— 
Concluye esta relación con una Tabla que manifiesta las l a t i 
tudes y longitudes de las islas y bajos, vistos durante nuestra 

n a v e g a c i ó n en l a fragata Princesa, arregladas las longitudes a l 

meridiano de Par i s , que dista del monte de San Bernard ino a l 

oriente 121° 40 ' .—Está en la Memor ia tercera de las del De

pósito hidrográfico, págs. 129 á 200. 

FRANCISCO DE MAZAVEGOS : 
Relac ión de la entrada y saco que hizo en la H a b a n a el 

cosario f rancés Jaques de Sor ia en j u l i o de 1551).—Original 

en Sev., leg. 2.° de Descripciones y poblaciones, con una i n -

formacion que sobre el mismo suceso envió el autor á S. M. 

DON FRANCISCO DE MEDINA: 
Viaje de D . Fadrique de Toledo á las I n d i a s con l a a r 

m a d a , y lo que le sucedió con los franceses, ingleses y h o l a n 

deses. Ms. ib), en la librería del Rey.—Barcia, tom. 2.° , 
col. 703. 

DON F R A N C I S C O - M A N U E L DE MELLO, caballero de la 
orden militar de Crisio, y comendador de Santa María de la 
Asuncion del lugar de Espichel y Oyam , y de Santa María 
del Hospital y San Simon de Viana. Nació en Lisboa á 23 de 
noviembre de 1611: fueron sus padres D. Luis de Mello y 
Doña María de Toledo de Mazucllos: enlráronle en el cole
gio de San Anton, y á los diez años de edad se distinguió en
tre todos sus condiscípulos cuando oyó retórica y letras h u 
manas al P. Baltasar Tellez. Habiendo muerto su padre siete 
años después, se declaró por la profesión militar sentando 
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plaza de soldado, y acreditó su valor por mar y tierra: fuú 
uno de los que lograron salvar sus vidas del naufragio qui! 
padeció en la Coruua el auo 1627 la armada real (pie man
daba el general D. Manuel de Meneses, E n 1038, y con 
motivo de los tumultos de la ciudad de Évora, le envió la 
corte de Madrid cu calidad de su agente al duque de l íra-
ganza D . Juan; y habiendo desempeñado este encargo con 
acierto, se le mandó ir á Évora con el conde de Linares Don 
Miguel de Noroña, para descubrir los autores del tumulto y 
prometerles indulto. Saldría de esta comisión con menos l>ue« 
resultado, pues le ocasionó una prisión de cuatro meses. Se 
bailó como maestre de campo de un tercio compuesto de 
i 170 plazas, en el combate con la armada holandesa del al
mirante Tromp, que tuvo en el canal de la Mancha el ano 
1C39 la escuadra castellana de que era general D. Antonio 
de Oquendo, y de que se ha hecho mención en su artículo. 
Estuvo en las campañas de Cataluña y Flándes (1). Aclamado 
el duque de Braganza por Rey de Portugal, se restituyó Me
llo á su patria, en donde imputaciones de sus émulos le cau
saron larga persecución, y un encierro de nueve años en la 
Torre vieja, hasta que conocida su inocencia sobre un asesi
nato, y mediando el Rey de Francia Luis XIII , por carta que 
escribió á D. Juan IV con fecha 6 de noviembre de 1648, con
siguió en fin su libertad. Pasó después al Brasil, y volviendo 
á Portugal, se dedicó á continuar é imprimir sus trabajos 
literarios; y excedieron de cien volúmenes los que llegó á 
formar desde el año 1628 al de ÍCGI, mereciendo se le ad
mirase de filósofo moral, estadista, historiadory poeta c é 
lebre, pues á la edad de años compuso el bello canto en 

(*) " E n Flándes, donde el ejércilo se había aumentado hasta el 
«número de treinta mil hombres, se sostuvo mejor la gloria del nom-
« bre español. I ) . Francisco de Mello tomó á Lcns y á la BnsscCj der-
'( roló complelomente en Ilonnecourf. á los mariscales Harcourt y 
«Guiuhií," etc.—El continuador de la Historia de t'spaña, de Ma
riana y Miñana , edic. de Madrid de 1828, tom. 9.°, pág. 102. 
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octavas de la restauración dc|la Bahía, imitando á Camoens 
<MI el estilo. Hablaba eon propiedad las lenguas mas cultas 
de Europa: fué en la oratoria no menos feliz que en la poe
sía : regentó varias veces la presidencia de la Academia de 
ios Generosos, y alcanzó los mayores premios en certámenes 
literarios. Falleció en Lisboa á 13 de octubre de 1666, y 
fué sepultado en el convento de San José de Itiba-mar. Su 
hijo natural D. Jorge Manuel de Mello le imitó en las proe
zas militares, y murió siendo capitán de caballos en la bata
lla de Senef el año ÍG74-. Entre las muchas obras de distin
tas materias que su padre D. Francisco escribió, perte-ne-
cen á la presente Bibl ioteca. 

Po l í t i c a m i l i t a r en avisos (jenerales. Madrid, 1638, en 4.u 

—Huerta B i b . m i l i t . e s p a ñ o l a , pág. 82; y D. Nic. Antonio 
B . h , nova, edic. de Madrid, tom. I.0, pág. 421, y Muñiz, 
B i b . Cislerc. pág. 216. 

Eco po l i t i co , que en último asunto comprende Jo rnada de 
la flota. Lisboa. 1 6 4 5 — 4 . ° — D . Nic. Ant. y Muñiz, p á g i 
nas dichas. 

Relação dos successos da a rmada que a companhia ge r a l 

do comercio exped ió ao estado do B r a s i l o anno passado de 

1649, de que /by c a p i t ã o gera l o conde de Castel lo-MeUior. 

Lisboa, en la oficina Craesheeckiana. 1650. 4.° 
Jíeíaçao da v i t o r i a que a l c a n ç a r ã o os portugueses dos 

holandezes em os Gararapes. 

Barbosa, B i b . l u s i i . , tom. 2 . ° , pág. 182ys igs . 

DON F R A N C I S C O - X A V I E R nu MENESES , 4.° conde de 
Ericeira, 2 .° señor de Ancião, y 8.° de la casa de Louriçal, 
comendador de las encomiendas de Santa Cristina de Sarda-
cello, San Pedro de Elvas , San Cipriano de Anqueira, etc., 
diputado de la junta de los tres estados, consejero de guerra, 
sargento mayor de batalla y maestre de campo general, na
ció en Lisboa á 29 de enero de 1673. Fué insigne poeta y 
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conocedor de las reglas de la poesía. Estudió las matemáti
cas con el cosmógrafo mayor Mamiel Pimentel. Murió á 21 
de diciembre de 1743. Tuvo correspondencia con los mas 
célebres literatos de Europa, y gran crédito en toda ella. 
Escribió mucho de varias materias, y entre ellas tenia pron
to para su impresión: 

D i s s e r t a ç ã o sobre as marcs e sobre a teór ica de Neuton. 

Not ic ia h i s tó r i ca do d e n i t o mconteslabel que tem P o r t u g a l 

ao Estado do Mar inhao , P a r a , e terras do cabo do Nor te , com 

a n a v e g a ç ã o t comercio do r i o das Amojonas no anno de 1702. 
Barb. Biít. hísil., tom. 2 ,° , pág. 295. 

DON FRANCISCO BE MONCADA, conde de Osona, después 
marqués de Aitona: nació en Valencia á 29 de diciembre 
de 1586; casó con Doña Margarita de Castro y Alagon, ba
ronesa de Laguna y vizcondesa de I l la , de quien tuvo por 
hijo y sucesor á D. Guillen Ramon de Moncada. Fué Don 
Francisco consejero de estado y guerra, embajador en la 
corle de Alemania cerca del emperador Ferdinando I I , ma
yordomo mayor de la Infanta de España Doña Isabel Clara 
Eugenia, Señora de los estados de Flándes; después gober
nador de estos por D. Felipe I V , y generalísimo de sus ar
mas mientras no fué á gobernar el cardenal Infante D . F e r 
nando , hermano del Rey; y murió de resultas de una enfer
medad el año 1635 en el campo de Goch, provincia de Cleves, 
después de haber derrotado dos ejércitos enemigos, según 
dice Ximeno con mas extension en sus Escritores del re ino de 
Valencia. Escribió á mas de otras obras: 

E x p e d i c i ó n de los catalanes y aragoneses con t rà turcos y 

griegos; d i r i g i d a á D , Juan do Moncada por D . F . de M . 

conde de Osona, su sobr ino. Barcelona, por Lorenzo Den. 

1623. 4.°—Reirap. en Madrid por D. Antonio Sancha, 1772 
y 1777. 8.° mayor; siendo editor, á lo menos en la de 1772, 
D . Francisco Cerdá y Rico.—De cuya obra y otras del mis-
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mo autor hacen mención Ximeno, Escritores valencianos, 

i p m . 1.°, pág. 327; su adicionador F o s l é r , tom. 1_0, pá
gina 237; D. Nic. Antonio, B . l i . nova , edic. de Madrid, 
tom. 1.0, pág. 449; Sempere, Escritores dei reinado ã e Cár~ 

/osJ /J , tom. 2 , ° , art. C E R D A Y R I C O , pág. 176; y et 
limo. Torres Amat en sus Escritores catalanes, porque ten
dría por catalán á Moneada, pág. 4 2 5 . — V é a s e DON F R A N 
CISCO CERDÁ y Rico. 

FRANCISCO MONÍO : 
Arte de verdadera n a v e g a c i ó n , con el regimiento del sol 

y la t r amontana , con figuras de, todas las costas, islas y puer

tos y lugares peligrosos de todo el mundo . Ms. 4.° en la libre

ría del conde de Villaluimbrosa.=El adicionador de León T i 
nelo, tomo 2 . ° , col. 1001. 

FRANCISCO DEMONTEJO, Y ALONSO FERNANDEZ POR-
TOCARRERO, procuradores de Veracruz. 

Dec la rac ión que hicieron en ta C o r u ñ a á 29 de a b r i l de 

1520, sobre l a armada dispuesta por Diego Velasquez para 

el âe scuhr imien lo de N u e v a - E s p a ñ a a l cargo de Hernando Cor

tés , suceso de su empresa, y el de Juan de G r i j a l b a . — Origi 

nal en Sev., leg. 12 de Buen gobierno, de Ind ias .—Véase 

CIUDAD DE MÉRIDA D E Y U C A T A N . 

DON FRANCISCO DE MONTEMAYOR Y CUENCA : 
Relac ión de la isla de l a Tortuga, imp. en 1654, folio; y 

en su Tra tado de las presas m a r í t i m a s , 1658, 4.° , Ca r l a á 

Juan Diaz de l a Calle , sobre la referida isla y sus utilidades, 
de 30 de marzo de 1654. Ms. original en la librería de Bar
cia. = E L mismo Barcia, B i b . occ. tom. 2 . ° , col. 586. 

DON FRANCISCO DE MONTES, teniente general de la ar

mada, y caballero de laórden de Santiago. Escribió siendo 

capitán de navio: 
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Discurso instructivo sobre los movimientos mas importantes 

y lit if es de la («etica n a v a l . M a d r i d , imprenta (íe la r i n d a de 

I b a r r a . A ñ o 1789. Un cuaderno en 4.° 

FRANCISCO RAIMUNDO m MORAES PEREIRA, natu
ral de Lisboa, caballero de la orden de Cristo, desembarga
dor de la casa de supplicaçao. Fué á la India cou el virey 
marqués de Távora en 1750 , y escribió : 

R e l a ç ã o da viagem que do porto de Lisboa f i z e r a o a I n d i a 

os I l lustrissimos e E x c e l l e n l í s s i m o s senhores marquezes de T á 

vora. L i sboa , por M i g u e l Manescal de Cosía . 1752. 4 . ° = 

Barbosa, B i b . h t s i t . , t o m . 4.n, [>Ag, 142. 

FRANCISCO NAVARRO, natural de San Felipe de Játi-
va, médico y astrólogo, que atacado de un delirio se uchú 
y ahogó en un pozo: 

Discurso sobre l a con junc ión m á x i m a que fué en deciembre 

del a ñ o 1603 , en l a cua l se pronostican los felicísimos sucesos 

y victorias que s e ñ a l a n a l Rey nuestro señor y á su gente sagi

t a r i a , que s o n los españo les . Imp. en Valencia por Juan Cri
sóstomo Garriz. 1604, y por Vicente Franco, 1610: en 4.° 
Ximeno, E s c r i l . del reino de Valencia, toin. 1.°, pág. 284. 

FRAY FRANCISCO DE LA NATIVIDAD, religioso menor 
franciscano de la provincia de Portugal: fué doctor de teo
logía: partió á la India, donde compuso dos tomos de filoso
fía , y ademas : 

I t i n e r á r i o da I n d i a or iental d i v i d i d o em quatro partes, de 

las cuales únicamente existia la 2.a en la librería del conven
to de S. Francisco, y decia al principio : "Tenho feito á 1.' 
« e 2.a parte do nosso Itinerario, e cheguei com a segunda alé 
«Barcelona: resta a 3.a, que será con divino favor de Bar-
«celona até Madrid, e Lisboa, e de como me embarquei 
«para a India, e arribei outra vez a Portugal: e a 4,* será 

31 
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« depois da arribada a Lisboa alé a India per (erra qu&reiido 
'(Déos." Vivia por los aíios de 1611, pues estaba en Marse
lla en la noche de navidad de este mismo afro, según dice 
en el cap. 1.° de la 2.a parte de su I t i n e r a r i o . ~ B a r b . B i b . 

lus i t . , tom. 2,° pág. 211. 

FRANCISCO DE NOVOA , general de la flota de Nueva-

España; 
Car ia , con fecha en S a n l ú c a r 8 à e setiembre 1580, comu

nicando á los jueces oficiales de l a casa de la c o n l r a í a c i o n de 

Sevilla el suceso de su v ia je y de l a f lota del general A n t o n i o 

Navar ro . 

Car ta de 3 de a b r i l de 1584 dando cuenta á los mismos de 

su n a v e g a c i ó n desde E s p a ñ a hasta el puerto de Nombre de 

OÍOS. 
Originales en Sev ; y copia en el B . h . , tom. 22 de Wss. 
Por carta de la ciudad de Méjico de 14de octubre de 1587 

consta que el general Novoa salió en este año de N u e v a - E s 
paña para la península con la flota de su cargo. 

DON FRANCISCO NUÑEZ DE VELASCO , natural de Porti
llo , diócesis de Valladolid: 

Diá logos de convenc ión entre la m i l i c i a y la ciencia. V a 

lladolid. 1614. 4 . °—Huerta , B i b . m i l . esp., pág, 8 2 ; y Don 
Nic. Ant. B i b . H s p . n o v a , pág. 452. 

DON FRANCISCO NURÁGO : 
P r á c t i c a s máximas cíe l a guerra . T r a d u c c i ó n d e l f r a n c é s 

del caballero De l a Val ie re . Madrid. 1676, en 8.° — Huerta, 

B i b m i l . e s p a ñ o l a , pág. 82. 

DON FRANCISCO DE OÍA Y OZORES : 

Tra tado de levas, quintas y reclutas de gente de g u e r r a , 

según las iordenanzas y cédu la s modernas, con varias r e f l e x i o 

nes legales y p o l í t i c a s . Madrid 1734. 4.° 
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Tratado de /as leyes penales de l a mi l i c i a cspafwla,procesos 

y consejo de gue r ra , con notables resolucioim de S. M . para 

todo oficial y soldado de i n f a n l e r i a , caba l le r ía y dragones, 

( ¡uard ias de i n f a n t e r í a , a r t i l l e r í a y i n v á l i d o s , y para jueces or

dinarios y mil i tares . Madrid. 1732. 8.° 

Pron tua r io del consejo de guer ra y ju r i sd icc ión m l i t a r , en 

que se refieren el insl'Uuto,gobierno y faculladesde este supremo 

t r ibuna l y y los casos en que compite y se Umita el fuero m i l i 

tar, etc. Madrid. 1740. 8.° 

Huerta, Hil>. m i l . e s p a ñ o l a , pág", 83 y .sig-, 

FRANCISCO DE ORTEGA: 

Relac ión del reconocimiento que finí á hacer de la Cal i for

nia de orden del m a r q u é s de Cerralvo, «irey de N u e m - E s p a -

i i a , y derrotero á ella, 1632, según Juan Diaz de. la Callo.— 

Barcia, tom. 2.°, col. 612. 

Hay copia en el D. h. lorn, l í ) de Mss, 

FRANCISCO ORTIZ DE MOKESTEBIO, natural del valle de 

tíordejuela, y vecino de Bilbao: 

Memoriai con fecha 7 de enero de 1574 sobre el modo de 

tener muchas naos en Vizcaya, G u i p ú z c o a y C u a t r o - V i l l a s . ^ 

Original en Sev.; y copia en el O. l i . , tom. 22 de Mss. 

FRANCISCO ORTIZ MÍ VERGARA , tesorero: 

Car ta que escribió desde la isla de Cabo-verde en 1.0 de ene

ro de 1573, a l presidente del consejo real de las Ind ias , d á n 

dole cuenta de su navegac ión en la a rmada del adelantado Juan 

Ort iz de Zarate desde la Comera con dirección al r i o de ta Plata . 

Parecer que dió a l adelantado sobre no convenir i r en de-

reclmra á fondear en el r i o de l a P l a t a , por ser ya invierno, y 

si hacer invernada en la isla de Santa Catalina. 

Originales en Sev., leg. 9.° de Relacione» y Descripcio

nes; y copias en el D. h . , tom. i fy de Mss. . 
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FRANCISCO DE PAKIS, marinero griego en la nao capi
tana de la expedición del comendador Loaisa: 

D e c l a r a c i ó n que, hizo en Val tadol id á 25 de octubre de 1536 

sobre el v ia je de aquella a rmada y l o ocur r ido con l o s p o r l v -

gaeses .—Orig im) en Sev., y copia en el D. h. tom, 16 de- AUs> 

FRANCISCO DE PEDROSA: 
Carta que escribió ai Rey el a ñ o 1583 desde Gtiaíemala, 

exponiendo: que en 1580, y por medio del presidente de 
aquella real audiencia licenciado García de Valverde, había 
enviado á S. M. un poema que habia compuesto en verso he
róico latino, intitulado Austríaca ó Naumac l i i a , en que tra
taba de la batalla naval de Lepanto y de las demás hazañas 
y expediciones de S. M . , y dividido en seis libros en un vo
lumen, con la idea de que tan gloriosos hechos se divulgasen 
por todo el mundo, pues con ellos se refrenó la osadía del 
enemigo de la cristiandad, que amenazaba invadir Jas nacio
nes de occidente: que el libro compuesto en Venecia atribu
ye á su armada toda la gloria de aquella victoria, no ha
blando de la española sino como de paso, y en el estilo.ca
recia de la dignidad y elevación que él habia procurado dar 
á su obra; por lo cual pedia á S. M. mandase imprimirla, 
pues podia en los estudios servir de un Virgilio cristiano, y 
le concediese alguna merced en la provincia de Guatemala, 
donde habia 28 años que ensenaba latinidad y otras faculta
des , habiendo producido su magisterio mas de dos mil sacer
dotes que administraban los sacramentos en la misma provin
cia y en Nueva-España, y él tenia muchos hijos y mucha ne
cesidad, y era hidalgo.—El Key decretó en 10 de octubre de 
1583 que pasase la carta al consejo, y el poema al licencia
do Hinojosa; pero ignoramos el resultado. E l original de 
aquella se halla por duplicado en Sev. entre los papeles tras
ladados de Simancas, leg. 44 de Carias de I n d i a s ; y copia 
en el tom. 28 de nuestra Colecc. de Mss. en el D. h. 
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DON FRANCISCO PIETRASASTA , príncipe de San Podro, 
maestre de campo: 

Compendio de arqui tec tura m ü i l a r . Mesiua, í 6 9 7 = L u -

cucc, obra cilada en su artículo. 

FRANCISCO PIZABRO.—Véase ALONSO RODRIGUHI. 

DON FRANCISCO POZUELO Y FSFINOSA, capitán de ca
ballos : 

Compendio de los escuadrones regulares é imguiares, y 

G Í q u m s de los antiguos romanos. Madrid, 1690. Fol .=Huer-
ía , B i b . m i l . e s p a ñ . , pág. 84; Lucuce, obra arriba citada. 

Dos FRANC1SO PUJAMÍS Y GAMBOA: 
Car l a sobre la ¡¡vía del a ñ o 1649, sus gaslos y ¡yeiilc (/«c 

renta en ella.—Original en Ja librería de Barcia, según él lo 
dice en la B i b . o c c , tom. 2.°, col. 602. 

Laíasa en su l i i b . nueva de Esc r i t . a rag . , lom. 3.° , pagi

na 120 , le llama I ) . Francisco Pujadas, caballero de Calala-
j" ud, y almirante de las Indias; y á su escrito : Carla sobre las 
operaciones de la a rmada que m a n d ó el ano 1649. 

DON FRANCISCO DE LA RADA , natural de la ciudad de 

Carmona: 
Nobleza de la espada. Madrid 170Ei: Dos tomos, f o L = 

Huerta, B i b . m'd. e s p a ñ . pág. 85; y D. Nicolas Antonio, 
B i b . hisp. nova , edic. de Madrid, tomo 1,°, pág. 468. 

FRANCISCO DE RIVERA, almirante: 
fteiacioii q m escribió al v irey de Nápoles duque de Osmia, 

en ia mar, y agosto de 1616, dándole cuenía de su navegación 
desde Me&inay de tres batallas que tuvo contra 55 gaieras íur-

fas=B. M. al fol. 405 del cód. 50; y copia en cl I ) . h. lo
mo 5.° de Mss. 



-186 

MAESTRO FRANCISCO ROALES , del gremio de la uni
versidad de Salamanca: 

Exequias del serenisimo principe E m a n u e l F i l i b e r t o . À í 

Excmo. S r . D . Gaspar de Guzman, Conde Duque de SanMcar 

la M a y o r , g r a n canciller de las I nd i a s , etc. etc.—Impreso en 

M a d r i d por Juan Gonzalez, a ñ o 1626. Un tomo eñ 4 .° Je 72 

hojas. Tiene cuatro láminas: 1 .a la portada; 2.a el retrato del 
príncipe Emanue l F i l i b e r t o , gran p r i o r de Castilla, g e n e r a l í 

simo del m a r , virey de S i c i l i a , etc., expresando su edad de 

36 años; 3.a la gran pirámide que formaba e] túmulo , en 
cuyo frente está estampada su ilustre genealogía desde Cario 
Magno, con las dedicaciones del M. Roales, y de los príncipes 
y princesas de la familia ; y 4.a la perspectiva de la iglesia 
con este letrero: "Pompa fúnebre, aparato hecho por el real 
«patrimonio de Sicilia á exequias de S. À. el serenísimo 
« príncipe Emanuel Filiberto, gran prior de Castilla, genera-
«lísimo del mar, virey de Sicilia, etc., dias X V I y X V H de 
« agosto, año MDCXX1V, en la catedral de Palermo, en nom-
« bre de la Católica Majestad del Rey N. S. Felipe IV su muy 
« amado primo, gobernando el limo, cardenal príncipe loan-
«nettin Doria, tercera vez lugarteniente de la isla." E l M. 
Roales parece que lo dispuso y delineó todo, y las láminas las 
grabó en Palermo Francisco Guzman (de quien no hace men
ción Cean en su Diccionario). 

Refiere muchos sucesos de la vida del príncipe, como su 
nacimiento en Turin á 17 de abril de 1S88 , hijo de los du
ques de Sa:boya Carlos Emanuel y Doña Catalina de Austria, 
infanta de Castilla: educósele con especial cuidado, teniendo 
por maestros en España y Piamonte al Dr. Pedro de Leon 
obispo de Fossan, Juan Botero Bancs, Juan Bautista Lavaíia 
y otros semejantes. Felipe SI le había elegido gran prior de 
San Juan en los reinos de Castilla y Leon; pero no tuvo efec
to esta gracia hasta que su tio Felipe OI le trajo á Vallado-
lid, entonces corte, el año 1603, con la autoridad y gran-
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(leza de infanlc de Castilla. E n 1611 le .nombró generalísimo 
del mar. Por sus servicios en el ejército, su primo Felipe IV 
le confió el gobierno de Sicilia. Murió en su palacio real de. 
Palermo sábado 3 de agosto de 16241 dejando á dicho car
denal Doria por sucesor en el gobierno. Depositóse el cadá
ver en la iglesia mayor entre los sepulcros de los emperadores 
y reyes de Sicilia, haciéndosele las mag-nífieas exequias que 
el autor describe circunstanciadamente. Mandó el Key so 
trajese á España el cadáver en las galeras: atrasóse por la 
peste que había en la isla hasta 3 de setiembre, que embarca
do en la galera capitana generala, y acompañándola siete de 
Sicilia y cuatro de la religion de San Juan, pudieron hacersi! 
alamar. L a navegación fué trabajosa, habiendo tardado 61 
dias en aportar á Cartagena: allí después de muchas dificul
tades por medidas de sanidad, se depositó el cuerpo extra
muros en el convento de San Diego el día 12 de noviembre. 
E l obispo de Cartagena , encargado por el Rey de conducirlo 
al Escorial, llegó de Murcia otros doce dias después: co
menzó el viaje en el 26 con grande acompañamiento; hicié-
ronsele grandes honores en aquella catedral; y el 9 de di
ciembre prosiguió el viaje, que fué de doce jornadas, llegan
do al Escorial la tarde del domingo 21, donde prévios los fu
nerales se entregó y colocó el cadáver el dia siguiente en el 
regio panteón: todo lo cual presenció el M. Itoales, como 
capellán que era de S. A . 

DON FRANCISCO ROBLEJO Y CABALLERO, discípulo deja 
real academia de San Fernando: 

í>¿seríacíon sobre l a influencia da las matemát icas en las 
arles, con especialidad en aquellas que constituyen lo que co

munmente se l lama Bel la L i t e r a t u r a , ó bellas letras: leída por 

su autor en la clase de matemáticas de dicha academia el dia 
29 de junio de 1800,—Madrid, MDCCCII, en la imprenta 
de la viuda de Ibarra. Un tomo de 96 págs. en 8.° mayor, 
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dedicado al Exmo, señor D. Pedro Cevallos, ministro de 
Estado. 

DON FRANCISCO ROCO : 
E n los Notables de los mercaderes, ñola 43 , núm. i 14, 

trata de las naves, sus cargas y seguros, imp. después ite 
sus Responsos legales y decisiones: 1655. fol .=Barcia adicio-

nador do Leon Pinelo, tom. 2.°, foi. MCCXXXVIÍ. 

FRANCISCO BE LA ROCHA BVRCÜEX, francés, natural del 
Condado de Champaña, vecino dela ciudad de Valencia, 
donde se cr ió , v maestro sastre examinado on ella y en 
Madrid: 

Geometria y traza perteneciente a l oficio de sasíres, donde 

se co?ificric el modo y orden de cortar todo fjéncro de vestidos 

españoles , y algunos franceses y turcos, s a c á n d o l o s de c u a l 

quier anchar la de tela, asi po r la va ra de Cas t i l l a , como por 

la de Falencia, Aragon y CaíahíHa. Imp. en Valencia por 
Pedro Patricio Mcy. Año 1618 : un lomo en folio de. 23G pá
ginas á mas de 24 hojas de los principios, y al fin seis lá 
minas de los vestidos con su explicación. Está dedicada á 
D. Andres Roig, vice-canciller de los reinos de la corona de 
Aragon: y á mas de la correspondiente censura y licencia 
por la jurisdicción eclesiástica, y las licencias reales, hay una 
canción en verso, en elogio del Mecenas por el estudiante 
Juan Bautista Roig.; una advertencia al lector, en que re
fiere Hurguen su venida á Madrid , y el examen satisfactorio 
que sufrió , expidiéndosele de resultas el título de maestro 
para la villa y para la corte ; y después de varias explicacio
nes, pone una Ta6/a de las trazas de vestidos que hay en este 

l i b r o , principiando luego la obra en la pág. 1." con los ¿ u -
bones etc. 

EXMO. SEÑOR I)O> F R A N C I S C O - X A V I E R ROVIRA, te-
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nienle general de la real armada , nació en Alieaiilc y fué 
bautizado CÜ 14 de julio de 1740 , siendo sus padres D. Juan 
Rovira y Salafranca, regidor en clase de nobles de aquella 
ciudad , y Dona Vicenta Fernandez de Mesa y Escorcia. E n 
tró á servir de guardia-marina á los catorce años de edad; so 
halló en la defensa del Mono de la Habana, saliendo grave
mente herido en la cabeza: por su valor y talento, obtuvo 
sus ascensos militares basta teniente general, habiendo sido 
profesor de artillería en la academia de guardias-marinas de 
Cádiz , comandante principal del cuerpo de aquella arma en 
el departamento de marina de Cartagena, y después comi
sario general y comandante general de todo el expresado 
cuerpo.—Murió en Valencia á 24 de mayo de 1823 , y dejó 
publicadas las obras siguientes. 

TVoíado- de ar l i l i c r i a para el m o At /os caíiaíícros ( ¡ m r -
dtas-marmas en su academia, po r J) . F . X . R. , teniente de 

navio de l a real a r m a d a , y profesor de a r t i l l e r í a en l a misma 

academia. Dedicado á l a i » morí al memoria del E x m o . Sr . Don 

Jorge Juan . Tomo l . E n la imprenta de la misma academia. 

Año de 1773: en 4.°—Debió dividirse toda la obra en tres 
parles, y estas en dos tomos, según dice en la 2.a llana de 
la I n t r o d u c c i ó n . E l tomo 1.°, que abraza la primera parte, 
trata puramente de la a r í i í í c m ; y el'2.° debia tratar dela 
bombarderia y de \o&-fupgos artificiales de guerra ; pero estas 

dos partes las publicó años después cada una en un tomo, que 
son el 5.° y 6.° de su 

Compendio de m a t e m á t i c a s dispuesto para ias escuelas del 

real cuerpo de ar t í l ler ia- de marina, bajo la dirección de D , F . 

A". Tí.—Imp. en Ia Isla de Leon desde 1781 ¿ 1791: 6 tomos 
en 4 . °—El 1.0, de la aritmética: 2.° de la geometría elemen-
lal: 3.° de trigonometría plana y geometría práctica: 4.° de 
artillería de mar y tierra: 5.° de bombarderia; y 6.° de pi
rotecnia, fortificación y minas.—El 1.0 y 2.° se reimprimie
ron en Cádiz en 1798 v 1805: y otra vez en el año de 1811. 
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Ejercicios del canon y mor t e ro , aprobados por S. M . eix 

29 de enero de 1787. Imp. el mismo año en Cádiz, 8.° 
Varios cuadernos (¡Déditos) para los individuos del cuerpo 

que se dedicasen mas extensamente á las maíemóííeas. 

Y Apénd ice a l compendio de «lafcmóíicas, que comprende 
lo que se había adelantado después de su impresión. TMs. 

V. Fustér, B i b . va lenc iana , tom. 2 , pág. 4-29. — Salas 
en su Memor ia l de la a r t i l l e r í a e s p a ñ o l a , pág . 194, hace men

ción del tratado de esta arma y del de pirotécnia. 

FRANCISCO BE ROXAS , capitán : 
Interrogator io que p r e s e n t ó en Ocaiia á 2 de noviembre à v 

1530 so&re d desgraciado suceso de la a r m a d a de Sebastian 

Caboto, que sa l ió de SanHcar p a r a el Maluco el a ñ o de 1525, 

y de las vejaciones que hizo a l mismo Roxas.—Testimonio ori
ginal en Sev., leg. 5." de Pleitos del consejo; y copia en el 
Dep. hidr., tom. 16 de Mss. 

CAPITÁN Y LICENCIADO FRANCISCO DE RUESTA , piloto 
mayor de la casa de la Contratación de Sevilla, natural de 
Rarbastro: residia en aquella ciudad por los años de 1650 
para examinar á los pilotos y marineros que hablan de nave
gar en el océano y pasar á las Indias, según Dormer, Pro
gresos de l a hist, de A r a g o n , libro 2.°, cap. 3 .° , pág. 128 .— 
E l autor de la B i b . de Escritores aragoneses no tuvo noticia de 
este autor, el cual escribió: 

Discurso sobre las prendas y calidades de los pi lotos, ó que 

requiere su ejercicio. Imp. en 16G9.~Vei t ia , iYorte de c o n 

t r a t a c i ó n , libro 2.°, cap. 11, § . 2.° 

DON FRANCISCO RUZ Y POLANCO : 
Caria a l Rey , con fecha 6 de j u l i o de 1618 , dando parle 

de haber salido el mismo d i a de Cád iz l a flota de S u e v a - E s p a 

ñ a , de que era general D . Carlos de I b a r r a . 
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Otra de 28 de j u l i o de 1620 , avisando haber salido de C á 

diz en este d i a la (Iota de N u e v a - E s y a ñ a , de que era general 

D , Juan de Benavides. 

E n Sev., legs. 7.° y 8.° de Carias de Sevilla, C á d i z , ele. 

F R A N C I S C O - V E N T U R A DE LA SALA Y AUARCA , íenien-
te de maestre de campo general: 

Después de Dios la p r imera o b l i g a c i ó n , y Glosas de ó r 

denes m i l i l a r e s . Nápoles. 1681. 4 .°—Huerta, B i b . m i l . esp. 
pág. 85 ; Lucuce , en su obra ya citada. 

Dos FRANCISCO DE SAMANIEGO TUESTA , Cscal de F i 

lipinas : 

Relac ión de su v i a j e , con uo í n d i c e puntual de todas las 

islas que se comprenden en el nombre de Filipinas, tan cierto, 
que dice puede servir de derrotero á falta de carta de marear. 
Ms. original en la librería de Barcia. =E1 adicionador de 
L . Pinelo, torn. 2.", col. 632. 

FRAY FRANCISCO DE SAN AGUSTÍN , prior del convento 
de carmelitas descalzos de la real Isla de Leon: 

Sermon p a n e g í r i c o m o r a l que (predicó} en las solemnísimas 

honras cabo de a ñ o , que los muy ilustres cuerpos de caballe

ros guardias y reales batallones de m a m a , ofrecieron á la 

l ucna memoria del E x m o . Sr. D . Juan José Navarro , m a r q u é s 

de la Fidoria etc. en la iglesia de diclio convento en el dia 
que se trasladó su cadáver á un nuevo sepulcro.—Impreso 
en Cádiz, por D. Manuel Espinosa de los Monteros, año 
1773, 4.° en 18 hojas. 

FRAY FRANCISCO DE SAN AGUSTIN DE MACEDO , nació en 
Coimbra en 1596 : entró en el colegio de jesuítas de aquella 
ciudad en 22 de mayo de 1610: en 27 de junio de 1642 
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pasó á la orden de San Francisco en la reformada provincia 
de San Antonio, Murió en Pádua á 1.° de mayo de 1681 
cuando contaba 85 años de edad. Escribió muchas obras, y 
entre ellas las siguientes: 

Poema epicum pro v ic tor ia A u g l o n t m ab U o l l a n d h m a r i 

comparata. Londini 1641 . 

JÍI nauim Barbcr inam. Ode À l c a i c a , ibi per euradem Ty-
pographum 1658. 

His to r i a de l a exped i c ión del B r a s i l pa ra recuperar Ja l í a -

l i i a . Escrita en el año 1624 : 4 . ° 

Barb. J l i b l . í u s i t . , tom. a." pág. 8 3 . 

L a noticia de esta tercera obra, la tomó Barbosa del adi-
cionador de Leon Pinelo, que la cita en el tom. 2 . ° , col. 676: 
este la había tomado de la 1." edic. de la i H b l . de D . Nico-. 
)ás Antonio; y este en la 2.a edic. y primer tomo de su Zí¡-
b ü o k c a hisp. nova, pág. 4 4 1 , la comprende, con oirás que 

se habian perdido, bajo este título, que da á entender estaba 
escrita en latin : 

H i s t o r i a expeditionis BrasillccB a d B a h i a m recuperandam. 

Anno 1625 : in 4 . ° 
De] poema épico no hace mención especial, como tam

poco de la Oda, y serán de las muchas composiciones de una 
y otra clase que expresa en número, al fin del largo artículo 
de este religioso, comprendido en cinco columnas desde la 
página 4 4 0 . 

F R A N C I S C O SAN CLIMEKT: 
Suma del a r t a r i t m é t i c a . Estampada per Pere Posa pre

veré en l'any mil quatrecens vuitanta dos—Existia en la bi
blioteca de Monserratc antes del incendio, y dieron noticia 
de ella los VP. Hibas y Carcsmar, según Mendez en su T y -
pogr. e s p a ñ o l a , pág. 99.—Torres-Amat, Escri tores ca t a l a 

nes, pág. 584. 
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FKANCISCO SANCHEZ: 
Relac ión de las nuevas que a d q u i r i ú sobre navios franceses 

que pasaron á l í t eos la del l ims 'ü , desde 21 de mjosio de tii-il 

que sa l ió de S a n l ú c a r p a r a el M a r a ñ o n , por Cananas y Ca

bo-verde, habiendo arribado á Puerto-rico por un temporal, 

y regresado á S a n l ú c a r en 19 de enero de 1542—Copia en 
el D. h . , lom. 14 de Mss. 

Dos FRANCISCO SANCHEZ BARBERO. Nació el año 17(ii 
en la villa de Moriñigo, cerca de Salamanca. Hizo sus estu
dios en el seminario conciliar de esta ciudad: después vino á 
Madrid, donde estuvo dedicado siempre á la literatura y á 
la enseñanza. Murió en Melilla en 1819. Fué conocido en
tre las Árcades de Roma con el nombre de F L O R ALBO CO
R I N T I O , E l Sr. D. Manuel José Quintana, discretísimo juez 
en la materia, dice que el Sr. Sanchez tenia una habilidad 
superior para la poesía latina, y que quizá es de todos los 
poetas españoles el que ha compuesto versos en «na y otra 
lengua con mejor exilo. A mas de las obras que dio á luz de 
g r a m á t i c a , r e t ó r i c a y p o é t i c a , y una Irajedia que se repre

sentó y de que hablan el mismo Sr. Quintana (1) y I ) . Lean
dro Fernandez de Moratin (2), escribió: 

Composiciones poé t icas sobre el combate naval del dia 21 

de octubre de 1805. M a d r i d . Impren ta de la admin i s t rac ión 

del rea l a rb i t r io de beneficencia: 180C—Un cuaderno en 8.° 

mayor, con 24 págs. , que contiene 3 odas, con su dedica
toria al Exmo. Sr. duque dcBerwik y de Alba. 

MAESTRO FRANCISCO SANCHEZ DE LAS BROZAS, ó E L 
B R O C E N S E , de familia noble , nació á 20 de julio de 1523 

(1) Colección de poesías selectas castellanas, lomo 4.°, pág. 616, 
edición de 1830. 

(2) Página XG1I del Apéndice al Prólogo del tomo I I , parte I de 
sus obras, que dió á luz la Academia de la liisloria el año 1830. 
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en las Brozas, villa de Extremadura, partido de Alcánta
r a , obispado de Coria. Fueron sus padres Francisco San
chez y María Florez Lízaur, que le dejaron heredero de Ja 
corta hacienda rural y urbana que allí tenian. Estuvo casa
do en primeras nupcias con Ana Ruiz de Vargas, de quien 
tuvo dos hijos y una niña, de ios cuales, cuando el padre 
hizo su testamento, solo vivia el menor de ellos varón. De 
su segundo consorcio con Doña Ana del Peso Muñiz, le 
nacieron otro varón y cuatro hembras: la primogénita l l a 
mada también Doña Ana del Peso, casó con Baltasar de Cés
pedes , profesor en la universidad de Salamanca, y compren
dido como escritor en la Bibl ioteca de D . Nicolás Antonio. 
Tuvo el Brócense por preceptor de humanidades en la misma 
universidad á Leon de Castro (el enemigo y delator de fray 
Luis de Leon), y luego que se instruyó completamente en 
las lenguas latina y griega, se dedicó á la filosofía y teo
logía. 

L a primera obra suya, que vió la luz pública, parece 
fué la 

Z)ec/cirac¡on y uso del r e lax español entretejido con las a r 

mas de l a m u y antigua y esclarecida casa de Rojas, con el 

mismo re lox agora nuevamenle compuesto por Hugo H e l t , F r i -

s i o , y romanzado con algunas adiciones por el 7 íroceí is í=Sa-

lamanca, por Juan Junta. 1549, en 4 .0=E1 autor Helt era 
doméstico del marqués de Poza, y oriundo de la familia de 
los Rojas. Compuso su obra en latin; las anotaciones del 
traductor son pocas, y se reducen á explicar algunas voces 
de gnomónica, probando ademas lo que siendo en sí mismo 
tan obvio, sin duda habría muchos, aun fuera del vulgo, que 
lo ignorasen ; pues relojes fabricados para determinadas lati
tudes, no podian tener un uso tan general como se preten
dia con.los que entonces se introducian en España. 

Por las otras obras que fué publicando, se ve que á lo 
menos en i 562 era ya catedrático en la expresada universi-
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dad; y mas adelante, instado por D. Manuel Sarmiento de 
Mendoza, que bajo su dirección estudiaba á Pomponio Mela 
de S i t u O b i s , le ofreció d a r á luz las anotaciones á esla 
obra, que ya tenia dispuestas; pero en lugar de cumplirle 
esta promesa, la suplió aventajadamente, emiándole cl .Pom
ponto y dedicándoselo "desnudo (dice) y sin ñolas, pero mas 
« correcto y pulido que el que Hermolao dedicó al Sumo Pon-
«tífice Alejandro V I , y que el que después de Hermolao 
«. perfeccionó nuestro Pinciano. Rías para que en esta tu car-
«ta pueda el lector gustar algo de nuestros trabajos, pon-
adré unas pocas y desnudas, pero notables correcciones." 
Intituló á esta obra: 

P o m p o n ü Melcü de SUu Orbis l i b r i tres. Per l ' ranciscwn 

Saf íc l ium lirocensem in inc ly ta S a l m a n t i c e n ü Academia P r i -

m a r i u m Rethoriccs, G m a t q u e l imium Doctorem p u r g a l i , cor-

recti et emendati. S a í m a n l i m , apud Didacum à Cuss'to. 

1598. (1). 8.°—Reimprimiósc á solicitud de D. Gregorio Ma
yans en Ginebra 1765. 

Andrés Escoto, que examinó é ilustró la edición Planti-
niana de Pomponio del año 1582, dice en su epístola al lec
tor: L a edición del español francisco Sanches es iamhien la 

mejor de todas; y lo decia porque antes babia baldado de la de 
Pedro Juan de Oliver, que también tiene artículo en la pre
sente fíiblioteca. Pero los PP. Mobedanos, no sabemos si con 
razón ó sin ella, aunque dan al Brócense el merecido epí
teto de doctísimo en letras humanas, dicen contra la aserción 
del P. Escoto: " S i habla de lo material de esta edición, da
te damos que sea mejor en cnanto al papel y sus caractéres 
«que la de Juan Camers año 1512, y la de Enrique Esté-
afano 1577. Si babla de lo formal, á saber, de las corree-
«cioucs y enmiendas al tcxlo de Mela, nadie podrá dudar 
«que son mucho mas aprcciables las del Pinciano y las de 

(1) 1578 dice el adicionador de A. h. Finólo, íom. 3.°, cohiirmíi 
1235; y 1573 liabia dicho Pínclo en su Epít., pág. 100. 
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« algunos .extranjeros , sin contar las de Pedro Chacon , que 
« entonces no habían visto la luz pública." 

Habíase publicado en 1*057 un librilo ó diálogo intitula
do: fn/roíÍMcíiones ad cosmognaphiam ex v a r i i t auciortbus(á 
que damos lugar entre los Antíuimos); y acaso si es conci
liable con el largo período que medió de 22 años , pudo ser 
el móvil de que eí Brócense escribiese su 

Spluvra m u n d l ex writs mil/iorifms concinnafa •per F . S. 
Brocensem, Rhetortees, Grwc&que Ungues i n ifíchjta S a l m a ú -

c e n ú academia Doctorem.—Salmanticai ex officina I l d e p h o m i 

à Terranova. 1579 en 8 . °—Se repitió después, Salmantica; 
apud Guillelmun Foquei M D L X X X V I H 8.° 

E n todos sus escritos atendia no solo á adelantar los co
nocimientos humanos, sino á simplificar los métodos de la en
señanza ; y penetrado de las superfluidades que Sacrobosco 
mezcló en su Esfera , hizo que la suya contuviese mucho mas 
en menor volumen, para que mas fácilmente pudiesen sus 
discípulos observar la máquina del cielo y tierra, la magni
tud del sol y sus eclipses, los de la luna y su situación, y el 
curso de las demás estrellas, y entender mejor á los antiguos 
poetas, especialmente áLucano. Del gran libro de Esfera pu
blicado por Francisco Juntino , decia, que aunque obra sábia, 
se disgustaba que con los elementos que abreu el camino 
para la astronomía, mezclase otras cuestiones sutiles é intrin
cadas de ella y de otras ciencias, por cuanto sin tal compli
cación de materias inconexas en los libros elementales, las 
artes se aprenden con mayor facilidad y en menos tiempo, 
como lo babia experimentado en la enseñanza de la gramá
tica latina, de la retórica y dialéctica , de la música y filoso
fía, y de la esfera (1). 

(1) Dedicatoria de la primera edición á D. Pedro Portocarrcro, 
ministro entonces del supremo consejo real, que el autor del Speci
men BibUothecte Hispano-Majansiajus, hablando de la edición tic 1588, 
inserta casi íntegra en la pág. 95. 
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E n la deílieaíoria de la edición de 1588 á los gemelos 
D. Alfonso y D. Martin Portocarrero, sobrinos del magis
trado y después obispo á quien había dedicado la primera en 
29 de noviembre (IU kal. decemb) de 1579 principiaba di-
oiéndoles: " Algunos anos hace, ó jóvenes nobilísimos, que 
« dediqué á vuestro tio materno el Tratado antes indigesto 
« de la Esfera del mundo, después de haberle arreglado é in-
« troducido en él la verdad y propiedad latina en lugar de I05 
H errores y barbarismos de que Sacrohosco y otros le habían 
« atestado." 

D. Gregorio Mayans , que publicó las obras del Brócen
se (1), principiando cl tom. I eon la biografía de este céle
bre humanista y literato , (de la cual principalmente nos va
lemos para el presente artículo) elogia el breve y sencillo mé 
lodo con que enseñaba las ciencias; y concretándose en el 
párrafo 80 á la obra de que vamos tratando, dice; " Como 
«quiera quesea, su tratado de Sphwra M u n d i es breve y 
«claro, compuesto de centones de los antiguos: los que á 
<« veces describe con poca cautela, no teniendo presente que 
« á la tierna edad no deben inculcarse los errores de los pa-
« ganos, siempre que esto se pueda evitar." 

Por carta que Sanchez escribió á D. Diego de Álava en 
15 de febrero de 1587, animándole á dnf á luz su Ptrfec-
lo c a p i t á n msfruiílo en l a discipl ina m i l i t a r y nueva ciencia de 

la a r t i l l e r í a , de que ya dejamos dada noticia, y en que stt 
ve la estimación que de él hacia, acredita al mismo tiempo 
su juicio é instrucción en las matemáticas, así como su dis
cernimiento sobre las ventajas que resultarían á la artillería 
y á la disciplina militar. 

De la vasta ciencia y erudición del Brócense , de las mu
chas obras sobre varias materias con que enriqueció al pú
blico , y de la alta reputación que gozaba dentro y fuera de 

( i ) E n Ginebra , año 1706, cuatro tomns 8.° mayor. 
32 
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Kspaíia, pues hasta (¡uiso el Papa Pio V atraerlo á Uoma, y 
iH-a consultado por ciudades del reino y cvtraugeras, así co
mo de grandes varones, entre ellos el obispo fray Melchor 
Cano, el cardenal Espinosa, Juslo Lipsío y Martin de Az~ 
pilcucla; nos parece excusado decir mas, máxime siendo todo 
tan sabido por la citada obra de Mayans; por la muestra de 
su Biblioteca española [Specimen Bibl io theac Hispano-Majan-

sianrej imp. en Hannover año 1753; por I>. IS'ic. Ant. B i b l i o 
teca /lisp, m m , tom. 1 .° , pág. 473 de la edic. de Madrid: 
por la l i ibl 'wteca E s p a ñ o l a h i s t ó r i c o - g e n e a l ó g i c o - h e r á l d i c a de 

Jj . Juan Lucas Cortés, pág. 144, cuya publicación es de
bida al caballero danés Gerardo Ernesto írankenau , <[ue ha
biendo comprado esta obra al autor, la dio á la prensa como 
suya; y en fin por Ànt. Leon Pinelo, 7¿pi7. de biblioteca, 
págs. 141 y 160, y su adicionador Barcia, lom. 2.° , col. 893, 
1002 y 1235, y foi. M C C V I I I , col. 1.a 

E l Brócense vivió v murió escaso de bienes de fortuna, 
como se deduce de su (estamento, otorgado en Salamanca 
á 2 de enero 1601, que Mayans insertó en dicha biografía, 
págs. 122 á 128, y como el lo babia declarado medio año 
«•míes en la Dedicatoria de su traducción de la D o c t r i n a (Je 
Epicleio al Dr. Álvaro de Carvajal, capellán y limosnero 
mayor del Rey , y abad de Santa Leocadia de la catedral de 
Toledo: "Copiosa materia (dice) se dá en este libro á los 
« murmuradores , pues un viejo que es de 77 años , saca á 

'< luz un libro muy pequeño y en romanee " y añade que 
hacia siete años se comenzó á imprimir esla obrita, y por 
falta, ya de dineros, ya de papel, ya de oficiales, liabia es
tado sepultada, hasta que el Sr. Carvajal fué á Salamanca 
« donde informándose del pobre estado de Eplctc io y aun 
« de su traductor," acudió luego con su limosna para que 
saliese á luz después de tantas tinieblas. 

Pocos dias sobrevivió al acto de su postrimera voluntad; 
pues segnn sigue diciendo Mayans, con referencia á los I t e -



499 

grisíros de la universidad, en 18 del expresado enero se de 
clararon vacantes las cátedras que regentaba en ella, y fué 
sepultado en la iglesia de San Francisco de aquella ciu
dad (1). 

í.a copia del citado testamento remitida de Salamanca, 
es idéntica, con muy pocas y nadaeseaciales variantes, á la 
que decimos publicada por Mayans. Pero no acertamos á 
juzgar sobre lo raro de su otorgamiento en Salamanca á 2 
de enero de 1601, y que el Brócense pudiese haber sido en
terrado Cn aquel convento de San Francisco; cuando se
gún proceso , que se le formó en Valladolid por el tribunal 
de la Inquisición, fiabia pasado á esta otra ciudad, y estaba 
en ella, en calidad de preso, en casa de su hijo el Dr. L o 
renzo Sanchez, médico, quien en 2 de diciembre, inmediato 
anterior, expuso al secretario de la Inquisición, que su pa
dre estaba acabando, los médicos se habían despedido, de
jándole desahuciado, y ya le faltaban ios pulsos; y 20 dias 
después, presentó una petición diciendo, que en Salamanca 
habia grande escándalo y alboroto , y no querían hacer á su 
padre las honras que se acostumbran á los graduados en la 
universidad, por lo que suplicaba se le diese mandamiento 
para que se Je hicieran, y también para que se le pagara, 
como si hubiese permanecido regentando su cátedra, todo 
el tiempo que estuvo detenido por el Santo oficio en Vallado-
lid hasta que murió.—Y pues según este relato, ya habia 
muerto antes del 22 de dicho diciembre de 1600, ¿cómo 
pudo estar en Salamanca en 2 de enero de 1601, otorgar 
aquí y en esc día su (estamento, y ser enterrado en esta 
ciudad? 

DOCTOR I ) . FRANCISCO DB SANDE, gobernador de F i 

lipinas. 

/nsíníccion (¡ve dio en 23 de mayo de 1578, ai capitán 

(1) Mayans, Vida del Brócense., § 56o, pág. 108. 



500 

A'síeiían Rodriguez d t F igueroa en la isla de Humeo para la 

j o r n a d a á ías de Jó lo y Mindanao.—Original en Sev. y en los 

Derroteros del mismo capitán. 
Tres instrucciones que d i ó , a ñ o de 1579, para las j o r n a 

das de Borneo , Jó lo y M i n d a n a o , que se hicieron p o r s u m a n -

ticií/o.^Origina] en Sev. leg. 2.° de Papeles tocantes á ¡ a s 

islas del M a l u c o y F i l i p i n a s desde 1504 á 1008. 

VRAT FRANCISCO LE SAN JUAN MARCOS * natural de la 
ciudad de Oporto, hijo de Domingo de Acosla y <le Isabel 
Suarez. Ejerció por algunos años el oficio de abogado, acre
ditándose en él por su dcsiulerés. Estuvo casado con. Doña 
Cecilia Teresa, de quien tuvo un hijo; y después renun
ciando á los halagos del siglo, ella se recogió al convento de 
carmelitas de San José de Cuimaraes, y él con su hijo pro
fesaron en el del mismo instituto en Lisboa á 17 de noviem
bre de 1723. Kl obispo de Pernambuco D. F r . Luis de Santa 
Teresa lo eligió provisor, y ambos salieron de Lislioa á 27 
de abril de 1739. Murió en la ciudad de Oünda á 9 de oc
tubre de 1750, habiendo escrito: 

R e l a ç ã o da viagem do E.xcel lenl íss imo I ) , F r . L u i z de 

Santa Teresa y Rispo de Vernamhnco, e de ludo que ne l lasuc-

cedeo. L i sboa , por M i g u e l Rodriguez, 1742. 4.ü 

F R A N C I S C O DE LOS SANTOS, natural de Lisboa, hijo de 
Rafael (le los Santos, maestre de la carrera de la India, y de 
su muger María Varela. Esludió letras humanas en el co-
egio patrio de San Anton, siendo su condiscípulo el licen
ciado Juan Franco Rarrelo. Después se dedicó á la construc
ción de navios, v mereció ser maestre del astillero. E s c r i 
bió para los que se aplicasen á esta profesión un libro en 
folio, que intituló: 

De re n á u t i c a , con varias eslampas y explicaciones de to
do, y los retratos de los \eedorcs de hacienda que sirvieron 
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desde la aclamación del Key I). Juan I V , á quien dedicó «sla 
ubra, y S. M. mandó colocarla en la real liiblioleca,^Bar
bosa, B i b l i o t . lusitana y tomo 2 .° , pág. 259. 

FRAY FRANCISCO DE LOS SANTOS, natural de la villa de 
Setúbal y religioso franciscano en la provincia de Ja madre 
de Dios en la India Oriental. Fué presideníe y maestro de 
novicios en el convento de Goa y definidor de la provincia. 
Siendo virey de aquel estado el conde de Linares I). Miguel 
de ¡Voroña, acaeció el naufragio de la nao San Gonzalo, do 
que era capitán Fernando Lobo de Meneses en la bullía i-'er-
uwsa junto al cabo de Buena Ksperan/a , año 1632 , sobre 
cuyo suceso escribió: 

Relação d i a r i a da l iagetn que fez cm a u m S. ( í ouza lo , c 

dfi como infaustamente, se perdeo —Ms. en 4."—De esta obr;t 
y de su anlor bace memoria Varia, Asia portuguesa, t o m , 3, 
part, i , cap. 8, n. i 7 .=Uarb . B i b . lusU. , tom. 2.° , pl. 2!)9. 

DON FRANCISCO SARZOSA , ó SARZOSO , ZAHAZOSO, ZAR
ZOSA , ZARZOSO , natural de Celia en Aragón , partido de Te
ruel, ó de las Celias del de Barbastro. Fué su principal es
tudio el de las matemáticas, y se ie llama docto as t rónomo 
en el siglo X V I . Escribió: 

l a A iqua to r cm planetarum Alphont'mai hijpolhesi m p e n -

t ruc tum U b r i U . anno 1525. HÍCC tolidem verbis Joannes 
Baptista Hicciolus in elencho auctorum matliematicorum, al
tero voluminc Acioi Almatjcsti . = D . Nic. Ant. H ib . hisp. no
va , tom. í .0, pág. -'1-77 de la edic. de Madrid. 

Latassa en su H ib . de Escritores aragoneses, pág. 49 y 

sig. dice, que en efecto está así la rila del P. líicciolo cu el 
catálogo 2.° de Escritores, pág. 31; y que el Dr. D. Gon
zalo Antonio Serrano, médico de Córdoba trata de él en su 
A stronomui un iversa l , tomo I.0, prólogo, pág. xxviii, co
lumna 2.a, edic. de Madrid de 1731, en folio, diciendo: 
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«Francisco Sarzoso, astrónomo aragonés , escribió dos U -
« bros sobre el establecimiento Kquanle de los planetas enla 
«hipótesi Alphonsina. Floreció por los años de 1525. L a 
« edición de esta obra astronómica de Sarzoso, dividida en 
«dos volúmenes se hizo en Venecia en folio el año 1525; 
« motivo porque es rara , y hace puntual memoria de ella 
«Ilicciolo, siendo mas frecuente allí este escrito." 

E l adicionador á Leon Pinelo dice en el tom. 2 . ° , co
lumna 987: " F R A N C I S C O ZARÇOSA: Nuevo Comentaria 
« del Ecuador de los p lane tas , en que se comprende su fá-

« brica y uso, y utilidad de é l , impreso 1601, foi. latiu." 
Y Latassa, en dicho lugar, replica diciendo: de que se i n 
fiere que esta es o/ra edición, ó c q t á v o c a c i o n de P i n e l o ; " es 

decir de su adicionador Barcia; pues la mano de Pinelo ha-
Lria sobre un siglo que estaba convertida en polvo. 

FUÀNCISCO SEGUÍ : 
Dos discursos del modo y forma en que se j m l i a hacer un 

puerto nuevo en N á p o l e s , y el coste que t e n d r í a . No tiene año; 

pero se infiere que era anterior á la toma de Durazo por el 
2.u marqués de Santa Cruz.—Copia en Villafr. 

Dos FRANCISCO DE SEIXAS Y LOJIERA, capitán, natural 
de la ciudad de Mondoñedo, escribió : 

Teatro nava l h i d r á i d i c o de los (lujos y ref lujos, y de las 

coíTimíes de los mares, estrechos, a r c h i p i é l a g o s , y pasages 

actuales del m u n d o , y de las diferencias de las variaciones de 

l a aguja de marcar, y efectos de la luna con los muios gene

rales y par t iculares que reinan en las cuatro regiones man'íi-

mas del orbe. D i r i g i d o a l Rey N . S. etc. I m p . en M a d r i d por 

Antonio Z a f r a , a ñ o 1688, 4.° Publicado en París , 1704, en 
francés en 8.°, y en español en 4.° 

inscripción h id rográ f ica y derrotero de la region m i s t r a l 

M a g a l l á n k a , que se d i r i j e a l Rey N . S. etc. por mano del 
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E x c i n o . S r . m a r q u é s de los Velez, elo. I m p , e n M a d r i d por 

si nfonto de Zafra , criado de S. M . : a ñ o de 1690 en 4." 

Mapas de lodo el orbe , con los puertos mas principales dr 

ambas I n d i a s : un tom. ms. en fo!. ano 1692.—HallAbanst* 

on la librería delExmo. Sr. duque de Alba, donde el aulor 
de la presente Hibliotcca los vio en 1792. 

Para escribir el Teatro naval , dice Seivas, había ronnido 
cuantas noticias traen los autores náuticos nacionales \ ev-
trangeros, á sus propias operacionos \ experiencias, sobre 
la dirección de las costas, ensenadas, golfos, canales, ar
chipiélagos , etc., llujo, relUijo, corrientes, vientos genera
les v particulares y variaciones de la aguja. Debió tantas no
ticias , experiencias ó instrucción á sus viajes por las cuatro 
paries del mundo, y á mas de 26 años de navegación, j a co
mo maestre de navios de su propiedad, ya como capitán de 
bajeles de guerra, por los mares del Norte, Mediodía, Levan
te, y Poniente. Así es <jue en la Dedicatoria, en el prólogo 
v en la introducción habla extensamente de todo, manifes
tando la necesidad de esta obra en los pilotos y navcganlcj 
españoles que no entendian las lenguas extrañas, y carucian 
de las noticias que babian menester en sus navegaciones; 
« que aunque haya llegado (dice) á tal extremo e] arle de la 
« navegación que apenas hay quien haga estimación de los 
« navegantes y de sus obras en esía monarquía, puede ser 

« que no falte quien haga aprecio de mi trabajo y deseo 
ii En este tiempo apenas se hallarán personas que se alre-
« van á navegar fuera del curso de la carrera de las In -
« dias occidentales, lo cual nace del poco premio del tra-
« bajo v de la poca esíimaeion que se haca de los buenos 
« marineros." Afirma que los españoles hablan escrito de hi
drografía y ensefiádola á las naciones europeas y de otras re
giones. Observa que no fuera razón se apartasen los espa
ñoles del noble ejercicio de la navegación, que hace á los 
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hombres mas hábiles y civiles, y ha í'acililado lautos descu
brimientos , adquisiciones y bienes, de que ya se iba despo
jando á España, porque decaída la marina, aquellas posesio
nes carecían de fuerzas para sostenerse. " L a region del 
Norte (dice también) la navegan muy poco los españoles." 
Los navegantes extrangeros todo lo andaban desde mediados 
del siglo XVÍI , mientras los españoles nada iiavegabau. S i 
gne añadiendo observaciones á este tenor, para mas probar 
el desaliento ó la indiferencia hacía la marina que en aque
lla época dominaba á nuestros ascendientes. 

L a Descr'vpcmi de la region austral M a g a l l á m c a está e n 

cuanto á observaciones y noticias en consonancia, pero mas 
extensivas, con el Z'eafro n a v a l . E n ambas obras, el estilo du 
Seixas es desaliñado, hinchado y difuso , vicios comunes en
tonces, que habían corrompido el buen gusto de la literatuni 
y de las arles; pero se le ha juzgado modernamente coa l i 
gereza y acaso con injusticia, pues aunque sean mas apre-
oiables que su Derrotero del Magallanes los Diarios de nues
tros navegantes del siglo anterior, ni era culpa suya que 
eslos yaciesen ignorados en los archivos, ni deja de ser lau
dable su celo en ilustrar á su patria con las noticias de des-* 
cubrimientos, adquiridas por los extrangeros en nuestras, mis
mas posesiones y sobre las cuales habían estos trazado cartas, 
derrotas y libros de navegación, viciándolos para apropiarse 
dominios de los españoles, como se vio en las cuestiones 
con los portugueses desde el reinado, de los Reyes Católicos: 
punto que Seixas prosigue ilustrando facultativamente y con 
abundante erudición, aunque ya no ofrezca el in terés j que 
como mas oportuno debió entonces escitar y merecer, 

E l Teatro naval se reimprimió en Paris , (suprimiendo su 
nombre) año de 1704, en castellano (1). E n la página 189. 

(í) Parece , seguu Barcia, lom. 2, colee. 1110, que hubo otra 
edición el mismo año , en francés , 8." 



505 

de esta edición dice, que había escrito una Historia del orw 
¿re» de los indios y p o b l a c i ó n de la$ Indias, orlenlales. 

Felipe de la Hyre (segun Barcia, tomo 2.° col. 1110) 
escribió una "Memoria ó discurso académico contra Don 
* Francisco de Seixas y las experiencias que falsamente dice 
«Isa observado sobre la aguja y sus variaciones, impreso 
« 1 7 0 6 , 4 . ° , en francés, y antes en la H i s to r i a de la academia 

de las ciencias, 1705, 4-.0" Vero nada podemos decir de tal 
Memoria ó Discurso, por ser esta la única noticia que de él 
leñemos. 

E n 1694 el P. Juan Ffançisco Petrey había publicado 
bajo ísl seudónimo del capitán Pedro de Castro, su tratado 
de Causas eficientes y accidentales del (lujo y reflujo del 

mar, etc.; cuyo prólogo, asi como la introducción, vienen 
á ser una censura del Teatro naval de Seixas, muy singular, 
por cierto, cuando el mismo P. había aprobado esta obra por 
eomision del Consejo de Indias en 27 de agosto de 1688. 
Pero dejamos esta incidencia para tratarla con mas deten
ción en el artículo de Pedro de Castro. 

Finalmente, y segun dice al fin del prólogo de Ja Des
cr ipción de Ja region aust ra l M a g a l l á n i c a , Seixas tenia pre-i 

parados para la prensa los cuatro libros siguientes: 
Teatro Real y meramíil de los comercios navales y term-r 

írc? de los imperios, reinos y estados conocidos hasta ahora en 
el mundo , escrita coa muchas cirouuslancias, en mais de 200 
pliegos de á folio, cada una de sus dos. partes, y cada parí» 
en un tomo. 

Carias y mapas de la verdadera s i tuac ión de las costas y 

«tares del mundo , con sus •principales puertos, descriptos por 

(jeografia y topografia , cosmografia y arte a s t rónomo wm-

t e r s a l : ouo tomo en folio.—Puede creerse sea este ol que 
hemos dicho se hallaba en Ja librería del duque de Alba. 

L i b r o en que se t r a t a , con muflios ejemplares, de la debida 

precedencia que dtben gozar los capitanes de mar y guerra de 
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las armadas navales e s p a ñ o l a s con mejores sueldos y menores 

gastos. Un tomo en 4-.0 
Y a queda apuntado que Barcia hace mención del Teatro 

nava l en el tom. 2.°, col. 1110. También la hace Huerta 
en su Bibl ioteca m i l i t a r e s p a ñ o l a , pág. 8o. Y de la Descrip

ción de la region austral Magallánica, el mismo Barcia en 
dicho tom. col. 667 donde afiade que "estaba ms. en fo-
« lio en la librería de Krisio." 

FRANCISCO SERISANO, primer descubridor de las Malu

cas por su oriente: 
Relac ión de ellas, que tuvo Magallánes, y dio ó leyó al 

Emperador Carlos Y , de que hace mención e lP . Colin en su 
Labor evangélica, lib. I , cap. 1 9 ( n ú n i . 1 7 3 . — E l adiciona-
dor de Pinelo, tom. 2.° col. 631. 

FRAY FRANCISCO DE SOTO Y MARNE , doctor en teolo
g í a , lector dos veces jubilado, padre y ex-custodio de la 
provincia de San Miguel, cronista de la religion de San 
Francisco, comisario general y apostólico de las provincias 
minoritas del Perú, etc. 

Copía de l a re lac ión y D i a r i o c r í t i c o - n á u t i c o de el v i a j é 

que desde la c iudad de C á d i z á la de Cartagena de I n d i a s hizo 

con sus compañe ros el Rmo . P . M . f r ay Francisco de Soto y 

M a m e e t c . . Sácase á luz á espensas de D . Francisco A n t o n i o 

G a r d a Vicente.—Madrid, imprenta de música de D. Eugenio 
Bieco, calle del Desengaño, año 1753. — U n cuaderno en 4.° 
de 39 páginas; y ademas 4 hojas de principios, que sin con
tar la portada contienen la aprobación del jesuíta Fernando 
de los Rios, la licencia del ordinario, el dictamen de fray 
Vicente Torrubia, cronista general de la orden de San Fran
cisco; en que dice, qne su antecesor Soto y Marne liabia 
pasado á Indias con el cargo de comisario general de las pro
vincias franciscanas del Perú , y que el público podria agre-
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gar al carácter de este literato, manifestado en lo que ante 
escribió, el de viajero con que este libro le acredita; y aña
de que la Relación hi&tôrico-cri l ica que prometia del Perú y de 
todas sus regiones, esperaba fuese muy exacta, curiosa, eru
dita, y sobre todo verídica, porque esie era su genio. (Ig
noramos si llegó á concluir esta obra y á publicarla). Sigue 
la licencia del Consejo, la.fe de erratas y la tasa. 

L a Relación y Diario del viaje que hizo el P . Soto con 
sus compañeros desde Cádiz á Cartagena de Indias en la fra
gata Ritestra S e ñ o r a de Guadalupe , armada en guerra, su 
capitán el teniente de navio D. Pedro García de Aguilar y 
l íetancourt, maestre D. Pedro de la Picota, y pilotos Don 
Andres del Valíe y Don Diego de l ír i lo , todos muy exactos 
en la marinería y náutica, los dos primeros por grande expe
riencia adquirida en el servicio del Rey y empresas del co
mercio, y los dos últinsos por su gran teórica ilustrada con 
la observación y práctica de muchos años; empieza por una 
Descr ipc ión sumaria de l a b a h í a de C á d i z . Y tratando de la 

construcción del arsenal de la Carraca, dice se ocupaba en 
ella tanto número de operarios, que los sueldos subían á 
90,000 pesos al mes. Sigue un Bosquejo de la c iudad de C á 
diz , y luego el D i a r i o , por el cual se ve que se embarcaron 
el 25 de juJio, y dieron la vela en la mañana del 27: el 6 
de agosto reconocieron el golfo de las Damas : encontráronse 
en los dias sucesivos con dos fragatas francesas, siguieron 
los tres buques hasta la Martinica, fondearon en Fort-Ro-
yal el 4 de setiembre, y en 5 se internó en el puerto la 
Guadalwpe para hacer aguada. Hace una Descripción de la 
M a r t i n i c a , donde estuvieron hasta el dia 11: el 17 avista
ron la isla de Curazao, y en 19 y 20 varios puntos de la 
costa de Tierra-firme: el 23 montaron el puerto de Santa 
Marta, y avistaron la desembocadura del gran rio de la Mag
dalena , de que también hace alguna descripción, proponién
dose hacerla mas detenida en reconociéndolo al tiempo de su 
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jornada á Santa Kc del uuevo reino de Granada. Continuando 
el viaje amanecieron el 24 de setiembre K - O . con Punta de 
Zamba en Tierra-ílrme, y el 2o bajaron á (ierra en Cuiiage-
na, á los 61 dias de su salida de Cádiz. Concluye el P. Solo 
con algunas observaciones sobre esic viaje, temperatura , ca
lidad de las aguas, variedad de pájaros y peces, fósforos que 
aparecían en las noches, eonüguraciones en las nubes, y dos 
fenómenos que había observado , el uno en Cádiz, de un;x se
ñora cuyos preñados eran de 22 meses, y el o(ro en la Mar
tinica, de un galio de regular corpulencia, con dos cuerne-
cillos de seis dedos de longitud cada uno: de todo lo cual 
ofrecía tratar con mas estension en su R e l a c i ó n íiisíónco—crí-
íicci arriba indicada. 

FRANCISCO DE SOUSA, natural de la ciudad de Fundía! , 
capital de la isla de la Madera , y en ella factor del Rey, muy 
curioso en la sección do la Historia, y no menos investigador 
de las antigüedades: 

Tratado das i lkas novas e descubr'mento del ias , e outras 

cousas, e a&sl sobre agente da n a ç ã o por lugueza , que es t á eni 

f u m a grao i l h a , que nella forao ter no t tmpo da p e r d i ç ã o do 

Espanha, que ha (receñios e tantos annos em que rey nava el rey 

D . Rodr igo , e dos portagnezes que forao de Fiantt e das i lhas 

dos Assores a povoar a terra nova do Bacalhao vay cm setenta 

annos, de que sucedeo o que adiante se Irala, anno do Senhor 
de 1570 : fol. ms. en la biblioteca del Exmo. Sr. marqués de 
Abrantes. —Comienza: " Ouve em lempos antigos nas E s -
« punhas huma tao grande seca," etc. = Barbosa, R i b . l u s i 
tana , tom. 2 .° , p á g . 2 6 i . 

Dos FRANCISCO DE SOUSA TA VAHES, hijo de Gonzalo 
Taváres, señor de Mira , comendador de la orden de Cristo, 
y de Doña Isabel de Castro. Fué capitán de Malabar, y o h -
tuvo en aquel estado multiplicados triunfos de sus enemigos. 
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Estuvo casado con Doña María de Silva, hija <le Juan de Me-
JIo de Silva, de quien luvo á Doña Magdalena de Villena 
<[ue enlazó en [trímeras nupcias con linaje de elevada caleg-o-
ría. Hízose religioso de la orden de menores de San Fran
cisco; y murió en el convento de San Antonio de la villa de 
Aveyro. Escribió ademas de dos obras piadosas que cita Don 
Nic. Antonio: 

Tratado dos descubrimientos antigos e modernos, etc. I m -

[neso en Lisboa por Juan Barreira, año de 1563: dedicado 
a D. Juan de Lancastro, duque de Aveiro. Itchnp. allí, en la 
ollcinaFerreirana, 1731, fol.—Barbosa, B i b , lusitana > lo
mo 2 . ° , pág. 271. 

FRANCISCO SUABEZDE AMAYA: 
Carta que escr ib ió , con fecha en Portovclo i .0 de j u n i o de 

1601, á I ) . Diego Suarez de A m a y a , gobernador y cap i t án 

general de Cumami, d á n d o l e cuenta del saqueo de aíjitetta c i u 

dad por el corsario inglés Guillermo Parque el d ia 16 de f e 

brero del mísmo año.—Original en Sev., leg. de la Junta de 

Hacienda, y copia en el D. h. , torn. 25 do Mss. 

FRANCISCO TELLO } tesorero de la casa de la Contra* 

(ación de Sevilla , y juez diputado de la armada de la guarda 

de las costas de Indias: 
/usímecion que con otros diputados did rn 29 de agosto 

de 1536, d i general Pedro Perea para su navegac ión con tres 

navios antes y dnpucs de unirse- á l a armada de! mando de 

I ) . Diego Lopez de las Huelas.—Copia en Sev. leg. Pape

les diversas de la g o b e r n a c i ó n de N - E . y P e r ú , También la 

bay en el D. h. , lorti. 5.° de Más. 
Carta que escribió ai Rey en 13 de febrero de 1537 sobre 

r l embargo y hábUi lac ion de doce navios y dos caravelas que 

S. M . m a n d ó aprestar en Sevi l la . — Original en Sev., legajo 

dicho, y copia en el D. h. 
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M e m o r i a l que escribió, de Puente Suazo ó 2 de j u l i o de 

i 596, á D . Gaspar So l í s , sobre la ' p é r d i d a de C á d i z . = H a l l á -

base ? con otro del presbítero Enrique de Moya á Lorenzo 
Borgoña con fecha del 3 sobre el mismo suceso, en B . M. , có
dice en 4 . ° , rotulado Estado y guerra y gobierno. Hay copia 
en el D. h.—Ambos refieren por cstenso los combates que 
hubo en los dias 30 de junio y l . " de julio entre la fuerza 
naval española que consistia en 18 galeras y 9 galeones, y 
la armada inglesa compuesta de 60 galeones y hasta mas de 
180 velas de varias clases. 

Relac ión con fecha en Sevil la á 8 de j u l i o de 1603, de las 

naos que c o m p o n í a n l a flota de N u e v a - E s p a ñ a , que a l mando 

del general D . l ü d g e n c i o de Meneses y To ledo , sal ió p a r a su 

deslino en principios de dicho mes; expresando las que iban 
para cada puerto. E n Sev., legajo 4.° de Carias de Sevilla,. 
Cád iz etc.; y copia en el D. h., tom. 21 de Mss. 

DON FRANCISCO PE TEXADA : 

Carta que escribió en 2 de agosto de 1616 aí presidente 

«largues de Salinas, referente à la j u n t a que convocó de p i l o 

tos y hombres de m a r mas p r á c t i c o s sobre l a conveniencia de 

que la a rmada de Filipinas hiciese su viaje po r el estrecho de 

Magallanes, y tiempo en que debia p a r t i r de .Espana.—Copia 

en Sevilla, leg. de Carias, consultas, etc. , tocantes á ías ar
madas del estrecho de Magallanes desde 1582 á 1620; y en la 

Colección de Mss. del D. h, 

DON FRANCISCO DE TOLEDO, virey del Perú: 
Provis ion expedida cu 20 de aòrií 1577 a l general Don 

Cris tóbal de Eraso sobre los d a ñ o s que h a b í a n hecho y Hadan 

los corsarios en ía cosía de T ie r ra - f i rme y otras parfPs.=Co-

pia testimoniada en Sev., leg. 21 de B u e n gobierno de I n d i a s . 

I n f o r m a c i ó n que m a n d ó hacer en febrero à c 1579 contra 
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los que salieron del puerto del Callao en persecuc ión de corsa

rios ingle ses; los cuales liabian apresado un navio en el mis
mo puerto, y habiendo alcanzado al enemigo, se contentaron 
con que este soltase la presa, y se retiraron, sin seguirlo, 
aunque era inferior en fuerzas. — TestimoDio original en Se-
wlla, leg. G.°de Descripciones. 

Hay copia en el D. h. , tom. 20 de Mss. 

Í' HAXCISCO DE TOBUES: 
M e m o r i a l con fecha 1.* de m a m de 1572 sobre el <iespa-

c/m de j lolas, armadas y navegac ión de Indias . ^= Original en 

Sevilla. 

DON KRAIS'CISCO DE TRILLO Y FIGUEROA, natural de la 
ciudad de iaCoruña: escribía á mediados del siglo X V I I ; y 
dejó entre otros Mss: 

Discursos polí t icos y mií i lares .—Huerta l i i b . m i l . e s p a ñ . , 

pág. 8(i; y D. Nic. Ant. Jtib. his. n o v a , edic. de Madrid, 
lomo 1.0, pág. 490. 

DON FRAIVXISCO DBVARTJS: 
Parecer que dio en 1.° de mero de 1608 , en razón a l me

mor i a l dado a l Reij por los diputados de la universidad de ma

reantes de Sevilla, enque p e d í a n varias gracias y exenciones. = 

Original en Sevilla, leg. de Carias y oíros papeies tocantes á 
pretensiones de los mareantes etc. desde 1002 á 1640.— 
Véase FRANCISCO DÜARTE Y FRANCISCO DE HUARTE, por 
si fueren un mismo sugeto. 

FRANCISCO DE ULIOA: 
Relac ión del descubrimiento que desde N u e v a - E s p a ñ a hizo 

por mar . Ms.—Juan Rautista Ramusio la tradujo en italia
no, y la imprimió en el íom. 3.° de sus Relaciones y v ia j e s .=* 

Leon Pinelo , página 75 : su adicianador Barcia, tomo 2, 
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rol. 604; y D. Nic. Ant., Bibi /líatp. noro, edición de Ma

drid, tom. 1.0, pág. *98. 

Dos F R A N C I S C O - J A V I E R DE ULLOA , caballero de j a s -
tibia de la òrdân de San Juan, y brigadier de marina : 

Informe de l a comisión de mar ina a l estamento de S e ñ o r e s 

•procuradores del reino sobre el presupuesto del propio r a m o 

para el a ñ o 183o.—Madrid, en la imprenta real, 1835, eu 
ji.0=Fir[nado ademas jior los Señores procuradores D. J a 
cinto Roniarate ; 1). Jñan Subercnse , D. Luis de San Simon, 
D.Eduardo GahVey, D. Francisco Domecq, Honorato dei 
Puig;; y DÍ Manuel Montes de Oca, secretario. 

FRANCISCO DE YALDÉS , maestre de campo: 

Espejo y disciplina m i l i t a r , en el cual se t r a t a del ojicio de l 

sargento mayor.—Bruselas Í58G y 159(í en 4.°—Madrid, 
1591 en 8.°; y Antuerpiai 1601.=Huerta, l i i b . m i l . esp., 
pág. 86; y D. Nic. Ant. fíib. his. n o v a , edic. de Madrid, 
lomo 1.°, pág. 491. 

Tenemos á la vislfl un ejemplar de otra edición en 4-.*,. 
distinta de las cuatro citadas por estos bibliógrafos, y cuya 
porlada integra dice así: 

Espejo y discipl ina m i l i t a r , por el maestre de campo F r a n 

cisco de Va ldês . E n el cual se t ra ta del oficio del sargento m a 

yo r . Con el discurso sobre l a fo rma de r educ i r l a d isc ip l ina m i 

l i t a r á mejor y antiguo estado, por D . Sancho de L o n d o ñ o , 

maestre de campo. E n B r m e l l a s . E n casa de Roger Vcípius, 

en V Á g u i l a d'oro , cerra del Pala lio : 1590. Con p r i v i l e g i o . 

Sigue este en la segunda boja ó págs. 3 y 4, expedido 
en Madrid á 18 de abril de 1578; mas la obra pudo haberse 
prcsenlado concluida seis años antes por lo menos, respecto 
á que en 20 de octubre de 1571 , con fecha en Devcnter 
(ciudad en la ribera derecha del Issel), pidió á D. F a d r i 
que Alvarez de Toledo, general de la infantería española en 
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los cslados de Flándcs, licencia para darla al público (p. 5). 
Está en forma de diálogo, cn 87 págs . ; y aunqno lo l i 

teral de la portada haga presumir que debia estar auadido 
el Discurso dei general Lomloíio, cuya primera edición habia 
aparecido en 1587, como se verá en su artículo, acaso no sea 
masque lo vertido en este diálogo, puesto que su principa! 
interlocutor que es el mismo D. Sandio Londoño, lo llama 
Discurso en algunas de sus páginas, y casi no es otra cosa 
desde la 6 1 , en que desapareciendo el diálogo, sigue razo
nando él solo sobre la disciplina militar, hasta las pala
bras A d i ó s , pág. 87. E l otro contendeníe, usando de senci
llas y breves preguntas ó proposiciones, bajo el nombre de 
Yán ja s , seria el capitán D. Francisco de Vargas, quo. se

gún Baena [Ui jos de M a d r i d , tom. 2, pág. 100) servia tam
bién en las guerras de Flámles, y en 1 ;)(¡8 habia sido herido 
vn una acción yendo con Londono. 

F R A N C I S C O - A D O L F O DE VARNHACEX, individuo de la 
academia real de ciencias de Lisboa, autor ile las Ikfkiciünea 

critican á la preciosa obra de Gabriel Suarez, l ia publicado 
en portugués: • . i 

D i a r i o de l a navegac ión de la armada que fué á (a t ierra 

del B ra s i l en 1330 a l mando de M a r t i n Alfonso de Soma, 

escrito f o r su hermano Pedro Lopez de Sousa. Impreso en Lis

boa en la tipografía de la Sociedad propagadora de los cono
cimientos útiles , 1839.=l!n cuaderno en 4.° de 130 pág.j 
24 mas de la B i o g r a f í a de M a r t i n Alfonso de Sousa i «nn 

Noticia del autor Pedro López de S o m a , una Advertencia 

pre l imina r , y 4- de portada y prólogo, con un retraio bien 
litografiado del célebre Martin su hermano. 

Esta obra estaba inédita, y para su edición lia tenido el 
Sr. Varnhagen á la vista tres copias antiguas, con las cuales 
ha procurado rectificar el texto; añadiendo ademas erudita** 
notas y documentos importantes , desde la página tíl hasta 

33 
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elfin, deseoso "de ilustrar la historia geográfica y chi l , 
«juntar nuevos trofeos á la gloria de los descubrimientos de 
«los portugueses, y ofrecer consideraciones acerca de los 
«indígenas y de Ja colonización de una estensa parte del 
« nuevo mundo, sobre lo cual es necesario recoger los ele-
« mentos dispersos para escribir la historia de su progresiva 
«t población y civilización, tanto en el sentido político y mo-
« ra l , como en el intelectual é industrial." Las notas son 89, 
y en ellas se incluyen nueve importantes documentos saca
dos de los archivos reales, esclareciendo de este modo va
rios puntos históricos dudosos ó problemáticos, como el que 
examina en la nota l i , de las dos navegaciones que Amé-
rico Vespncio dice haber hecho en armadas portuguesas por 
orden del Rey D. Manuel. (Véase AMÉRICO VESPUCIO). 

L a importancia de la publicación de las obras antiguas, 
hasta ahora arrinconadas ú ocultas en los archivos, y en 
particular las relativas á nuestros descubrimientos ultrama
rinos en los siglos X V y X V I , han despertado la atención de 
la Europa sabia, para conocer la verdad de los hechos y di
sipar por medio de un examen crítico é imparcial los erro
res que la preocupación y la ignorancia, ó las pasiones de 
los hombres habían derramado sobre sucesos tan memora
bles y dignos de la gratitud de las generaciones futuras. Así 
es éomo en Inglaterra, Alemania y Francia se han publica
do recientemente obras desta clase, para adelantar y pro
mover los conocimientos históricos y geográficos; y habien
do sido los portugueses y los españoles los actores principales 
en tan insignes acontecimientos, no era regular que dejasen 
de promover unas publicaciones que tanto brillo dan á la 
gloria que se adquirieron en aquellos siglos : así ha empeza
do á practicarlo el Sr. Varnhagen dando á luz este viaje ; y 
así lo procuramos por nuestra parte publicando la Colección 
de los viajes y descubrimientos de los españoles desde aque
lla ¿poca gloriosa. 



Al anunciar dicha obra un periódico español [ e l Correo 
nacional de 17 de febrero de 18 i0 , n.0 761) observa que 
liasta cierto punto podemos considerar como nuestro á Mar
tin Alfonso de Sonsa; pues no solo tuvo grande amistad con 
«1 Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Córdoba, de quien 
recibió una espada que usó toda su vida, sino que vivió al
gún tiempo en Salamanca, donde casó con una señora espa
ñola llamada Doña Ana de Pimentel. 

E l D i a r i o , lo es verdaderamente como se acostumbra 
llevar á bordo durante la navegación: empieza el dia 3 de 
diciembre de 1530, en que partieron de Lisboa; y signo 
anotando cuanto les ocurrió hasta el S de febrero de 1532 
en cuyo dia termina el manuscrito principal de los que tuvo 
á la vista el editor; mas este ha procurado suplir en lo posi
ble aquel vacío con los documentos y notas de que hemos 
hecho mención y en que aeredila su vasta erudición y jui
ciosa crítica. 

FRANCISCO VAZ DALMADA (Ó VAS DE AÍ.MAÜA según 
T). Nic. Antonio). Era de familia ilustre: se hizo famoso por 
sus hechos militares como capitán de mar en la armada que 
mandaba D. Enrique de Noroña contra el Malabar el ano 
1613, y en la victoria que el general Luis Brito de Mello 
ganó á los moradores de la ciudad de líarbute; y en 1621, 
navegando en la nao San Juan de que era capitán Pedro de 
Morales Sarmiento, naufragó en el cabo de Unen a-Esperan
za, de cuvo desgraciado suceso escribió: 

Tra tado do succeso que i eve a n á o S. Joao l iaut is ta , e j o r 

nada que fez a gente que delia escapou desde t r in ta e t m 

graos no cabo de l i o a - E s p e r a n ç a , onde fez naufragio, a l é Zá

f a l a , h'mdn sempre marchando por t ena .—Lisboa , por Pedro 

fa r ibeeck: 1624, 4 . ° = Hacen honorífica mención del autor 
y de esta obra, Faria As ia por tuguesa , tom. 3.°, parte 3.", 
cap. 1.0, núm. 5; cap. 13, num. 16; y cap. 17, núm. 19.-— 
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D. Nic. Ant. B i b . hisp. nova etlic. de Roma tom. i .<,, página 

377, y en la edición de Madrid, tom. i .0 de B i b . h isp . n o 

v a , pág. 494.—Antonio Leon Tinelo, E p í t . de B i b l i o t . pá

gina 51 : su adicionador Barcia , tom. 1.", col. 437.—Joan 
Soarda Brit. Thcat . lusitano l i t e r , tit. F f núm. 82; y B a r 

bosa, B i b . iwsií. tom. 2, página 281. Pero algunos fijan el 
suceso en el año 1622, y la impresión en 1625. 

BACHILLER FRANCISCO VAZQUEZ, soldado que no quiso 
jurar á D. Hernando de Guzman: 

Relac ión de todo lo que sucedió en l a j o r n a d a de A ma gua 

y D o r a d o , que fué á descubrir el gobernador Pedro de Orsua, 

por mandado d e l v i r e i j del P e r ú en el a ñ o de 1559; y del a l 

zamiento de D . Hernando de Guzman y otros. = M s . en la 

Biblioteca Colombiana de la catedral de Sevilla, tom. 19 en 
4.° de Opuscula v a r i a , fols. 115 á 171. Y hacen mención de 

estems. el adicionador de Pinelo, tom. 2 . ° , col. 687, y Don 
Nic. Ant. 7ítf>. hispana nova , edic. de Madrid, tom. I . 0 , pá
gina 494. 

PADRE DON FRANCISCO VAZQUEZ , clérigo regular de 
San Cayetano. 

i í í a s elementar. M é t o d o nuevo , breve, fáci l y demostra

t ivo pa ra aprender la geografia por sí m i s m o , ó e n s e ñ a r l a aun 

á los n i ñ o s . C o n X X H m a p a s i luminados . UN TRATADO adjunto 

de la ESFERA , y las l á m i n a s correspondientes, en el que se ex

p l i can claramente los movimientos de los astros, sistemas a n t i 

guos y modernos del universo, el uso de los globos, y las medi

das geográ f i cas . T r a d u c i d o , con las variaciones y adiciones 

mas precisas p a r a la clara expres ión de las ideas. M a d r i d , ofi

cina de Pantaleon A z n a r : a ñ o de 1786, en 4-.0 — Dióse 

una breve razón de esta obra en e l M e m o r i a l l i t e ra r io de M a 

d r i d de diciembre del mismo año, núm. X X X V I , tom. 9 . V 
página 614, 
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FRANCISCO VAZQI Ez DK FÃRSAGA : 
R e p r e s e n t a c i ó n que hizo al a lmirantazgo en 22 de oclubrc 

de 1636, sobre la defensa de los reinos, y s eña ladamen te de 

las costas de Anda luc ia y navegación de la carrera de las I n 

dias. —Hallábase en B . M. , leg. de Papeles varios núm. 83; 

y hay copia en el D . l i . , tom. 9.° de Mas. 

FHANCISCO VAZQUKZ DE SILVA : 
Fragmentos de puntos de aforismos militares y polUicos. 

Lima , 1651, 8 .°—Huerta , B ' é l . m i l . e s p a ñ . , pág. 86. 

Dos FRANCISCO VKLÀZQCEZ MINAVA, hijo de Don Fran
cisco Velazquez Minaya, natural de Madrigal, y de Doña 
Beatriz Guerra Pereira y Céspedes , que lo era de Barcelo
na: nació en Madrid por febrero de l o 8 í , y recibió el bau
tismo en la parroquia real de San Gil: fué caballero de la ór-
«len de Santiago, comendador de Lobon , y caballerizo de la 
Reina, infantas y Rey Felipe IV en la larga série de 55 años, 
con iulerinidades de caballerizo mayor. Murió en 1667 se
gún D . Nicolás Antonio, ó según Baena en 1655, quienes 
dan mas larga noticia de hijo y padres. Escribió : 

Esfe ra del m u n d o , con una breve descripción del mapa. 

Madrid, 1626, en 8 . ° = Véanse D. Nic. Antonio, B i b . his
pana nova, edic. de Madrid, tom. I.0, pág. 494; y Baena, 
Uijos de M a d r i d , tom. 2 . ° , pág. 167. 

D o n FRANCISCO VENEGAS (ó VANEGAS) general de las 
galeras de Cartagena: 

M e m o r i a l que d i r i g i ó a l Rey el año de 1608 sobre el es-

lado de las galeras y lo que necesitaban para que fuesen de scr -

t!t'cio.=Onginal en Sev., leg. 1.0 de Papeles de la j u n t a da 

guerra de I n d i a s ; y copia en el D. h., tom. 27 de Mss. 

DON FRANCISCO VERDEJO PAEZ, individuo de la acá-
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(lemia de ciencias naíuraies, catedrático que fué de matemáti
cas en los estudios de San Isidro, y en la universidad central. 

Principios de geog ra f í a a s t r o n ó m i c a , f ís ica y p o l í t i c a , ar

reglada a l estado actual del mundo y adornada con sus corres

pondientes l á m i n a s . Sexta e d i c i ó n , nuevamente aumentada y 

corregida por su autor sobre las cinco ediciones anteriores. Ma

drid , Imprenta de I) . José María Repullés , 1841, 8.° 

E n la Gacela de Madrid de 23 de junio de 184 3 se anun
cia como venal la 7.a edición de esta obra, por haberse des
pachado la C.a en menos de dos años , y adoptándose en 
todos los establecimientos donde se enseña dicha ciencia; 
presentándola ahora el autor con notables mejoras, y entre 
ellas el cálculo de las fases lunares, con multitud de proble
mas nuevos sobre el manejo y uso de las cartas y globos , wu 
resumen de la geografía antigua, la descripción de España 
arreglada á la actual division en 49 provincias y distritos, 
tablas muy curiosas etc., etc., formando de esta manera un 
verdadero y completo curso de geografía universal. Un tomo 
en 8.° grueso. 

DON FRANCISCO VICESTK DE TORNAMIKA , señor de Mo
ra, astrónomo. 

E l autor de la fíiblioteca de escritores aragoneses pretende 

hacerle natural de Tarazona ú otro pueblo de Aragon ; pero 
otro acreditado bibliógrafo y la Academia de la Historia, di
cen que nació en Tudela de Navarra. Escribió: 

C r o n o g r a f í a y repertorio de los tiempos, que t ra ta de cos

mografia y esfera, teórico de planetas, filosofia y a s l r o n o m í u . 

Pamplona li>80 y 1585 en A . " con mapas y figuras corres
pondientes. 

E l Ka lenda r io Gregoriano. Pamplona, 1591, 4 - .0=La-
lassa, B i b . de Escr i t . aragoneses, tom. I .0, página 350: P i -
nelo, E p í t . de l í i b l . , pág. 142: su adicionador Rareia, to
mo 2 .° , col. 1002; D. Nic. Ant. fíibl, hisj) . n o v a , edición 
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de Madrid, tom. 1.°, pág. 498 ; j la Academia de k Histo
ria, Diccionar io geogr. hist, de E s p a ñ a , tom. 2.°, pág. 396, 

articulo T U D E L A DE NAVAUBA. 

FRANCISCO DE VILLAKUEVA, tesorero de la proviuna 
del Golfo de Paria: 

Caria sin fecha, j>arlteimando á S. M . la llegada del go
bernador Gerón imo D o r t a l el d ia 13 de octubre de 1538 con 

dos navios y 150 ft ombres de gue r r a ; y que iba á la isla de. 

Cubagua en busca de otros buques pa ra subir el rio.—Origi

nal en Sev.,leg. o.0 de Carias de I n d i a s ; y copia eu el Depó
sito hidr., tom. 13 de Mss. 

FHANC1SCO XEKEZ , natural de U ciudad de Sevilla, se
cretario de Francisco Pizarro. 

Verdadera re lac ión de l a conquista del P e r ú y provincia 

del Cuzco llamada la nueva Cas t i l l a : conquistada por el mag

nifico y esforzado caballero f rancisco P iza r ro , hijo del cap i t án 

Gonzalo P i z a r r o , caballero de la cmdad de T r u j i l l o , como 

c a p i t á n general de la C e s á r e a y calfííica Mageslad del Empe

rador y Jtey N . S. etc. Impresa en Sevilla, en casa de Bar
tolomé Perez, en el mes de julio. Año del parto virginal 
1534.—Un lomo en folio, que consta de 19 hojas, en letra 
de tortis. — " Y porque en esta ciudad de Sevilla (dice al íin) 
«algunos con envidia ó malicia, y otros con ignorancia de la 
« verdad, en su absencia han maltratado su honra; un hi
ce dalgo doliéndose de afrenta tan falsa contra hombre que 
« tan lionradamenlc y tan lejos de su natural ha vivido, hizo 
* en su defensa los siguientes metros," dirigidos al Empera
dor, en 42 estancias de á cinco versos, y cada verso de siete 
y ocho sílabas,—Precede á este poema, y como parle inte
grante de dicha r e l a c i ó n , la del viaje ó exploración del capi
tán Hernando Pizarro, por órden de su hermano D . Fran
cisco, en la comarca del Cuzco, escrita por Miguel de Estele, 
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que fué <le vuedor en el misino viaje, emprendido en 6 de 
enero de 1533, y terminado á 25 de mayo siguiente, con 
rica recompensa de oro y plata, lomada del templo gentí
lico de aquellos indígenas. 

Dos F K A N C I S C O DE ZÁUATIÍ, que pudo ser el que > se
gún el libro de óbitos de la parroquia de San Nicolás de Ma
drid , era caballero del hábito de Santiago, y murió en 20 
de enero de i 592: 

Caria que escribió ai tnrry de N u e x a - E s p a ñ a , desde el 

puerto del Realejo en N i c a r á g u a , á 16 de a b r i l de i 579, f t i r -

cipándolc- su encuentro a l amanecer del 4 con el corsario in 

glés Francisco />ra/c.=Copia coetánea en Sev., leg. 9.° de 
Relaciones y descripciones; y otra en el Dep. b., colección 
de Mss., tom. de Armadas del P e r ú contra los corsarios. 

Otra car ta a l virey de 1S-E . , del mismo mes de a b r i l , co

m u n i c á n d o l e io acontecido con dicho corsario, y /as noticias que 

a d q u i r i ó de é l , sobre sus robos, navegac ión e íc . = Original en 

Sev., leg. de Papeles tocantes al corsario Francisco V r a k . 

FRANCO DK IÍOLAÑOS, piloto: 
Hizo en los años 1602 y 1603 el Derrotero que reformó 

y añadió el P. fray Antonio de la Ascension, religioso car
melita descalzo (de que se habla en su artículo} pora navegar 
desde él cabo Mendocino hasta el puerto de Acapulco; y aun

que en la portada no CNpresa que Bolaños fuese el autor, 
consta por una nota al tin del Mss. que existe en la Biblio
teca real de Madrid , donde dice también: Este Derrotero se 
acabó en 21 de marzo de 1603, din de San Reinto A b a d , <¡ue. 

fué fiemes, en el cual en t ró la nao capi tana en Acapulco del 

dicho descubrimiento. 



EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON G A B R I E L DE ARISTIZAUAI., 
que murió de leniente general.—Véase en D. JOSE MORE
NO el viaje á Constantinopla. 

DON G A B R I E L DE ARRIETA, brigadier del ejército, y 
teniente-rey de la plaza de Cádiz: 

Alfabeto y car l i l l a m i l i t a r , d iv id ido en dos f ar len: la p r i 

mera p a r a la buena educac ión y disciplina mi l i t a r del soldado 

en las plazas de g u e r r a , cuarteles, trincheras, marchando, 

acampado y embarcado: la segunda pa ra fliemícjicr y conservar 

el soldado y un regimiento con po l i c i a , economía, mecán i ca , 

cuenta y r a z ó n . E n Cádiz, imprenta real de Marina de Don 
Manuel Espinosa de los Monteros.—Un tomo en 8.° de 552 
págs. con varias láminas y figuras, sin contar las primeras 
25 hojas, no foliadas. No se expresa el año de la impresión; 
que pudo ser el 1757, porque la licencia del ordinar io fué 
dada en Puerto-Real á 12 de 'agosto de ,175G, y la fe de er 
ratas , así como la Suma de la Tasa, en Madrid á 10 y 15 t/c 

febrero de 1757. 

E n la dedicatoria al Rey, dice que esta obra es traliajo 
de mas de quince anos; y,que con la experiencia de haber 
aprendido muchos su doctrina en poco tiempo, el capitán ge
neral D. Lucas de Espinola, director general de infantería, 
le mandó pidiese á S. M. el permiso para imprimirla como 
lo ejecutó 28 años bacia , teniéndola aprobada por militares 
de superior instrucción desde el año 1727 en que la coordi-
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nó: cuyo expediente se quemó cuando el real palacio en. Ma
drid , y hubo de repetir después sus instancias» hasta que 
D. Sebastian de Eslaba, ministro de guerra, capitán general 
del ejército y director general de la infantería, le dió per
miso para solicitar las correspondientes licencias. Y conclu
ye manifestando su deseo de que sirva de utilidad á la juven
tud militar un libro debido á la inteligencia de un brigadier 
de 51 años de servicio en ejército y marina desde cadete, en 
distintas funciones y encargos, en diez años de mando como 
teniente coronel, y 25 de coronel, de comandante inspector, 
y gobernador político y militar de plazas de guerra. Tiene las 
aprobaciones: de D. Jorge Juan, que se la dirigió desde Cádiz 
á 6 de julio de 1753 ; del marqués de la Victoria, también 
desde Cádiz á 15 de enero de 1755; del marqués de Croix, 
desde el puerto de Santa María, á 20 de setiembre del mismo 
año; de D. Gerónimo Ignacio Cabero, canónigo lectoral de Cá
diz, á 20 de junio de 1756; y de fray Francisco de Escamilía, 
dominico, por órden del obispo como vicario general de las 
reales armadas, con fecha 12 de agosto siguiente. E l p r ó 
logo explica el plan é historia de la obra; y al fin se halla 
el índice de los once capítulos de la parte primera, y los seis 
de la segunda. =Huerla en su B i b . m i l . es-pañ. pág. 86» ha
ce lijera mención de dicha obra. 

DOCTOR G A B R I E L BE AYROLO CALAR, natural de Méjico, 
oriundo de Cádiz, chantre de la catedral de Guadalajara en 
Nueva España: 

Xaureníiiia. Poema heróico de la v i c to r i a que tuvo cont ra 

los holandeses D . Fadr ique de Toledo Oso r io , m a r q u é s de V i 

l lanueva de Balduesa , c a p i t á n general de l a a rmada rea l del 

m a r Océano y gente de guerra del reino de P o r t u g a l , en el 

a ñ o 1621, d i a del íncl i to máríir e spañol San Lorenzo. 

Epitome de l a entrada que hizo la a r m a d a de I n g l a t e r r a 

«n l a b a h í a de C á d i z y sk io que le puso en el a ñ o 1625. E l 
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felice suceso que Uivo contra c i la . Canta en tres voces: l a p r i 

mera de las musas, d e d i c á n d o l a á su noble ciudad, impreso 

en C á d i z por Juan de B o r j a , en 8.°, sin expresar el año. 

E n el Diccionario de Personas célebres de C á d i z { i ) , su 

autor Cambiaso se expresa en estos lérminos: 
« Lope de Vega en su L a u r e l de Apolo (2) dice de estu 

agudo ingenio 

« De la provincia Bélica en los fines 
K Mirando el occidente, 
« Cádiz de peñas coronó la frente , 
« A quien respetan focas y delfines 
« Por el alto blasón de Carlos Quinto , 
« De las puertas del África distinto: 
« Aquí Gabriel Ayrolo 
« Es de ]as Musas celebrado Apolo, 
« Porque de las colunas de su genio 
« No ha pasado jamas mortal ingenio." 

« E l Sr. D. Nicolas Antonio (3} lo creyó natural de Me
tí jico, aunque después pone la citada autoridad de Lope de 
« V e g a , que era su coetáneo. Como anterior á 1596 su na~ 
« cimiento, no tenemos archivos que registrar." 

DON G A B R I E L DE CÁKDESAS, escritor en principios del 
siglo XV1U : 

Bedujo á Epi lome , con algunas declaraciones, la verda
dera h i s tor ia de l a admirab le n a v e g a c i ó n del b á v a r o Ufrico 

Schmidels á l a A m é r i c a ó Nuevo-Mundo cerca del Bra s i l y Rio 

de l a P l a t a , desde el a ñ o 1534 hasta 1554. = Barcia, ó eí 

adicionador de Pinelo, tom. 2 .° , col. 6G1. 

(1) Tom. I , pág. 1 8 í . 
(2) Edición de Madrid de 1630, pág .19 . 
{3j ftib. liisp. nova, edición de Madrid, tomo J , p¡ig 503. 
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Tradujo al caslellano la Car ta de Gonzalo Fernandez de 

Oviedo y Valdês al cardenal Bembo, de 20 de enero de 1 543, 

sobre la n a v e g a c i ó n del M a r a ñ a n . Ms. original en la libre

ría de Barcia y de que hace mención en dicho tomo 2.", 
col. 684. 

Idem la IVoíicta del occidente y suplemento de la descrijpcion 
de Ptolomeo, por Cornél io W i f l i e t , que contiene 19 tablas 

geográficas de las Indias desde las islas Filipinas y de S a 
lomon hasta lo mas setentrional de la Florida, e í c . = M s . 
en la misma librería, según dicho adicionador, tom. 3.° , 
col. 1329. 

Idem la Ep i s to la de f r a y Francisco de Mal inas a l arzo

bispo de Pa lermo Juan Carondeleto ; De la descr ipc ión y s i 

t io del o rbe , en que se reprenden las alucinaciones de Pto
lomeo y otros geógrafos antiguos, y se añaden las tierras, 
m a r é islas nuevamente halladas, etc., impresa en 1565, 
1 2 . ü = M s . en dicha librería de Barcia, según su tomo 3.°, 
col. 1338. 

Descripción de l a isla de Juan Fe rnandez , frente de la 

costada Chi le , y impor tancia que tiene estorbar á los ex I r a n -

geras que apor ten á e i ía .—Ms. en la expresada librería, se
gún el tom. 3 . ° , col. 1710. 

G A B R I E L DE CASTELLANOS : 
Dec la rac ión que hizo en la ciudad de Santo Domingo á 9 

(ícjttmo de 1640 sobre ci .suceso contra los cosarios en las j o r 

nadas intentadas desde Puer to -Rico pa ra el socorro del puerto 

de San ,1/aríin.=IIállansc en Sevilla, con las de Juan Lame
go, D. Pedro Verdugo y capitán Gonzalo Fernandez de Frias; 
y copia de ellas en el D. b . , tom. 4.° de nuestra Colección 
de Mss. 

DON G A B R I E L CISCAR Y CISCAR, teniente general de la 
armada, consejero de Estado, ele. Nació en la villa de ü l i -
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v a , ¡mmncia de Valencia, dia 17 de marzo de 1769 (1). 
Esludió las Immanidades en la escuela-pia de esta ciudad, y 
la filosofía en su universidad, donde fué graduado de ba
chiller. Inclinado al servicio militar, sentó plaza de guardia-
marina de la compañía de Cartagena en 24 de octubre de 
1777; hizo algunas campañas en los mares de Europa y Amé
rica. E n 26 de abril de 1788, ascendido ya á Icnienlc de 
navio, le confirió el Rey la dirección de la academia de di
cha compañía; y en 11 de febrero del año siguiente celebró 
certámenes públicos de los oficiales que habían concluido el 
curso de estudios mayores. Navegando á Trípoli en la fra
gata Soledad (2) el año 1796 "provisto de buen sextante y 
« relox que sacó bien arreglado de Cartagena, situó en la 
« parte meridional de Cerdeña varios puntos , como el Toro, 
<< Cabo Pulla, Cagliari y Cabo Carbonara; y prosiguiendo su 
« derrrola, señaló las latitudes y longitudes del Marítimo, 
«Malta, la Pan telaría y Trípoli de Berbería." E n julio de 
1798 fuó nombrado comandante del cuerpo de artillería de 
marina del mismo departamente de Cartagena, con ascenso á 
capitán de navio efectivo, cuya graduación tenia desde 1796: 
en 27 de agosto de dicho año 98 se le mandó ir á París para 
determinar con los sabios del Instituto nacional de Francia 
los nuevos pesos y medidas: á su regreso, fijó la longitud 
del péndulo simple que oscila los segundos en Madrid: en 19 
de marzo de 1805 fué ascendido á brigadier, con el cargo de 
comandante general de artillería de marina: en 19 de julio 
1807 fué agraciado con la cruz pensionada de Carlos in( ex
pidiéndosele el real título en 19 de marzo de 1808. E n fe-

(1) Según Fuslor; pero os equivocación manifíesía, pues que en 
1777 entró de guardia-marina, y en 1778 se embarcó en el navio 
San Juan Bautista, ya examinado de sus estudies y ascendido á o f i 
cial. Según su hoja de servicios de 17 de junio de 1820, tenia á esu 
fecha 60 años 2 meses y 19 dias de edad; y si esto fuese exacto, de
bió haber nacido en 1760. 

(2) Memoria primera de las del Depósito hidrogríifico, páginas 7, 
63 y Oi. 
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brero de este auo se le confió interinamente ia capitania de 
la citada compañía de guardias-marinas; cuyos dos mandos 
desempeñaba, cuando por el glorioso alzamiento de las pro
vincias, fué elegido en aquella por aclamación popular, indi
viduo de su junta de gobierno el dia 21 de mayo: en se
tiembre siguiente la junta central le nombró secretario vocal 
de la junta general militar; y á fines de diciembre, secreta
rio del supremo Consejo de guerra y marina instalado en Se
villa. Promovido á gefe de escuadra, se le nombró gober
nador militar y político de Cartagena, y sirvió este encargo 
desde marzo de 1809 basta noviembre de 1810. E n 3 de fe
brero de este año le babia nombrado el primitivo Consejo de 
Regencia secretario de estado y del despacho de marina; pero 
fué con la cláusula de que permaneciese en aquel gobierno 
hasta la llegada del sucesor: este no babia aun aportado allí, 
cuando en octubre del mismo año 1810 fué el Sr. Ciscar 
nombrado regente del reino con los Señores Blake y Agar. 
E n enero de 1812 se le exoneró de este destino, nombrán
dole consejero de Estado. E n marzo de 1813 se le volvió á 
nomlirar regente con los Señores Agar y cardenal Borbon, 
en cuya alta dignidad continuó hasta 10 de mayo de 1814, 
que libre el Rey de su cautiverio en Francia, volvió á regir 
la monarquía. Por este cambio político, fué el Sr. Ciscar 
confinado á Oliva su patria; de donde volvió á venir á Ma
drid en consecuencia del real decreto de 18 de marzo de 1820 
para la reunion del Consejo de Estado con arreglo á la Cons
titución de 1812. Ascendió á teniente general en 17 de julio 
de dicho año 1820, y en 6 de noviembre obtuvo la gran 
cruz de la órden militar de San Hermenegildo. E n 1823 fué 
con el gobierno á Sevilla y Cádiz; y por aquel segundo r e 
troceso del sistema, se refugió en Gibraltar, donde permane
ció basta su fallecimiento en 12 de agosto de 1829. Escribió: 

Di&curso que en los ce r t ámenes púb l i cos de los oficiales que 

han concluido el curso de estudios mayores en el departamento 
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de Cartagena leyó el íenieníe de. m v i o D . G. C. el Hia 11 de. 

febrero de 1789. Imp. en Murcia, en la imprenta de la viuda 

<le Felipe Teruel, el mismo ano, en 4-.° 

E x á m e n mar Mimo ícórico j>rácftco, de D . Jorge J u a n ; ó 

i r a l ado de mecánica, aplicada á ía consíruccíon y manejo de 

los navios y demás embarcaciones: segunda edición, aumentada 

con u n a e¿cpostcton de los principios del cá lcu lo , notas a l texto 

y adiciones. Por í>. F . C , c a p i t á n de fragata. Madrid en la 

imprenta real, año 1793, un tomo en folio. 

Tra tado de a r i t m é t i c a , ya ra la inslruccion de los guar-

dias-marinas . Murcia, imprenta de Muñiz, 1795: un tomo 

en folio. 

Tra tado de t r igonometr ia esfér ica 'para la instraedon de 

los guardias-mar inas . Cartagena, en la oficina de marina, 

1796, fol. 

l ' r a t ado de cosmografia pa ra ins t rucc ión d é l o s guardias-

mar inas . Cartagena eu l a imprenta de m a r i n a , 17%. 

M e m o r i a elemental sobre los nuevos pesos y medidas dec i 

males, fundados en l a natura leza . Madrid, en la imprenta 

real, año 1800 cu 4-.° 

Curso de esludios elementales de mar ina . Comprende ¡os 

tratados de a r i t m é t i c a , g e o m e t r í a , t r i g o n o m e t r í a , cosmogra

f í a y pi lotage. Madrid , en la imprenta real, 1803: 4 tomos 

en 4-.0=Se reimprimió por disposición y á espensas del con

sulado de Mallorca, en Palma, imprenta real, 1811, tam

bién en cuatro tomos en 4.°; y se ha adoptado en las escue

las náuticas del reino. 

E x p l i c a c i ó n de var ios métodos gráficos para corregir las 

distancias lunares con l a a p r o x i m a c i ó n necesaria pa ra de

te rminar las longitudes en el m a r , y para resolver otros p r o 

blemas de astronomia n á u t i c a . Madrid, en la imprenta real, 

año 1803, en 4.° 

Apuntes sobre medidas , pesos i j monedas que pueden con

siderarse como una segunda par te de l a memoria elemental so-
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bre los nuevos pesos y medidas decimales , fundados en l a n a 

turaleza, pub l icada en 1800. Por D . G. C , lenienle general 

de la a rmada nacional , y consejero de Estado , miembro de la 

comisión de pesos y medidas del Ins t i tu to nacional de Francia 
j>or parte de S. M . C. en los años 1798 y 1799. Madrid eu 

la imprenta nacional , año 1821 : en 4 .° —Publ icó estos 
Apuntes con motivo de tratar entonces las cortes de la n n i -
formacion de pesos y medidas , según dice en las primeras lí
neas de su P r ó l o g o ; y la imposibilidad de examinar por sí 
mismo su manuscrito, (añade á la pág. X X V I I ) , á mas de I;i 
aceleración con que tuvo que darlo á la luz, fueron causa (le 
que saliese de la prensa con no pocas inexactitudes, las 
cuales, apunta en la misma página y la siguiente. 

E l solo nombre de autor tan conocido de todos los sabios 
nacionales y extraugeros, presta cierlamenle mayor elogio 
que cuanío pudiéramos decir de sus obras científicas, lan 
extendidas y aceptadas en todas las naciones. Y como ya el 
moderno bibliógrafo valenciano hizo mas ó menos explica
ción de cada una de las que quedan mencionadas , nos limi-
tarémos á traducir aquí un artículo dado en liorna, aplau
diendo el Discurso que el Sr. Ciscar leyó en los certámenes 
del año de 1789. 

" Cuan gran geómetra (dice) fuese el Sr. D, Jorge Juan 
« lo manifiesta la bella y profunda obra suya intitulada E x á -
«men man'íimo, acogida de todas las naciones con sumo 
«aprecio, bascada y encomiada d é l o s primeros geómetras 
<( de laEuropa, que han hallado en ella novedad de teoría, so-
« lidez de principios, copia de experiencias, precision de íor-
« mulas y raciocinios ; por lo cual en Francia fué traducida 
«por órden del almirantazgo para la instrucción pública, 
« como mucho antes se habia hecho en Inglaterra, al mismo 
«tiempo que en España se tomaba por texto de las lecciones 
« de marina. Y si es cierto sin embargo, que esta obra no 
«estuvo exenta de algunos errores, ellos pasaron sin ser 
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o advertidos ni corregidos por el traductor francés L 'Evo-
«que; quedando esto reservado á un compatriota del autor. 
« Y en efecto el dia 11 de febrero de 1789, el teniente de 
« navio D. Gabriel Ciscar, director de la academia de guar-
«dias marinas del departamento de Cartagena, leyó un dis
c u r s o suyo, impreso después en Murcia, en el cual da 
« cuenta al público del aprovechamiento de sus discípulos en 
«el estudio de los autores escogidos para norma, exami-
«nando y corrigiendo todo lo nuevo, \ presentando los re-
« sultados con muchas y curiosas aplicaciones para hacerlos 
« mas univíirsalés. Causa admiración ver como domina toda 
«la ciencia físico-matemática contenida en el K x á m c n ma-
« n'íímo , que particularmente toma por asunto de su Discur-
« s o , y la exíensioíi de conocimientos ó inteligência de qtic 
« se muestra adornado, añadiendo á todos los capítulos refle-
« xiones propias suyas y correcciones importantes. Sentimos 
« que su Discurso no admita extracto alguno, por ser, mas 
« que amplío tratado, una simple indicación de cuanto se lia 
« hechti en las Lecciones. Pero podemos decir que en el caso 
« de la fórmula del capítulo 2.° , ejemplo 2 . ° , están resuei-
« tas y con mucha mas universalidad , todas las aplicaciones 
« que el docto Bezout hace en su M e c á n i c a á la bomlmrde-
«ría. Tratando después de la fuerza central de la ley de la 
« área, igual en tiempo igual, sobre la cual se apoya toda la 
« astronomía, se propone con una nueva é interesante apli-
"cacion examinar si se podrá tener una demostración mas 
« del movimiento dela tierra; considerando que una bala, 
« arrojada según la vertical, debe describir por la fuerza de 
« movimiento que recibe de la tierra hacia oriente una área 
«igual á la que el punto de donde fué arrojada describe en 
«torno del centro de la tierra : de donde se sigue que el án-
« guio descripto por el proyectil debe ser algo mas pequeño, 
« por mas grande que sea el radio de su sector, y la bala 
« debe caer casi cuatro pies al occidente del canon : proble-
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«ma de que M. L a Lando da en su Astronomia (1076) algti-
« na idea, pero que ninguno hasta ahora lia sabido manejar 
«como nuestro autor, si bien no se atreve á resolverlo por 
«la suma dificultad de asegurarse del ángulo preciso de la 
« dirección de la bala. E n el capítulo á . " corrige el esco-
«l io 1.° y el corolario derivado de é l , el cual dice está apo-
« yado sobre el falso supuesto de ser igual la fuerza repre-
« sentada por f, con la cual cada fibra resiste á la rotura de 
« la palanca , cuando por el contrario las fibras mas distan-
« íes de ella, estando mas dilatadas y comprimidas, ejercen 
« fuerza mayor ; y de aquí examina con mucha exactitud en 
« qué punto estará la resistencia de la palanca, según su di-
« versa figura, longitud y materia: objeto importante y en 
« que se baila que la resistencia de casi todas las parles que 
« componen una nave, una máquina ó un edificio, se han de 
« examinar y comparar con este de la teoría de Ja palanca. 
« Hace ver después la insubsistência de la fórmula de la pro-
« posición 46 y de muchos de sus corolarios, para poder 
« calcular la distancia del centro de percusión al plano direc-
«torio; adviniendo que parten del falso supuesto de que el 
«centro de percusión sea lo mismo que el centro de una 
« cantidad de potencia , paralela al plano directorio, capaz 
« de destruir la rotación do la partícula del cuerpo sobre la 
« cual trabaja ; y da el modo exacto de hallar el centro de 
«percusión. Hállanse aun otras muchas bellas observacio-
« nes en la teoría de la percusión , de los rozamientos y de 
« los fluidos, sobre los cuales el autor del Examen m a r ü h n o 
« supera en mucho á los mayores geómetras que han trata-
« do esta ciencia, y viene ahora ilustrado por el del Dis-
« curso con muchos nuevos descubrimientos. Nosotros nos 
« alegramos de que el gran Jorge Juan haya encontrado tan 
«útil ilustrador, y ardientemenie suplicamos al Sr. teniente 
« Ciscar que cuanto antes dé á luz la obra de las aclaracio-
«nes y adiciones al E x á m o i m a r i ü m o que al fin promete; 
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« ya que este su Discurso da mucho que esperar de sus ex-
« tensas luces y de su sutil sagacidad."—Kffumriâcs H i e r a -

Was de Roma. X.a V i l , A m 1700 : e i l S de febrero. A r t i c u l o 

M a d r i d , página 55. 
Escribió además : 
Discus ión sobre, las longitudes, insería en los almanaques 

náuticos de 1806, pág , y de 1S09, pág. 17o. 

M e m o r i a sobre la colección de- labias a s t r o n ó m i c a s . E n el 

almanaque náutico de 1810, pág. 152. 
Habíanse hecho en la expedición de D. A. Malaspina, á 

virtud de real órden do 22 de diciembre de 1790, expe r i en 

cias sobre la gravedad, con un péndulo invariable en ambos 
hemisferios , para que compararlas con las que al mismo 
tiempo se harían en Francia, se pudiesen perfeccionar los 
conocimientos sobre la verdadera ligura de la (ierra deter
minando si el hemisferio austral era mas aplanado, etc. " E l 
«practicarlas con la mayor exactitud (dice el autor de las 
« Memorias del Depósito hidrógrálico, que iba en aquella ex
it pedición) es lo que ha estado en nuestra mano; pero para 
« sacar consecuencias de estas observaciones delicadas, se 
« requeria que las manejase un matemático profundo. Por 
«esto recurrimos al brigadier D. Gabriel Ciscar, quien por 
« un efecto de su amor á las ciencias, y de la amistad que 
« nos une , ha lenido la condescendencia de calcular dichas 
«observaciones, y sacar de ellas los resultados que contiene 
« el escrito que ponemos á continuación: 

Consecuencias que se deducen de las ohservaciones con el 

p é n d u l o invar iab le . P o r J) . G. de Ciscar, brigadier de l a r e a l 

armada.==Está íirmado por 61 en Cartagena á 7 de noviem
bre de 1807, y contiene seis tablas, inferidas de las obser
vaciones hechas en diez situaciones por los oficiales de dicha 
expedición desde el Ecuador hasta 59° 33'N., y en oirás 
ocho hasta 51021'S . , demostrando por ellas las diferencias 
positivas y negativas, entre el cálculo y !a observación, de 
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]as oscilaciones del p é n d u l o , do las longitudes, y de las (jrave^ 

(lades.— MEMORIA SEGUNDA, págs. 190 á 212. 
J i \ hililiógrafo arriba indicado (1), de quien lomamos 

mucho de lo expuesto en el présenle artículo, concluye el 
del Sr. Ciscar diciendo: 

"Ensayos -poéticos de D . Gabr ie l Ciscar, académico de 

m é r i t o de la r ea l de San Carlos de Valencia. Imprenta militar 

de Gibraltar, año de 18*23, en 8.° —Contiene entre otras la 
Iraduccion de cuatro fragmentos selectos del poema latino de 
Tito Lucrecio, en los cuales nada hay contra la religion ni 
contra la moral; y por último un ensayo d i d á c t i c o a s t r o n ó 
mico dirigido al Sol, y un fragmento á la Tierra, compuestos 
al mismo tiempo (jue se hacia la impresión , y pueden consi
derarse como muestras did Poema f í s i co -a s t ronómico en siete 
cantos, con mas de cinco mil versos endecasílabos (jue está 
concluido; advirtiendo <|ue el autor ha hecho mas de cien 
correcciones en los 7ífi versos (¡ue contienen los dos ensa
yos expresados. 

" Poema f ís ico a s t r o n ó m i c o en cinco cantos divididos en 

a r t í c u l o s . Gibraltar, en la librería militar, 1828, en 8.°, de 
240 p á g i n a s . ~ L a crónica de Gibraltar, núm. 2377, febrero 
19, de 1829, anuncia este poema y dice: E l autor ofrece al 
Exmo. Sr. duque de Wellington esta composición rimada, es
crita con el objeto de manifestar la sublimidad é importancia 
de los conocimientos que suministran la física y la astrono
mía , y facilitar su adquisición. Con la viva voz de un buen 
maestro, puede servir de texto para aprender los rudimentos 
de las ciencias expresadas, aunque solo se indican aquellas 
materias que exigen los auxilios del cálculo y de las figuras, 
por no permitir otra cosa su naturaleza. Nada contiene con
trario ú la moral, ui relativo á opiniones políticas, y en ellas 
se hace mención honorífica de algunos españoles bencméri-

(1) Fuslor Bibliot. vale.tic, lom. 2.", odie, de 1830, págs. 471 
á V75. 
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los, como D , M . /<". .Y., fí. .if/tísli;) B v l a n c o w l , I ) . Dioniain 
Alcalá Gal iano , c ie . E l poema contiene cerca de seis mil ver
sos, casi todos endecasílabos ; va acompañado de un extracto 
en forma de índice, y de unas breves aclaraciones con el tí
tulo de advertencias. 

ti Tiene ademas algunos escritos impresos en obras do 
otros autores , como la De t e rminac ión de la figura de la t i e r 
r a , deducida de diez y seis observaciones, hechas en diferentes 

latitudes con u n -péndulo p a r a m a r i n o s e spañoles , ctajo resulta

do es muy poco diferente del que estableció el sabio Laplace 

en su ¡ l lecí inica celeste. 

« Rudimentos de c rono log ía en verso y prosa. Manuscritos 

que existen como estaban en el año 1814 por el incidenic 
que se indica en el artículo 3.° del prólogo de los Ensayos 
poét icos, y por la misma causa se desapareció la parte teórica 
de la M a n i o b r a , que constituia el lomo o.0 del Curso elemen
tal de los estudios de m a r i n a , 

« Pueden reputarse pertenecientes á la clase de obras 
inéditas nuiclios escritos sobre materias científicas, dirigidos 
á la superioridad, algunos de ios cuaíes es regular existan en 
la secretaría de Estado y del Despacho de Marina, en la di
rección general de la real armada, ó en el Depósito hidro
gráfico; pero ninguno de ellos coincndria se publicase sin 
ser revisado por sugelo muy inteligente.'' 

DON- G A B R I E L DE CHAVES.-Véase MAUQL'ÉS DK CER

RA LIJO. 

G A B R I E L i)K CONTRERAS, fué el primero que vino con la 
mala nueva de la derrota del conde de Aleaudeto en Mosla-
gan, y dió la 

Relac ión de lo sucedido a l conde de Alcaudcl r desde el 3 de 

j u l i o que sa l ió de Cartagena con su a r m a d a , lUgaudo el l> á 

Oran, y en 14 la de M á l a g a , habiendo desembarcado seis m i l 

hombres. Reitere la batalla v demás encuentros que tuvo el 
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conde hasta su muerte en Mostagán y la retirada de los cris

tianos, año 1 5 5 8 — i í . E . , y copia en cl D. h . , tom. 4,° de Mss. 

GAB1UEL LOBO LASO DE LA VEGA, nació en Madrid por 
el año de looO, de ilustre linaje, pues era deudo de los 
condes de Pnertollano: sirvió á los reyes Felipe IL y IH de 
continuo de su real casa; y fué muy dado á las letras, espe
cialmente á la elocuencia y poesía. Escribió muchas obras, 
cuya mayor parte dejó inéditas: la primera que dio á luz, 
fué un poema intitulado Cor tés valeroso impreso en esta corte 
en 1588, teniendo entonces la edad de 29 años, según ex
presa en la orla de su retrato ; y mas adelante : 

Elogios de los (res famosos varones J). Jaime Reij de A r a 

g o n , D . A l v a r o de B a z a n , m a r q u é s de Santa C r u z , y Don 

Fernando C o r t é s , m a r q u ê s del Valle.—Zaragoza, por Alonso 
Rodríguez, 1001, en 8.a (Baena, ¡ l i j o s de M a d r i d , t o m . 2 . ° 
pág. 26'í y siguientes), habiendo dedicado este librito á Don 
Gaspar Gallaran de Castro y l'inós, conde de Guimaran, 
vizconde de E b o l , etc. 

E l elogio del marqués de Santa Cruz empieza á la página 
97 , precediéndole de tosco grabado en madera, la estampa 
de su escudo de armas y de su retrato. Y contrayéndose pri
mero íi las cualidades de este gran capitán, á los riesgos de 
la navegación, y á las dificultades en las batallas navales, su
periores á las terrestres ; recorre después las hazañas de su 
héroe, en la victoria naval que ganó á franceses c ingle
ses sobre cabo de Aguer ; diestra operación de cegar la hoca 
del rio de Tefnan; victoria sobre l íamete Boallí, alcaide de 
aquella plaza; sus proezas en la batalla de Lcpanto, toma 
de Túnez y de los Querqucnes; rota de la armada de Don 
Antonio Prior de Ocrato en el rio de Lisboa; victoria ga
nada á la armada francesa de Felipe Stroci sobre Jas Terce
ras, y conquista de estas islas. Habla luego de la importancia 
de estas victorias, de los premios que el marqués recibió del 
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Key, del armamento do. ia liamaila Invencible, su sentida 
nmerlc en lan críticas circunstancias , acaecida á los 63 años 
ile su edad, y la traslación de su cadáver desde Lisboa á la 
villa del Viso por el capitán Alderete. Sigue, una canción fú
nebre del autor: vuelve á ia prosa enumerando las conquis
tas y prisioneros que hizo el marqués, habla de sus dos ca
samientos y de la prole que <le ellos buho, concluyendo con 
una circunstanciada narración de las cualidades personales 
y morales que íe adornaban ; y descoso de excitar los inge
nios sublimes á escribir una historia especial de este héroe 
español, añade luego muchas composiciones poéticas en loor 
del marqués, no publicadas hasta entonces, y varios trozos 
y citas de otros poetas é historiadores que habia» hablado 
de sus hazañas; siendo entre los primeros el Brócense , Don 
Luis de Vargas Manrique, y Gerónimo Ramirez; y entre los 
segundos Gerónimo de Corte Heal en su Ft clona naval, A n 
tonio de Herrera en la Historia de Portugal y conquista de las 
Azores, Vicente Espinel en sus Rimas, Lope de Vega en la 
Arcadia, prosas y versos, Gaspar García de Alarcon en la 
Conquista de las Azores por el marqués, Gerónimo de Torres 
<le Aguilera en su Crónica y Hecopilacion de varios sucesos 
de guerra en Italia y partes «le Levante y Berbería, etc., Jie-
dondillas del mismo Gabriel Laso, de Juan de Ochoa de la 
Salde , Dr. Gonzalo de íiíescas en la 2.* parte de su Historia 
•pontifical, en la Caución de Laurencio Florez, y en una epís
tola del alférez Francisco de Segura.—Hacen también men
ción del citado libro, Leon l'inelo en su Üpífomc de Biblioteca, 
pág. 74; su adicionador Barcia en el tom. 2.°, col. 605; y I) . 
Nic. Anl . Bibt. iúsp. nova, edic. de Madrid, tom. 1.0 pág. 606. 

G A B R I E L DE UIVERA , mariscal de Bombón: 
Parecer que dió al virey de JS'xtem-España, año 1601, 

sobre la importancia de la ista del ^/aíi¿co.= Origiual en Se
villa y copia en el D. h. , tom. 18 de Mss. 
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G A B R I E L SUAREZ DE SOUSA, natural de Lisbea, de no-* 
bie linaje, á cuyo valor y dirección se debió la conquista 
del rio de San Francisco en el Brasil el año l o 9 i . Fué c a 
pitán mayor de dos naos enviadas al descubrimiento de las 
minas de esmeraldas: volvió á Portugal con muestras de 
ellas; pero la recompensa se la llevó D. Francisco de Sousa, 
señor de Bringel y alcaide mayor de l íe ja , que gobernando; 
entonces el Brasil , prosiguió dicho descubrimiento, y al-^ 
canzó por ello el título de marqués. Escribió: 

Roteiro geral, com largas informaçoem de toda a cosía 
que ferlence ao Estado do Brazi l , e descrrpçao de muitos lu-. 
gares delle, espccialmeixle da Bahia de todos os Santos. E u 
dos tratados, el primero de 74 capítulos, y el 2.° de 196, 
<|ue tiene por título: Memorial e declaração das grandezas 
da Bahia de todos os Santos, da sua fertilidade e das «oía-i 
bets parles que tent. Ms. foi. Dedicado á D. Cristóbal de Mou^ 
r a , año 1587. 

Relação do desculyy'miento das esmeraldas. Ms. 
E l Derrotero expresado se conservaba en la Biblioteca 

real, dice Barbosa, Biblioteca lusit., tom. 2 . ° , pág. 321, 
col. 2.a, y añade que de esta obra y de su autor hacen me
moria Pedro de Mariz, Diálogo de Var. Hist. , cap. 5.°, 
ibl. 36, y el adicionador de Leon Pindó, tom. 3.°, col. 171Ô; 
pero según esto adicionador, el paradero de dicho ms, era 
en la librería del conde de Vimioso, que antes fué de la de 
Manuel Severin de F a r i a , en la cual estaba también la re
lación del descubrimiento de ¡as esmeraldas; de que se infiere 
que serian dos distintos ejemplares, ó que de la librería de 
Vimioso fué llevado ú la Biblioteca real. 

G A B R I E L DE VALLSECA, matemático mallorquín, 
"Por el año 1436 describió un Mapa geográjico é hidro

gráfico, que acaso es el primero en esta clase.—V. P. Pas-
pual en su Descubrimienlo de la aguja mhtfica, pág. 2o 1. 
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"Gabriel de Vallscca (dice otro autor moderno) trazó 
mía caria manllma y parió geográfica cu cd aíio 1 Í 3 9 , es-
«rita en lengua mallorquína, la mas pura de aquellos tiem
pos, dando á conocer las potencias que dominaban en toda 
Europa y casi todo lo demás del inundo entonces conocido, 

notándolas con su propio estandarte L a descripción que 
contiene es la parte grográfica y náutica de lo conocido hasta 
llegar al S. del África á Cívitas Meli. Después del cabo de 
Bojador en unas playas nota: Plagas arenosas el moils grands, 
en la cual se trova may'morri per la mulüíud deis orifauys que 
ciisomes; y añade mucho mas que no se puede Jeer."—Var
gas, Introduc. al D e r r o t e r o del Mediterráneo de Toliíio, im
preso en 1787, pág. X X V . 

**E1 Mapa es de pergamino muy recio; tiene de largo 
poco mas de 5 '/a palmos, y de ancho 3 Vi . A la parle de 
fuera se ve esta inscripicion: Quest a ampia pellc fu paga-
la da Amírico Vespucci C X X X ducaú d'oro di marco (1). V 
á la parte de dentro . al íin , está el nombre del autor, que 
dice as í : Gabriell de Valsequa la (eta an Malorcha any 
MCCCCXXXVIIIJ."—Se debe esta noticia al bibliotecario del 
Excmo. Sr. conde de Montenegro en Palma de Mallorca, que 
la dio en julio de 18.32 con presencia de dicha carta. Tam
bién la comunicó el Sr. Vargas en el logar citado, pero con 
erratas conocidas, y por eso la hemos omitido aquí. 

Como de cosa basta entonces no sabida, siendo así que no 
solo el P . Pascual y D. José de Vargas, sino Cladera, Cap-
many y el autor de la presente Biblioteca babian hablado de 
dicho mapa y de su autor; se dio otra noticia de él y (le su 
obra en la Gaceta de Madrid del lunes 22 de enero de 1832, 
núm, 1147, y bajo el epígrafe do Mapa antiguo. li Mr. Tas-
«tú (dice), que visitó las islas Baleares para hacer invesli-
« gackmes literárias , durante su permanencia en Mallorca 

(1) Equivalentes c-n moneda de ahora á 5,537 rs., según I;i defi-
ircion del ducado en e! Diccionario español. 
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« halló un curioso mapa en la biblioteca del conde de Mon-
«teuegro. E s de grandes dimensiones y admirable ejecu-
«c ion , y lo hizo en 1439 Gabriel de Valsegua: tiene una 
«nota que declara pertenecer á Americus Vespucio , fjue lo 
«compró en 190 ducados de oro.=Este mapa vino de Fio-
«reac ia , en donde lo compró el cardenal U'Espuig, lio del 
n conde de Montenegro. No es solamente interesante por que 
«indica los conocimientos geográficos de aquella época, 
« sino porque también da luz acerca de ciertos punios con-
« trovertidos acerca de la historia de la navegación. Coincide 
«con el apreciable atlas catalán de 1375 en probar que la 
« invención de las cartas náuticas no se debe al príncipe E n -
« rique de Portugal, como muchos autores pretendían, sino 
« que dala de época mucho mas anterior. Hay una inscrip-
« cion arábiga en uno de los márgenes del mapa." 

GARCIA DE ESCALASTE DE ALVARADO : 
Relación del viaje de Ruy de Villalobos al descubr'nnienfo 

de las islas de Poniente desde 1.° de noviembre de 1542 que 
salió del puerto de ¡a Navidad en las costas del mar del Sur, 
y de su muerte en el puerto de Ambon el ario de 1546: escrita 
en Lisboa á 1.° de agosto de 1548.=Copia en Sev. y en el 
Dep. l i id.=Hacen mención 'de este ms. Leon Pinelo en su 
E p t . de Bibl.; pág. 80: su adicionador Barcia, tom. 2.*, 
col. 635; y D . Nic. Ant., Bibl. hisp. nova, edic. de M a 
drid, tomo 1.°, pág. 512. 

—Véase FRAY GERÓNIMO DJÍ SANTISTÉBÁN. 

DON G A R C I A GIRÓN, gobernador de Cartagena de Indias: 
Carta al Rey, con fecha 4 de agosto de 1624, dándole 

cuenta de ¡as noticias que tuvo por la via del Brasil , de ha
berse apoderado de Bahia de Todos Santos una armada ho
landesa de 36 navios, y pasado otra de 12 al mar del Sur; 
con expresión de la navegación que esta hizo desde las costas 
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ríe Lisboa, donde apreso ctiatro barcas, hasta fas cosías de Gui
nea.—Original eu Sev. , leg1, (le Papeles de los años lÔâí á 
1626 , sobre la armada que se envió al mar del Sur; v copia 
ea el D. l i . , tom. 25 de Mss. 

Dos GARCÍA HURTADO DE MENDOZA.—Véase LUIS I>K 
BELMONTE BERMUDEZ.—CRISTÓBAL SUAREZ DE FIGUEROA. 

FRAY GARCIA DEIRACIIETA: 
Relación que hizo al Rey, el año 1572, de lo que sucedia 

en la isla de la Gomera con ¡os herejes cosarios de la Rache-
l a ; proponiendo (ornase S. M. dicha is/a.=Copia en Sev., y 
en el D. h . , tom. 25 de Mss. 

FREY DOS GARCÍA JOFRE DE LOAISA, de la órden de San 
Juan, comendador de San Juan de Barbales en Salamanca, 
general de la armada que envió el Emperador Carlos V á la 
conquista de las Malucas; fué hijo de Alvaro de Loaisa y de 
María Gonzalez de Yanguas, que casaron en Plasencia, y 
tuvieron de este matrimonio ademas de Frey D. García, á 
Hernando de Loaisa, I ) . Juan de Loaisa, obispo de Mondo-
ü e d o , D. Alvaro de Loaisa, comendador de Paracuellos, que 
murió en los Gélves, Doña María y Doña Cata l ina .^Fer
nandez, Hist. \j Anal, de Plasencia, lib. I I , cap. 10, p á 
gina 135. 

—Véase FRAY ANDRÉS URDANETA, que, dice haber sido 
el fallecimiento del comendador en 30 de julio de 1526, des
pués de desembocai' el estrecho de Magallanes. 

DON GARCÍA DE MENDOZA , gobernador y capitán gene-

raí de Chile: 
Relación de lo ejecutado en la recuperación de las provin

cias de Chile y descubrimiento del estrecho de MagaUáncs.= 
Copia en Sev., leg. 4.° de Papeles diversos de la antigua yo-
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también copia en el D. h. , tom. 20 de nuestra Colee, de Mss. 

GARCÍA TELLO : 
Carla que cscribw al curd ni al f n i Sevilla de jumo de 

1571, participándole haberse visto á la boca de la barra de T a 
vira, la víspera dd Corpus (1), úcle galeotas de moros, que se 
decia era el Tur quilla, con oíros corsarios que se le habían jun
tado: que una nao arragocesa, que salió de S'aníUcar á cargar 
alun,se había balido con aquellas y Ubrádose de ellas: que cau
tivaron por la costa de Tavira y cabo de Sta. Maria mas de 8í) 
pescadores; y apresaron una caravela que venia de Canaria, un 
patax vizcaíno cargado de lencería y herrage, habiéndose esca
pado su gente en el batel; y la de dos navios de Galicia car-
</aíios de madera. =Copia en Sev., leg. 6.a de Descripciones. 

DON GARCIA DE TOLEDO OSORIO, 4,° marqués de Vi l la -
franca, célebre general de mar v tierra, varón de suma pru
dencia y consejo. Nació en el año 1514. Principió á servir 
al Monarca con dos galeras de su propiedad en 2'2 <le marzo 
de 1539, bajo las órdenes del Príncipe de Melfi Andrea Do
ria, capitán general de la mar y lugar teniente de S. M. l í a 
1548 era D. García capitán general de las galeras de N á p o 
les , segnn carta que el Príncipe 1). Felipe le escribió de V a -
'iadolíd á 21 de julio fiel mismo ano; pero no se ha averi 
guado cuando obtuvo este mando. E n 12 de marzo de 1552 
le nombró el Emperador Carlos V coronel general de la i n 
fantería española en el reino de Nápoles. Fué capitán gene
ral del principado de Ca'alaña y de los condados de Cerdaña 
y Rosellon por real patente del Rey D. Felipe I I , expedida ¡t 
29 de noviembre de 1558. E n febrero de 1564 le nombró 
capitán general de la mar, con las mismas facultades que el 

(1) La víspera íuc á 13 del mismo junio. 
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Príncipe Doria. Ganó la plaza del l'eñon de Vclcz en setiem-
hve del mismo año. Obtuvo el vimnato de Sicilia por real 
titulo de 7 de octubre iumediato, y en líiGT plaza de con
sejero de guerra y estado; habiendo tenido á su cargo otras 
expediciones antes y después de la toma del Peñón. Falle
ció en 31 de mayo de 1577; y hemos copiado de entre sus 
papeles sueltos en el archivo de su casa los siguientes: 

Discurso que hizo á S. M\ sobre las venlajas que rcsulla-
rian de juntarse el cargo del reino de Sicilia con el de la mar. 
Techo en mayo 1564. 

instrucción que dio ai marqués de Fstepa en Santa Pola, 
á 29 de setiembre de 1564, de lo que habia de ejecutar con 
las once galeras que dejó á su cargo yara invernar en Jüspana. 

Parcesr que dió , y fué 'presentado en octubre de 1504, al 
consejo de galeras en Madrid > sobre lo que debia proveerse 
contra la armada del Turco. 

Declaración de nueve capítulos que mandó observar para 
el buen régimen y policia de la navegación en 1564. 

Declaración que mandó observar, sin derogación de los 
antecedentes, año 1564. 

Patente que àiò á Gil de Andrada, en Nápoles á 2 de j u 
nio de 1566, para (levar áMecina las galeras de España que 
se hallaban en aquel puerto. 

Certificación de los servicios del capitán Luis de Acosta, 
con fecha 22 de mayo de 1374. 

Declaración sobre la forma que antes y después de su ge
neralato se habia observado en el repartimiento de las presas: 
techa en Nápoles á 10 de noviembre de 1574. 

Ccrítficacion del tiempo que sirvió á S. M. J u a n Andrea 
D o r i a : fecha 16 de noviembre de 1574. 

Cerlifcacion del tiempo que sirvió á S. M. Juan de Orla: 
12 de abril de 1575. 

Hay copias en cl D. h. , tomos 3.° 4.ü 5.° 8." y 12. 
—-Véase DOCTOR PAEZ DE CASTRO. 
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PADRE GASPAR ALFONSO , tiattiral de la villa de Serpa, 
provincia de Alentejo en Portugal, é hijo de Martin Alfonso y 
María Gonsalves. Abrazó el instituto de la compañía de Jesus 
á 12 de febrero de 1569, en el colegio de Évora. E n 10 de 
abril de 1596 partió de Lisboa, embarcado con siete com
pañeros en la nao San Francisco, de que era capitán Vasco 
de Fonseca ; cuya navegación fué muy trabajada de tormen
tas , y el P . Gaspar tuvo que desembarcar gravemente en
fermo en varias partes, como Bahía de Todos-Santos, Puerto-
Kico, Santo Domingo , Cartagena, Habana y Cádiz al regre
so, de donde se restituyó á Portugal en 10 de marzo de 
i 599. Leyó por nueve años teología moral en dicho colegio, 
y murió en el de Coimbra á 21 de febrero 1618, después 
de haber ejercitado su zelo apostólico en misiones y confe
sonario durante otros nueve ó diez años; habiendo escrito 
entre otras obras lo siguiente: 

Relação da viagem e sucesso que leve a imo S. Francisco 
em que lúa por capitão Vasco da Fonseca na armada que foy 
para India iio anno de 1596. Salió impresa en la Historia 
fráfiico-marítima, edic. de Lisboa, en 1736, tom. 2.°, pági
nas 317 á 436: en 4."—Barbosa líibl. lusil . , tom. 2 .° , p á 
gina 329. 

PADRE GASPAR ALVAREZ , jesuíta, maestro de matemá
ticas en el Real Seminario de Nobles de Madrid, y después 
del colegio Imperial, donde ejercía en 4 de mayo de 1753, 
que se afilió en la congregación de naturales de esta villa: 
era uno de los oradores de mas nombre en ella; y escribió: 

Elementos geométricos de Euclides, dispuestos en método 
hreve y fácil para mayor comodidad de los aficionados y mo 
del Real Seminario de Nobles. Madrid, año de 1739, en 4 . ° = 
Baena, Hijos de Madrid, tom. 2 .° , pág. 313. 

Consta esta obra de 248 págs, sin íos principios y con 
4 láminas ; y fué examinada por graves y doctos jesuítas. E l 



543 

V. Jos¿ Casani, maestro de matemáticas en dicho colegio Im
perial, dió una larga aprobación á 1.° de abril de 1738, 
por órden del teniente-\ icario de Madrid, y dice entre otras 
cosas: "Confieso con ingenuidad que leyendo con delicia 
«las hojas, me he admirado de ver, en tan poco tiempo 
«como cl P. ha tenido para enterarse de lo dilatado de es-
« ías facultades, lo bien digerido de las especies, lo claro de 
'tía explicación, y lo bien ordenado de la obra." E l Padre 
Ginés de Montoya, provincial de la compañía, dió en aque
lla misma fecha la licencia para imprimirla por comisión del 
P. general Francisco Iletz. La había aprobado también Don 
Salvador José Mauer en 22 de febrero del mismo año; y la 
Ucencia del ordinario se dió el 28 siguiente por el licenciado 
I). Diego Moreno Ortiz, teniente-vicario de Madrid y su 
partido. E l privilegio por diez años para imprimir y vender 
el libro, se dió por real cédula de 25 de marzo inmediato. L a 
fe de erratas está con fecha 24 de setiembre de 1739, y la 
lasa con la de í ,0 de octubre—Sigue el prólogo, en que ma
nifiesta el autor, que aunque breves estos Elementos, no sa
brán por ellos menos sus discípulos que por oíros mas pro
lijos ; habiéndose valido para componerlos, de cualesquie
ra comentadores de Euclides que hayan podido ayudarle. 
Y contrayéndose á los que han dado difusos tratados de 
esta ciencia, cita al P. Mario-Bettino, que dió tres tomos bien 
gruesos; Guarín Guarino, ó el P Clavio, que cada uno tie
ne un gran tomo de á folio; y de libros de tanto bulto dice 
el P. Dechales, que pocos los hojean. Manifiesta asimismo 
la conocida y exlensa utilidad de las matemáticas para todo 
género de ciencias y artes, y la complicación, aridez de las 
explicaciones, y misteriosa prolijidad con que se han escrito 
sus elementos ó primeros principios, dificultando su estudio 
y retrayendo de él á los pocos que le emprendían; siendo por 
tanto su intento facilitar la enseñanza en reducido volúmen, 
explicando primero las proposiciones que pueden altanar la 
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inteligencia de otras, y supliendo con corolarios lo que creia 
supérfluo, etc. Así ha logrado sin ser prolijo (decía el anun
cio que se insertó de esta obra en el Mercurio literario de Ma
drid de dicho año de 1739, tom. 4.°, pág. 10) facilitar los 
adelantamientos de la juventud, acortando y allanando el ca
mino hasta entonces tan dilatado y espinoso. 

FUAV GASPAR DE r..\ ASCENSIÓN-, de la orden de Santo 
Domingo. Fué con Alonso Noroña, de quien era confesor, 
á la reconquista de Bahía de Todos-Santos en 1624, y en la 
solemne función de acción de gracias por el triunfo» cele
brada en aquella catedral á 5 de mayo del año siguiente, 
predicó el 

Sermao na Sé da ISahia de Todos os Santos na cidade do 
Saltador na iprimeira missa que se disse quando se derao as 
primeiras graças publicas entrada a cidade pela vitoria alcan
çada dos olandeses a 5 de mayo de 162o=Lisboa, sin año de 
impresión, en 4.0 = liarbosa, iHbUt. lusil., tom. c¿.0, pá
gina 333. 

De esta obra y de su autor habla Brito en su Thealro lu^ 
silano, letra G , núm. 1 2 . — T a m b i é n Barcia» tomo 2.°» 
col. 858, da noticia de ella. 

FRAY GASPAR BARREYROS, natural de la ciudad de V i 
seu en Portugal, é hijo de Rui Barrcifos de Sexas y María 
de Barros, ambos de noble linaje. Provisto á la edad de 
nueve años en un canonicato de aquella catedral, pasó á la 
universidad de Salamanca, de donde salió muy instruido en 
la retórica, matemáticas, teología, y derecho pontificio. S ir
vió al Infante D . Enrique 25 años en calidad de fidalgo de 
su casa. Fué en Roma encargado de negocios de la corona 
de Portugal; y habiendo obtenido del Papa una canongía 
en la catedral de Évora , se posesionó de ella á 6 de abril 
de i 549, donde ejerció el oficio de inquisidor con rectitufl. 
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Movido algunos años después del sanio ejemplo del P. Fran1 
cisco de liorja (duque de Gandía), entonces comisario ge
neral de la compañía de Jesus, renunció la canongía en su 
hermano Lope de Barros, comensal de su tio I ) . F r . Braz 
de Barros , obispo de Leir ia; marchó á Oporto con el sanio 
Borja; hizo testamento en junio de 1561; siguió con el mis
mo prelado á Roma, adonde llegó en setiembre siguiente; v 
á principio de octubre vistió la solana de jesuíta; pero como 
antes hubiese hecho voto de ser religioso de San Francis
co, y el Papa le mandase cumplirlo, dejando á su elección la 
provincia ó convento, y dispensándole qne profesase antes 
del año de probación; no estuvo en la compañía mas que 
siete meses. Tomó, pues, el hábito franciscano en el conven
to de Ara-Coeli el jueves 30 de abril de 1562, y profesó á 
18 dias, domingo de Pentecostes, 17 de mayo, tomando el 
nombre de fray Francisco de la Madre de Dios. Como eiá 
hábil cosmógrafo, le confió el Sumo Pontífice que revisase 
y corrigiese las mapas, que había hecho pintar en una snn-J 
luosa sala, de la cosmografía del universo según las tablas 
de Ptolomeo. Asignado después por el ministro general de su 
órden á la provincia de Portugal, en 25'de abril de 1564, 
á virtud de insinuaciones del cardenal 1). Enrique y del Key 
D. Sebastian , regresó luego á este reino ; leyó teología mo
ral en Alenquer y Santaren; pasó á su patria á tomar 
aires; no consiguiendo aquí el recobro de su salud, se tras
ladó al convento de Lamego, y algunos años después á Fer-
reirim. E n 1574 fué llamado por el Rey para continuar- hs 
Décadas de la India, que su tio Juan de Barros nó llegó*á 
concluir; pero no pudo emprender este trabajo por sus años 
v achaques, y falleció á (5 de agosto del mismo año en el 
convento de San Francisco de Orgens, cercano á Viseo. E s 
cribió varias obras, entre ellas: 

Qb&ervacocm cosmográficas de mu'úos lugares tnarüitnos de 
Kspanha com lodos seus campos el -promontorios.- Ms. 

35 
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Commenlarius de Ophyra regione apud divinam Scriptu-¡ 
ram commemorala, sobre las navegaciones de las flotas d» 
Salomon.—Barbosa, liib. lusitana, tom. S.0, página 3 3 â 
y siguientes. 

A. L . Pinelo en su Epítome de biblioteca, pág. 175 , su 
adicionador Barcia, tom. 3 . ° , col. 1324, y D. Nic. Ant. 
Tiibl. /itsp. nova, edic. de Madrid, tom. i .0 , págs. S I S á 
520 , hacen mención de las obras del P. Barreiro, y mas ex-
lensamenle el último; pero ninguno, sino Barbosa, la hace 
de Ias Observaçocns cosmográficas. 

GASPAR DE COSTA PE ATTAIDE , natural de Lisboa , hijo 
de Gonzalo de Costa Coutiño, comendador de la órden de 
Cristo, gobernador de Aveiro y otras plazas, y de Doña 
Isabel de Attaide y Acevedo, también de ilustre genealogía. 
Fué capitán de mar y guerra, maestre de campo de la mar. 
y general de batalla, y en 1701 pasó á la India como capi
tán mayor de las naos de aquel estado. Escribió en el mis
mo año: 

Arle das armadas navacs tirada de seus movimentos qw 
contem regras úteis aos officiaes generaes e particulares de hu* 
ma armada naval com exemplos tirados dais mais considerá
veis ocasioens que houve no mar de sincoenía amos a esta par
te. Ms. foi. imperia l .=" O livro se reparte em seis livros: 
« o 1.0 explica as ordens e modo de as tomar: 2. ensina a 
«mudar as esquadras nas diversas ordens: 3. se dao vias 
« fáceis para estabelecer as ordens cuando as turba a mu-
k dança do tempo: 4. Como a armada pode passar de huma 
« a oulra ordem sem confusão: 5. dos movimentos que as 
« armadas podem facer sem trocar as ordens: 6. algunas no-
«las para facilitar a practica da navegação, que contem a 
« doutrina dos triângulos, planos, esféricos, obliquangulos, 
« c regras úteis aos officiaes pilotos, as quais se reduzem no 
« fim a huma breve tavoada, com outra mais que mostra o 



Si7 

«rumo com que o sol nace e se poem, pela qual se pod* 
« observar a variação da agulha , e outras pertenecentes a 
« artilharia e bombas para se saberem as distancias por cada 
«grao de elevação do quadrante."=Bai'bosa, Htb. tmila-
«fl, tom. 2 , pág. 346, col. 2.a 

PADUE GASPAR DÍAZ , jesuíta , iiatural de Montemor o 
velho (Montemayor el viejo), provincia de la Beira, obispado 
de Coimbra. Partió para la India en (567, y yendo á (íoa 
escribió, con fecha 30 de diciembre del mismo año: 

Relação da sua jornada a India oriental. Ms. de 17 pá
ginas.—Barbosa, Ilib. lusit., tom. 2 . ° , pág. 348. 

GASPAR FKRKEIRA, sotapiloto de la nao S. Tomé, di
que era capitán el famoso U. Pablo de Lima, que naufragó 
año 1589 , de cuyo desastre escribió : 

Tratado dos grandes trabalhos que pasarao os portugueses 
que salvarão do espantozo naufragio que fez a nao S, Thome 
que vinha paro o regno ho anno àe 1589. jPeíío em o anm 
1590. Dedicado ao cardenal Alberto—Ms. en la librería del 
Kxmo. Sr. conde de Castello millior.—Barliosa, /¡fifi, (mil., 
lom. 2 . ° , pág. 351, col, 1.* 

GASPAR FEBREIBA REVMAN (acaso el mismo de arriba 1 
piloto mayor y caballero de la órden militar de Santiago, 
muy práctico en la navegación á la India , escribió: 

lioíetro tía navegação e carreira da India com seus ca
minhos, e derrotas, sinaes, e aguagens, e diferenças da agulha, 
tirado do que escreveo Vicente Jiodrigues e Diogo Affonso pi
loto* antigos. Lisboa, por Pedro Crasbeech, 1612 en 4 . w 
Barbosa, Bib. lusit., tom. 2.° , pág. 351, col. 2 . ' 

Pudo ser 2.a edición; pues el adicionador de A . I . . Pine-
lo, tom. 2.°, co!. 1148, y Huerta, pág. 87, hacen mención 
de esta obra, impresa en 1610, añadiendo el primero que 
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había \isto el ms .—Véase M A N U E L MONTEIRO, Y ( i A S -

IWR. MORALES DE MACEDO. 

GASPAR FERKERA, piloto de la carrera de Indias. 
Véase M A N U E L MONTEIRO. 

PADRE GASPAR GOMEZ, jesuiia. 
. Relación que dió á D. Pedro Acuña , en razón de la forti

ficación y defensa que tenia la isla de Terrenate, y otras parti
cularidades que observó y reconoció de órden del gobernador 
de Filipinas Gomez Perez das Marinas, y los medios y forma 
en que se pudiera lomarla, con las ventajas que resultarían de 
su ejecución al servicio de ambas Majestades. = Copia en Se 
villa , leg. 11 de Papeles de la antigua gobernación de Nueva-
España y Perú; y en el D. h. , tom. 18 de nuestra colec
ción de Mss. 

La persecución del Rey de Terrenate contra los cristianos 
establecidos en aquella is la, y otras razones de política, 
obligaron á que el expresado gobernador Gomez Perez das 
Marinas, proyectase su conquista; y para no aventurarei 
acierto comisionó al P. Gaspar , dándole la conveniente ins
trucción para que pasase á observar y reconocer el estado de 
fortificación y defensa de la misma isla, y el punto y medios 
para poderla invadir y someter. Entre las muchas preven-
ñones que le hacia, una era la de que habría de estarde re
greso en Manila en todo el mes de mayo por lo menos. Todo 
hubo do cumplirlo con puntualidad; pues aunque carece de 
lecha la instrucción indicada, y no sabemos la en que evacuó 
su respuesta ó informe á Marinas, porque no hemos hallado 
este documento {!), aunque se contrae á él en la Relación 
que dió à D. Pedro Acuña; consta por otro lado, que M a r i 
nas procedió á habilitar la proyectada expedición, y embar-

"(1) to llevaría consigo cuando murió. 
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ratio eu ella salió <le Manila en octubre <le 1593, quedando 
frustrada tan necesaria y urgente empresa, por haberle ase
sinado los chinos remeros, y á todos los españoles <le la mi»-
ma embarcación, pocos dias después, que fué á 26 de dicho 
mes de octubre (i); infiriéndose por consiguiente, que la 
data de la comisión por el caudillo, y el regreso é iuforrau 
del secreta espia, como él se nombra, todo fué v ocurrió en 
aquel propio año. 

L a Relación á Acuña tampoco tiene feolia; y por el año 
de 1601, estampado á su cabeza, yuede suponerse que se !a 
«lió en Méjico, ya porque Acuña no llegó á Manila hasta 
1602 (2) para ser tercero ó cuarto sucesor de Marinas, ya 
porque á su tránsito por la capital de Nueva-Kspaíia, con 
intención de hacer la jornada de Tenenate, trató este nego
cio con los que allí tenían alguna nolieia del Maluco , y en
vió desde la misma ciudad " á la corle de S, M. al berma-
« no Gaspor Gomez, de la compañía de Jesus , que habia.es-
«tadi) en Manila muchos años, y en el Maluco en tiempo 
«del gobernador Gomez Perez das Marinas, para que tia-
«tase con S. M.f de su parte, del negocio, y estaba con 
«esperanza de que había de hacer esta jornada (3)." — E l 
contexto de la llelac 'ton es detenido y discreto, á propor
ción de cuanto lo era la instrucción dada por el desgracia
do predecesor del que ahora iba resucito á verificar aquella 
empresa. 

GASPAR GONZALEZ : 
Derrotero de mar que cita Alejo de la Mota.—Barcia, 

tom. 2 . ° , col. 1135. 

(1) Relación de su hijo D. Luis, sucesor en aquel gobierno, Hn 
ias ocurrencias hasta G de junio de 1594, fpie oxihie en ¡>ev., y co
pia en el Dep. hidr., tomo 18 de nuestra Colección de Mss. 

(2) Barcia, adiciouador de Leon Piuolo, tom. •i.v, col. 028. 
(H) Dr. Morga, Sucesos <lc Uts i$ías Filipina!, imp. en Mcjico, a fio 

de 1609, cap. i . " , folio 98. 
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.GASPAR GosZALiiz DE LEZA , pilólo mayor de la armada 
(le.S. M. : 

lldacion verdadera del viaje y sucvso que hizo el cavilan 
Pedro Fernandes Quiros por orden de S. M. á la tierra aus
tral éiincógniia. Año de 1605=Estaba en la B. M. , sala de 
•Mss. estante J , cód, 91. 

Véase en nuestra Colección de viajes, tom. I.0, página 
CiXXVIII de la Introducción, § sobre desalar el agua. 

GASPAR HERNÁNDEZ, natural de Viana de Camina en 
Portugal, al desembocadero del rio Limia en el Océano. 

Declaración que dio en Lima, á 2 de abril de 1620, sobre 
la navegación de la armada holandesa en que iba prisionero, 
desde su salida del Janeiro, yor el estrecho de Magallánes en 
1615, hasta el puerto de Paita, donde se escapó á nado; ¡j 
da noticias de las circunslancias del estrecho. =^1^. en Sevi
lla, leg. de Carlas, consultas, etc., de las armadas al Maga
llanes, de 1582 á 1020; y copia en el 1). h. 

GASPAR-AGUSTIN DE LARA: 
Cornucopia numerosa, alfabeto breve de principios dé la 

verdadera filosofía y destreza de las armas. Madrid, 1678, 
en i / '—Huei ia , Bibl. militar española, pág . 87. 

MAESTRO GASPAR LAX , nació en la villa de Sariñena, 
diócesi de Huesca , año 1487. Hizo sus primeros estudios en 
Zaragoza. Fué sabio maestro en filosofía, doctor en teología, 
oaledrálico en la universidad de Paris, é individuo de su co
legio sorbónico á principios del siglo X V I . So magisterio pú
blico mereció mucho crédito, y la gloria de que fuesen sus 
discípulos el famoso Juan Luis Vives, como este lo reconoce, 
y en Zaragoza San Francisco de Borja. Ignórase cuando pasó 
á Francia y obtuvo el magisterio en Paris; pero debió ser po
cos años antes de 1507, en que solamente confaba 20 de 
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edad, y dió á luz su primera obra en aquella ciudad, datán
dola con estas palabras: Vate ex aedibus nosírís Itíerorü par-
vae Sorbonne, alias Calvi, auno à salutífera /«cctmafione Dom. 
1507, sexto idus majas (10 de mayo). Tampoco está aun ave
riguado cuando regresó á España, ni cuando obtuvo el ma
gisterio en la capital de Aragon; primero como regente por 
el maestro Juan Tarabal t y después por su muerte, en pro
piedad hasta el año 1559 , que ya avanzado en edad, ciego 
V en cama por sus achaques, el arzobispo D. Fernando de 
Aragon le dio por coadjutor al acreditado en cátedra y pul
pito Dr. Domingo Perez , natural de Fuentes de Xiloca. Sí 
para deducir el año aproximado en que volviera al pais na
tal , bastasen las datas de las ediciones de sus obras, diria
mos que pudo verificarlo desde 1515 que imprimió en Varis 
la octava de ellas, basta 1521 que principió en Zaragoza sus 
sucesivas publicaciones desde la 9.a á la 19.* Pero eso no 
constituye sin embargo mas que una mera conjetura; pues no 
repugna que continuara imprimiendo en Paris, aun después 
de establecido en Zaragoza, y acaso lo hallariamos compro
bado ó aclarado por las dedicatorias, si se nos proporciona
se ver ejemplares de las ediciones de 1512. Murió en fin el 
M. L a x á los 73 años de edad, dia 23 de lebrero de 1560; 
y fué sepultado en la iglesia de San Nicolas de Bari junto á 
la grada del presbiterio, y en cuya losa (dice Latassa, de 
quien tomamos estas noticias, tomo I.0, pág. 203 á 208;, 
estaba relevada la efigie del difunto, de cuerpo entero, con 
sus insignias. " Y á sus pies está su escudo de armas, par-
« tido en banda, llevando á la derecha un cajón liso con un 
« arbolito muy poblado de ramas y hojas, y en la izquier-
« da un pequeño collar liso ó culebrina encorvada, con 
« aberturas en los extremos, de cuya parte inferior hacia el 
« centro sale una cabeza de perro, con lengua fuera de la 
« boca según parece; y en el contorno de la lápida se lee: 
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" Uicjacet Gaspar Lax 
Ardam, cl Sacrae Tiieologiae Doctor 
Academiae Caesaraugustanae Vice-Cance-
llarius, el Hector, (jul obiil. 7. 8 (1) metis is 

{•'ebruurii 156U. 
Fué aplaudido *le muchos sabios contemporáneos, c i -

(adus por el mismo Latassa ; \ de las obras que dio á luz, 
corresponden á la présenle Jiib'üoteia: 

Arithmetica speculativa duodcclm Ubris demónstrala. E n 
Paris 1515, en fol, por Juan de la Roche. 

De propositionibus arilhmeticis. En Paris , por Juan de la 
Roche. 1515, en fol.. — Proportioned es como ia intitula Dou 
Xic. Ant., lid), /lisp, nova, lomo 1,°, págs. 527 y 528. 

G.ASPÀR MANOEL, nalural de la villa dél Conde, pro
vincia de Reirá en Portugal, y piloto muy expcrimentaúi» en 
la navegación á ia India oriental: 

Roteiro e advertencias da navegação da carreira da i n 
dia, feito e emendaiío por Gaspar Manoel. Ms. muy largo, 
cu A.0 que existía en la librería del conde de Ponte .—l íar -
liosa, Bib. Imit. , torn. 2 , ° , pág. 362, col. 2. 

.. GASPAR MANZANAS, J A I M E FOIITUN Y RODRIGO »E 
ESIMKOSA , pilotos: 

Pareceres que dieron en el puerto de Miitdvro, á 20 de 
agosto de 1575, so6rc las estaciones en que debía hacerse la 
navegación de allí \¡ de Manila á Nueva-España =Copia coe
tánea en Scv. , leg. 2." de Descripciones y poblaciones; v en 
el D. h . , loin. 18 de nuestra Colección de Mss. 

DON GASPAR m i MOLINA Y SALDIVAR , marqués de Ure-

(1) \.o inismu (pic 7 idus, que en efecto era fll 23 de febrero. 
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ña, nació eu Cádiz á 9 tie octubre de 1741: fueron sus pti*-
dres D. Juan de Molina y Rocha, coronel del regimieiUo 
dragones de Parma , caballero de la órden de Santiago, mat-
qués de dicho título, etc., y de Doña Manuela Saldivar y Mi-
con, señora de honor de la Reina. Siendo aun niño fué nom
brado teniente del citado regimiento, en el cual después dv 
sus estudios en aquella ciudad y en el Seminario de nobles 
de Madrid , sirvió hasta que muertos sus padres tuvo que re
tirarse para cuidar de su anciano abuelo y de sus hermanas 
aun muy niñas. Sobre sus estudios, inocencia de vida y pie
dad cristiana (ciertamente ejemplar), y su instrucción en-la 
arquitectura, música, dibujo, pintura y bellas letras etc., 
puede verse en Cambiaso, Diccionario de personas cóUhrta 
de Cádiz, tom. 1.°, págs. 185 á 194. Mereció se 1c encar
gase la comandancia y dirección de la nueva población de 
San Carlos en la isla de Leon. " É l era (dice el mismo au-
«tor) como el alma de estas inmensas fábricas: dirijió las 
«casas para el capitán general del departamento, las del in-
«tendente , las de la contaduría, tesorería, academia de pi -
« lotos: hermoseó la iglesia parroquial y convento para fran-
« císcanos; y construyó el cuartel en el que se pueden alojar 
«cómodamente 4,000 soldados, y hasta el puente para pa-
« sar á dicha población, el que está construido sobre un caño 
« que deberá acortar el camino de Cádiz al puente de Zuazo, 
« navegando por bajo de él los barcos, y por esta razón es 

«algo pendiente." " L a s pastillas de carne y las yerbas 
«i desecadas para el uso de la navegación, fueron frutos de 
« su dirección con el intento de moderar las incomodidades de 
«la vida del marino." Muy interesante es, y verdadero por 
cierto, todo cuanto añade cl Sr. Cambiaso en esla biografía; 
pero aunque no haga á nuestro objeto, sino solamente lo 
mas ó menos respectivo á marina, copiaremos aun algo mas, 
como tributo á la buena memoria del dignísimo marqués de. 
Ureña: " M i r ó l o s intereses (dice) con total indiferencia, v 
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* decia con g racia: }'o «o nací para hacer dinero: «o lo en~ 
« tiendo. Asaque entrado eu días, alegre se empleó por co-
« misión del ministerio en el informe y construcción del ce
rt menterio de la Is la , considerando que acaso las reliquias 
« de su mortalidad, yacerían en breve entre los acopios que se 
« destinaban para sus muros. Tranquilóse acercaba á la inuer-
« t e ; y su vida que no fué otra cosa que un hermoso tejido 
«de rectitud, de sencillez y de verdad, se acabó en la Isla 
« de Leon en 3 de diciembre del año 1806 , á los 65 de su 
« edad.=Es aplicable a l difunto marqués de D r é n a l o que 
«escribió Platón: "Nosotros, dice este maestro, debemos 
« ofrecer al talento de los artistas todos los honores imagi-
« nables; escribir sus nombres mil veces entre los ciudada-
« nos buenos y divinos; poner sobre sus cabezas frondosas 
«coronas de yedra, y rociar sus cuerpos de aguas y per-
afumes olorosos. Nosotros erigiremos sobre nuestra grati-
«tud un Parnaso á los poetas, que con la copa en la mano 
« cantaron los himnos de los dioses; y enseñarémos un Olim-
« po á los pintores que solamente ocuparon sus pinceles en 
« retratar las sombras de los hombres virtuosos." 

Escribió varias obras en prosa y verso, y entre ellas la 
intitulada: 

lleflexioncs sobre la arquitectura, ornato y música del tem-
pío; contra los procedimienlos arbitrarios, sin consulta dela 
Escritura santa, de la disciplina rigovosa, y de la crítUa fa
cultativa. Madrid: 1785: imprenta de Ibarra. 8 .° ** Esta 
«obra (dice el Mem. lit. de Madrid, junio de 1716. Núme-
« ro X X X . ) se divide en dos partes: trátase en la 1.a de la 
«importancia del asunto, de los abusos dignos de reforma, 
« y contingencias de extraviarse cuando se procede sin la 
« guia del arte y sin la luz de la recta razón, de la belleza y 
« del gusto ; de la filosofía de las artes y de su magia; y fi-
« nalmente , habiendo sentado y establecido algunas máxi-
«.was generales y fundamentales para acertar en la arqui-
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« lectura y ornato que corresponden al templo, pasa á tratar 
« con individualidad y separadamente de una y otra cosa en 
«la 2,a parte. En esta se habla de la situación que deben 
« t e n e r l o s templos, del plano, del alzado de la arquilec-
« tura interior de las iglesias, del ornato del cuerpo de ellas; 
o de los aliares, del presbiterio y coro, de los órganos, de 
«los confesonarios y púlpito, del baptisterio y sacristía; y se 
«añade también un Discurso sobre la música del templo. En 
« lodo ha procurado el autor hacer patente el acuerdo del 
«arte con lo que, segun se lee en las santas escrituras, los 
«concilios y la historia sagrada, parece mas conforme al 
« acierto; y al mismo iiempo, los medios de que se puede 
« usar para hacer mas sólidas, hermosas y respetables las 
«iglesias con menor dispendio de las exorbitantes canlida-
« des de dinero que se consumen en adornos, moharrachos y 
«frioleras con que vemos afeados, ó por ignorancia, ó por 
« capricho , muchos de los templos del dia , etc." 

Consecuente al reconociniiento que se le mandó hacer, 
y anunciando la ruina verificada en Í S 0 2 , escribió también: 

Informe dado por òrden de S. M. sobre el pantano de Lar

ra, Ms. 

DON GASPAR DE MONTESER : 
Carta al Rey, con fecha Cádiz \ l de. julio de 1628, parti' 

apando la salida en el mimo dia, de la fofa, de Nueva-Espa
ña, al mando drl grncral D . Juan río Benavides Hazan, cam-
puf-sta de 20 navios, 4 de ellos de (/um-a.=Original en Se
villa, legajo 12 de Cartas de Sevilla, etc. 

GASPAR MORALES PK MACEDO, fidalgo de la casa real de 
Portugal, y piloto muy acreditado en la navegación de la In -
día oriental : 

Holeiro da navegação e carreira da India, cum seus cantin
hos e derrotas, sinacs e affuaqcm, e diferenças da águlha; i ¡~ 
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rado do que etcreveo Vicente Rodriguez e Diogo Âjfunso, -pilo-
ios antigos^ acrecentado com a viagem de Goa por dentro de 
San Lourenço, e Monsabique, com outran cousas e adverten
cas. Ms. en )a Iñblioteca del cardenal de Sousa, que poseía 
el duque de Lafoens.— Barb. BibL hisit., tom. 2 .° pági
na 364. 

Véase GASPAR FBBREIBA RRVMAN. 

GASPAR N t i Ñ K z , vecino de Sevilla y maestre dél patax 
Nuestra Señora de los Remedios, que entró en Sanlúcar en 
27 de febrero de 1591, procedente de Veracruz, por man
dado del general Antonio Navarro. 

Declaración que dió sobre el viaje y suceso de la flota del 
mando del mismo (¡encral desde su salida de España .—Co
ina coetánea en Sevilla, leg. I.0 de la Junta de Armadas; 
y en el Depósito hidrográfico, tom. 23 de nuestra Colee, 
de Mss. 

GASPAR PF.HRIUA DE LOS REVÉS : 
Viagem de Goa ou Cochin para P e g ú , escrito en abril de 

163o. Salió impreso en el Arte de navegar de Manuel Pimen
tel en la pág. 480 de la edic. de Lisboa, 1746, en folio.= 
Barbosa Bib. fusil., tom. 4.", pág. 151. 

GASPAR SANCHEZ.—Véase O F I C I A L E S DELA CONTRA

TACIÓN DE SEVILLA. 

PAIIRE GASPAR TAVÁREJ, jesuíta, natural de Vüla-Real. 
provincia de Tras-os-montes, é hijo de Andrés Fernandez y 
Felipa Fernandez. Vistió la sotana en el colegio de la com
pañía de Coimbra á 22 de diciembre de 1S57; y habiendo 
ido á la India, escribió en 13 de noviembre de 1567 : 

Carta cm que relata a sua jornada do Lisboa alé Goa. Ms. 
^ B a r b . Bibi. IttsU., lorn. 2, pág. 372. 



GASPAR DE TEJEDA : 
Suma de arilmêlica prácíiva y de todtis mercadvrim, run 

la órden de contadores. Con privilegio imperial, dado en Ya-
lladolid á 22 de julio de 11Í4S. Dedicada á D. Juan Bernal 
Diaz de Luco , obispo de Calahorra. Imp. en VaHadolid, oli-
cina de Francisco Fernandez de Córdoba, y se acabo á 1 dt; 
enero de lo^G, &.* 

DON GASPAR DE TORRELLA , natural de Valencia , her
mano de Gerónimo (cuyo artículo se verá mas adelante) Y dt! 
noble linaje; célebre médico y matemático; peritísimo en 
letras divinas y humanas; comensal del Papa Alejandro VI; 
después obispo de Santa Justa en Cerdeña; y prelado domés
tico con el mismo PontiGce y con Julio H , habiendo inter
venido con este el año ib 12 en la sesión segunda del Con
cilio Laleranense V . Dio á luz varios tratados de medicina, y 

Judicium genérale de porlmfis, prodigih , et ostenth , ac. 
solh et lunas defeclibus, et de comelis. En Roma por Juan 
Bestikem y Juan Gozadini, 1507; y en Tergenséa ó Tries
te, 1577 en 4.° 

Ximeno, Escritores valencianos, torn, 1.°, pág. 74 y si
guientes. 

GEMMA FHISIO. = Véase PEDRO APIANO. 

FRAY G E N A R O MARÍA DE AFLICTO, dominico , natura! 
de la ciudad de Nápoles , lector de artes y de teología, y 
profesor de matemáticas,—Véase DON BALTASAR SISCARA. 

DON G E R A R D O HENAY Y DON JOSÉ DE ARANDA , exhi
bieron en la asamblea literaria de que se habla en el arlícnlo 
de D. Jorge Juan : 

Observación del eclipse de luna parcial del 27 de marzo de 
1755 , en Cádiz en el observatorio de la academia de guardias-
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marinas. = EFEMÉRIDES TUS ESPAÑA, del viernes 18 de 
mayo 1804, n.e 139, pág. 572" 

G E R A R D O MERCATOH : 
Dogma ad investujandam longiludinem Regionis. 
Hállase de letra del siglo X V I en B . E . , cód. 4.° de jfcfís-

celáneat; y copia en el D. h. 

GERÓNIMO DE ACEVEDO , virey: 
Relación del viaje que hizo á la India oriental Ñuño da 

Caña, sacada de las carias del mismo virey. ~ B . M. cód. nú
mero 74, folio 169; y copia en el D. h. , lom. 5.° de nues
tra Colección de Mss. 

G E R O N I M O - L U I S DE ÁVILA , camarista del César: 
Relación de la toma de Castronovo en Turquía por las ar

mas imperiales, año 1538; y su pérdida en 1539. E n latín. 

Retirada la armada cristiana después de aquella con
quista, donde dejó 4,000 soldados españoles para sa guar
nición ; al año siguiente fué un ejército turco de 80,000 hom
bres, y por mar,cien galeras al mando de Barbarroja: aco
metieron por cinco partes, no quedó muro ni casa en pie, 
llegóse á pelear á cuerpo descubierto, murieron mas de 
20,000 turcos: los españoles, no quedando ya vivos mas de 
300, se acogieron á la fortaleza, y al fin la rindieron con 
condición de salvar sus vidais, pero en vano por la perfidia 
del bárbaro vencedor. 

Hallábase dicha Relación original en la B . E . alta, códice 
de Miscelánea i j . v. 4, fol. 133; y hay copia en el D. h. 

Dos GERÓNIMO AYANZ. 
Presentó al Rey D. Felipe III un memorial acompañan

do una tabla por la cual y por medio de una aguja lija v 
otra variable % pretendia demostrar el modo de hallar la Ion-



559 

gitud, sin embargo de que estaba haciendo en carton otra 
como la de su competidor Luis de Fonseca. E l Key, por me
dio de su secretario D. Juan de Acuña, mandó en 13 de no
viembre de 1610 al general D. Diego Brocbero, que como 
comisionado en este negocio oyese al D . Gerónimo, para lo 
cual le remitia su tabla y memorial á fin de que luego se con
sultase á S. M. lo que pareciese. 

Ayanz decia en él, que en otro papel anterior había ofre
cido dar la navegación del Este á Oeste de diferente modo que 
otros la habían buscado aprovecliándose de su traza ; y por 
ello pedia á S. M. la merced que estaba prometida: que da
ria trazas para achicar cuadruplicada agua de la que de 
ordinario llevan los navios, y que un hombre haga cuatro 
veces mas fuerza de la que ordinariamente hace, para que 
un hombre ó mas estén debajo del agua largo tiempo para 
sacar perlas ii otras cosas; y otro invento para que con la 
misma leña que se quema en el navio, ó se carga para el 
viaje, se saque agua dulce de la del mar en mayor cantidad 
que hasta entonces se había sacado; con otras comodidades 
para los bajeles, que demostraria en un discurso que estaba 
escribiendo.—Preguntado en junta ¿cómo podrían desaho
garse (achicar el agua) con mas facilidad? contestó persua
diendo á todos de la posibilidad ; y ofreciendo ensayarlo por 
mayor, pedia se declarase la merced que se le concedería por 
cada invento, ó por el que primero se quisiese plantear.— 
Quince dias antes del encargo hecho por la real órden cita
da, de 13 de noviembre, al general Brochero, habia espuesto 
Ayanz en otro papel de 29 de octubre en Madrid, que lo 
ofrecido por Fonseca en cuanto á la aguja fija era un enga
ño, como podia demostrarlo, porque pondría 360 agujas mi
rando cada una á su grado, sin ser fijas ni poder serlo.— 
Repitió otro memorial sobre que el presidente del consejo de 
Indias continuase en ver las cosas importantes de la navega
ción que habia ofrecido manifestar; y que juntando las per-
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sonas que mejor le pareciesen, le despachasen sin perder 
liempo. 

Estaban los expresados papeles en Sev., y hav copia 
en el tomo 27 de Mss. del D. h. 
„ Véase HERNANDO DE LOS RÍOS COHONEL. 

GERÓNIMO DE AZNAR , teniente de maese de campo ge
neral: 

Diaria relación de lo que ha sucecLido en el sitio de Orbi-
ielo, puesto por el Príncipe Tomás, general de las armas de 
Francia, desde 9 de mayo hasta 18 de julio deste año 1646. 
ímp. en Valladolid por Gregorio de Bedoya, y ademas en 
Sevilla por Juan Gomez Blas, dicho año 1646, en 4.°, aun
que diferentes en el texto dela portada.=l íal lábanse ambos 
ejemplares, como también una Gaceta sobre el mismo suce
so, imp. en Zaragoza por Pedro Laneja, año dicho, en B. E . 
cód. 79, á folios 346, 347, 414 y sig.; y existen copias de 
|a Relación en el O. h. 

GERÓNIMO CAPMANV, teniente coronel y sargento ma
yor del regimiento de la corona: 

Tratado de matemáticas que paralas escudas establecidas 
rn los regimientos de infaníeria, por parlictiíar encargo de su 
Inspector general el Exmo. Sr. comiede O-lieyUi, han esertío 
D. O. C. y D. fíeniío Bails. Madrid 1772, por I) . Joaquin 
Ibarra. 4.° mayor. = Y lo cita Amat, /íscril. calo/, pág. Í4'à. 

Fniiy DON GERÓNIMO DE CAIVRANZA , sevillano, caba
llero de la orden de Cristo, gobernador de Honduras en 
Nueva-España, muy celebrado de autores clásicos; escribió: 

De la filosofía de las armas, de su destreza, y de la agre
sión y defensión cristiana. Imp. en Sanlúcar de Barrameda, 
1569 y 1582, en 4 .0=D. Njc. Ant. B. h, nova, edición de 
Madrid, tom. 1 .•0 pág. 371 .=Hnerla , B i l l , militar española,-
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]>ág. ST , cila la edición do 158*2 , con el líloio de Diálogos 
de (as armas; y Muuiz Hiblioíeca cislerc, págs. 84 y Síi, 
las cita ambas, pero equivócalos años en una centena mas. 

Según el mismo I). Nie. AntM comentó dicha obra el mer
cenario fray Francisco García, y la compendió el andaluz 
D .Lu i s Pacheco de Narvaez.—Véanse sus artículos. 

GERONIMO CASTAÑO: 
3fp-morÍal al Jley sobre el socorro de Angola, y conquista de 

Bengala. Ms. original en fol. que se hallaba cu la librería 
del Rey do Portugal.=Barria. Bib. oriental, tom. I .0, co
lumna 78. 

GERÓNIMO CoiiTKREAi, , lusitano, señor de Morgado de 
Palma; hijo tercero de Manuel Cortereal, mozo fidalgo del 
3ley D. Manuel, capitán donatario de las islas Terceras y de 
S. Jorge por confirmación de D. Juan HI en 1524, y de 
Doña Driles de Mendoza, dama de la Reina Doña Catalina; 
descendiente de las nobilísimas familias de los Ita/ancs y Mcn-
xlozas de Castilla; y célebre por sus triunfos en Africa y 
Asia, como capitán mayor de una armada que se le confió 
en 1571. Habiendo vuelto á Portugal, se retiró á su quinta, 
junto á Ébora, sirviéndole de museo una eminencia, que do
minando dilatados amenos campos inflamaba su genio poé
tico. Escribió: 

.Suceso del segundo cerco de Viu estando I ) . Joao Mascha~ 
renhas por capilao e gobernador da fortaleza o amo de 
M D X L Y l . Lisboa 1574 en 4.0 = Traducido en verso caste
llano por fray Pedro Padilla, carmelita, impreso en Alcalá 
de llenares, 1597, 8.° 

La felicísima victoria concedida del cielo al Sr. D. Jvan 
de Austria en el golfo de Lepante de la poderosa armada oto
mana, en el año de nuestra salvación 1572 (debió decir 
1571). Compuesta por Hierónymo Corte-Rcal, eabaltero por-

36 
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tugues. Impresa con licenna y aprobación. Con privilegio real. 
Lisboa, por Antonio Ribeiro , 1378, en 4-."—Consta de 15 
cantos en verso suelto castellano; y una de las razones que 
da en el prólogo ó dedicatoria al Rey D. Felipe II de Cas -
lilla, sobre no debérsele motejar que lo hubiese escrito en 
este idioma , es su afecto á Castilla, de donde eran sus abue
los Bazanes y Mendozas. E l Rey le agradeció este poema 
escribiéndoselo y ofreciéndole protección en carta muy ex
presiva, con fecha Madrid 8 de noviembre de 1576, es
tampada al principio de la misma obra, y cuya minuta or i 
ginal existia el año 1792 en la Bibi. de S. Isidro el Real de 
esta corte, códice de Misceláneas en folio núm. 9 , de la 
cual se sacó copia para nuestra Colee, de Mss. 

Naufragio e lastimoso suceso da perdição de Manoel de 
Souza de Sepulveda, e Dona Lianor de Sá sua mulher, e f¡~ 
¡tos, vinde da India para este rajno na nao chamada o galeão 
grande S. Joao que se perdoo no cabo da Boa Esperançava 
terrado Natal; c a peregrinação que liverao rodeando terras 
de cafres mais de trezentas legoas té sua moríe .—Lisboa, por 
Simao Lopes, 1594, 4 .0=Esta obra, mas estimada del au
tor que ninguna otra suya, no se imprimió hasta después de 
su fallecimiento, que la dió á luz su yerno Antonio de Sou
za, dedicándola á D. Teodósio, duque de I í raganza .=Tra-
dújola Francisco de Contreras en octava rima castellana, 
bajo el título de Nave trágica de ta India de Portugal, y la 
dedicó á Lope de Vega Carpio. Madrid, 1624, en 4 ,° 

Mereció por sus escritos ser elogiado de D. Jorge Mene
ses, Dr. Antonio Ferreira, Diego Bernardes, Pedro Landim, 
P. Antonio de los Reyes, Lope de Vega y otros. Distinguió
se ademas y fué igualmente aplaudido por su habilidad en 
la música y en la pintura. Estuvo casado con Doña Luisa de 
Vasconcelos, hija de D. Jorge de Vasconcelos, y tuvo de 
ella una hija que casó con el citado Antonio de Souza. Su 
fallecimiento fué en la expresada quinta de Morgado de Pal-
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ma antes del ano í 5 9 3 . ^ B a r b o s a , Bibí. luút. tom. 2 . pá
gina 496 y sig.: Ant. L . Pinelo, Epü. de Biblioteca, página 
18 Y 50: su continuador Barcia, lomo 1.°, cois. 62 y 437; 
v D . Nic. Ant. B. h. nova, edic. de Madrid, tom. 1.°, pági
nas 416 y 572. 

GERÓNIMO CORTÉS, natural de la ciudad de Valencia, 
insigne matemático, elogiado por I) . Pedro Agustin Mor
ía { ! ) , y los bibliógrafos Ximeno (2) y D. N. Antonio (3), y 
que segün testifican esperaban de él mas obras científicas de 
las que habia dado á luz , á no haberle atajado la muerte, 
que parece fué en 1615. De las quo escribió, corresponden 
al presente artículo: 

Non plus ultra del lunario y pronóstico general y perpp-
íuo.—Valencia , 1596, 1598, y por Lorenzo Cabrera en 
1663.—Barcelona, 1599—Zaragoza, 1604.—Alcalá de He
nares, 1617 y 1697—Madrid, por Antonio Sanz, 1741: to
das en 8.°; y según Barcia (4), otra edición en IGOi sin de
cir dónde. 

Aritmética práctica. Valencia, por Juan Crisósiomo (íar-
riz, 1604, en 4 . °—Véase DON P E D R O ENGUERA. 

GERÓNIMO DE LA CRUZ , piloto: 
Relación del descubrímienlo de un gran rio del Nuevo-Mt-

jico, sus naturales y riquezast siendo gobernador de la llábana 
i ) . Juan de Tejada. Ms. catellano en la librería de Rareia, 
según él dice en su tít. 2 . ° , col. 610. 

BACHILLER GERÓNIMO DE CUÁVES, sevillano, matemá
tico y cosmógrafo del Rey. Escribió; 

1. Sphera del mundo (Primera portada debajo de su cs-

(1) Prcef Empor., pág. k. 
l'l) Escrit. valenc, tomo l . " pág. 272. 
{Ü} B. h.nnva, edición de Madrid, tomo 1.°, pág* í)"3. 
(i) Tomo ±0 M. MfiCXVIII v. col. i.a 
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fanipa) L a segunda dice así: Trad ado de la Sphcra que 
compuso el doctor loannes de Sacro Busío , con muchas a d á i -
iioites. Agora nuevamente traduiido del la t in en lengua cante-
llana, por el bachiller Ilicrónimo de Cháves, el cual aíiiíliíí 
muchas figuras, tablas y claras demostraciones: jmetamente 
con unos breves scholios necesarios á mayor illucklat'wn, ornato 
y perfection del dicho /racíacío.=Yirlus sine adversario mar-
ceseit. — Con privilegio imperial. ~ Y al fin dice: " F u é im-
« preso en la muy noble ciudad de Sevilla en casa de Juan 
« de Leon , en el año de la encarnación de Nuestro Salva-
« dor de 1545 ; y de la creación del mundo según los he
ft breos 5497; según Paulo Orosio 6594; según los prime-
« ros padres de la iglesia 6744; según el Rey D. Alonso 
« 8529; y de la edad del autor de la présenle obra 22:" de 
donde se infiere que nació el año 1523. Un tomo en 4 . °— 
ITay al principio unos versos latinos de Luis Pcraza; y C h a 
ves dice en el prólogo, que traduce esta obra para los que 
dedicándose á la astronomía ignoran el latin "declarando y 
«ejemplificando muchas demostraciones, figuras y tablas su-
« putatorias de que los tales libros latinos suelen carecer, y 
«juntamente declarando en unos breves escolios algunos lu-
« gares y versos oscuros de poetas," poco declarados basta 
entónces. Estas adiciones y comentarios las tradujo del l a 
tin , de muchos y diversos autores, ilustrando así el texto y 
acreditando su vasta y extraordinaria erudición on la tem
prana edad de 22 años. 

2. Cronngraphia ó. Repertorio de los tiempos, el mas co
pioso y preciso gue hasta ahora ha salido ¿i luz , compuesto por 
ílicrónimo de Cháves, astrólogo y cosmógrafo, corregido y en
mendado conforme al cómputo de Su Santidad. Con p r i v i 
legio: en Sevilla, en casa de Fernando Diaz en la calle de la 
Sierpe: año 1584. A costa de Faustino Magariño : e n 4 . ° — 
Por las licencias del Rey que bay al principio, se infiere <|«e 
hubo de esta obra varias anteriores ediciones; siendo la 
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lla cu Madrid á 3 de dioiunibre de 1571 |)or ocho años , la 
*>.' o próroga por seis, tamLien en Madrid á 26 de octubre 
de 1566, la 3.a asimismo en Madrid á 15 de enero Í5CÍ pa
ra cualquiera impresor dentro de los términos señalados (sin 
duda en olra licencia anterior á todas las expresadas), v la 
4.a en San Lorenzo el Real á 14 de abril 1574, va muerto 
el autor, concediéndola á su padre Alonso para lo que fal
tase á los 14 anos y diez mas de próroga.—En el prólogo 
decia Gerónimo, que casi desde su infancia se aplicó á las 
matemáticas , esforzándose á instruirse para aprovechar á sus 
amigos y para la pública utilidad, y con el fin de refutar los 
líepertorios divulgados hasta entonces, faltos de cosas muy 
importantes, y sobrados de otras frivolas y sin fundamento 
natural; incorrectos los Lunarios; y al arbitrio del impre
sor los eclipses, sin declarar el cuanto de su obscuración ni 
duración ; con otras muchas faltas conocidas y notadas por 
los inteligentes. Hedujo todos sus cálculos al meridiano y 
horizonte de Sevilla, patria nuestra, dice en el titulo 22 del 
tratado 4 . ° , pág. ICO. 

3. Mapa del territorio de Sevilla, que puso Abrahan Or-
telio en su Teatro. 

4. Otro de las Indias occidaitales, que estaba inédito en 
la librería del conde de Villaumbrosa; (y hay copia en el 
i) , h., tom. 17. de Mss.} 

Hacen mención : A . L . Pinelo, en su Epítome de biblio-
leva, pág. 142, de sola la Cronografía y edic. de 1580: y 
de las cuatro obras su adicionador Barcia, tom. 2.° cols. 063 
y 1002 , y tom. 3 . ° , col. 1339, citando de la Cronografía 
¡as ediciones de 1554, 1&66, 1572 y 1580. D. Nic. Ant., 
11, h. nova, tomo 1.° , pág. 572, menciona también las cua
tro obras ; pero de la Cronografía , no mas que las ediciones 
de 1554 y 1572 por Alfonso Bejarano, y de 1580 por Fer
nando Diaz. 
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Véase ALONSO DI; SANTA CRUZ , y ALONSO ÜB CHAVES, 
padre del Gerónimo como ya si; ha indicado. 

DON GERÓNIMO DE LA ESCOSUÍIA , del Consejo de S. M . , 
su secretario con ejercicio de decretos, vocal de la real junta 
de fomento de la riqueza del reino: 

Tratado de las máquinas de vapor, y de su aplicación á 
la navegación, tuinas y manufacturas etc. Escrito en inglés 
por el ingeniero civil Th . Tredgold, traducido al francés por 
F . N , Melle i , y de este idioma al castellano de orden del 
Hey N . S,, á quien va dedicado, por D. G. de la E . M a 
drid 1831. Imprenta de D. Leon Amarita. 2 tomos, fo
l i o . — E l 1,° de -'154 págs . , precedidas de X X V que ocupan 
sus tres portadas, dedicatoria al Rey por el Sr. Escosora, 
prólogo del autor, tabla de medidas y valores, y tabla ó 
índice de materias. E l tomo 2.° consta de 37 págs. con otra 
hoja en seguida, que contiene en francés y castellano los epí
grafes puestos en francés á cada figura de las comprendidas 
en las 24 láminas que lleva al fin y por cuya circunstancia 
da á este lomo el nombre de ATLAS.—Divídese la parte 1.a 
del primer lomo en diez secciones, subdivididas en mucho 
número de artículos, y contienen: i , " sección, la historia 
de la invención y mejoras sucesivas de las máquinas de va 
por desde el ano 16G3; 2." L a naturaleza y propiedades del 
vapor, su fuerza elástica y espansiva, y su potencia dinámi
ca: 3.a L a producción y condensación del vapor, y los apa
ratos propios al efecto: 4.a L a potencia mecánica del vapor, 
y la naturaleza, proporciones y clasificación de las máquinas 
de vapor: 5.° L a construcción de las máquinas sin conden
sador : 6.a Idem con é l : 7.a Las proporciones y construcción 
de las diversas parles de las máquinas de vapor: 8.a Medios 
de regularizar la acción de estas, arreglar su potencia, ca l 
cular su efecto út i l , y manejarlas: 9,a Su aplicación á di
ferentes usos: 10. L a navegación por el vapor. Y desde la 
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págiua -4-35 hasta la 4o4 y últ ima, 3 tablas relativas á las 
propiedades del \apor, á ias proporciones y á los efectos 
dioámicos de diferentes sistemas de estas máquinas; y tabla 
alfabética de las materias.—La parte lextual dei tomo 2.° 
desde Ia pág. 3 á la 37 se reduce á la Explicación de las h r 
tuinas. 

GERÓNIMO GIRAVA Ó GJUAV, natural de Tarragona: 
Tratado de cosmografía, que comprende la Í)cscnpcíon 

universal del mundo antiguo y nuevo. Impr. en Venecia, 1552 
j 1570 en 4 . ° y castellano ; y en Milan, 1556, 2 tomos 4.°— 
Traducido al inglesen 1600, y al italiano. Coordinó ios dos 
libros de Geometría práct ica de Orondo Finéo, que había tra
ducido al castellano Pedro Juau de la Eslanosa en 1553 en 
Bruselas, y existia en la librería del Hey, dice el continua
dor de Ant. L . Pinelo, tom. 3 .° , col. 1336.—El mismo P i 
ndó en su E p ü , de B i b l . pág. 173, había ya hecho mención 
de dicho tratado de Cosmografía .—Y según el Sr. Amat, 
que también ]a hace enEscrl t . catalanes, pág". 296, fué Gi
rava cosmógrafo de Carlos V, y murió enviado por S. M. 1. 
á Nápoles en comisión sobre el ducado de Milan. 

D. Nic. Ant, , una de las autoridades en que acerca de 
esta última circunstancia se apoya el Sr. Amat, cita la obra 
de Girava bajo el título de : 

Z)os libros de Cosmografía. Milan, 1556 en 4.°, y añade 
(titulo 1.° de su Bib . h. nova, edic. de Madrid, pág. 576}: 

" Ohiisse eum cum Lnperatoris Caroli nomine rationes 
«ducalus Mediolanensis palavisset, dumque iret ejusdem 
«rei causa Neapolim, testatur Ludovicus Pons de Icart io 
libro De las grandezas de Tarragona, capite X L H . " 

LICENCIADO GERÓNIMO GOMEZ DE HUERTA, íüúsofo, mé
dico y poeta. Nació en la villa de Escalona, provincia de To
ledo. Estudió humanidades v filosofía en la universidad de 
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Alcala de Honaies, y on la tie Valladolid la medicina; cuya 
iaculíad ejerció en Madrid muchos años. Fué casado y tuvo 
un hijo que con el nombre de fray Gerónimo de la Concep-
cion tomó aquí el hábito de carmelita descalzo, el cual l legó 
á ser undécimo general de su órden, y también tiene arti
culo en la B . h, nova, de 1). Nic. Ant., tom. 1,°, ]>ág. 572. 
E l padre, habiendo enviudado fijó su residencia en Valdemo-
ro, h- leguas de Madrid , y mas adelante se trasladó á Argan-
da. Hácía el año de 1624, el Key D. Felipe IV le nombró su 
médico de cámara; en cuyo destino permaneció hasta su fa
llecimiento por los años 1643. Fué enterrado en el convenio 
de San Hermenegildo, siendo su hijo provincial. Mereció que 
el Rey D. Felipe H , cuando hubo leido los primeros borra
dores de su traducción de la Hisluria imlura l de Cayo PIÍDÍO 
Segundo, le mandase continuar esta obra, que en efecto con
cluyó, y de !a cual corresponde á la presente el 

Libro nono (h Cayo Píiitio Sajundo, de la Historia vatu-
ra l áe los pescados del m a r , de fagos, estanques y Wos, ele. 
E n Madrid, en casa de Pedro Madrigal, año 1603, en 4.° 
L a Dedicatoria eslá escrita en Valdemoro á 4 de diciembre 
de 1602. 

Mas adelante publicó otra traducción de los 37 libros de 
Plínio, alterando y mejorando la de los que había dado á luz 
y por consiguiente el I X expresado : 2 tomos en folio, el t." 
1624, y el 2.8 1629, con su retrato de tosco grabado al 
principio dol primero; y según su inscripción, debió nacer 
en el ano de 1570, pues que en 1623 tenia 53 de edad. 

Jlasta aquí según unos; mas según oíros bibliógrafos, 
en 1599 había ya dado á la prensa la traducción íle los l i 
bros 7.° y 8.° en 4.°, con algunas notas; y cu la que después 
publicó de todos ellos añadió curiosas anotaciones, y al fin 
del 0.° un suplemento de lo que faltó á Plinio, ó sea Descrip
ción de las Judias: 2 tomos , folio ó i.0 en Madrid oficina de 
Luis Sanchez. 
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Ant. L . Pinclo, E p i i . de Uibliot., pág. l O i : su adiciotia-
tlor Barcia, loiu. 3.° , col. 12i7, equivocándolos apellidos 
en Gonzalez Ilucnfa. D . Nic. Ant. /?. /i. vota, edición de 
Madrid, tom. I.0, pág. 586; artículo IKEttOXVMUS DE 
H U E R T A ; yPelliccren su Biblioteca de Traduclorca, 2." fo
liatura, páginas 81 y siguientes. 

GERÓNIMO (ÍOMEZ DE SANDOVAL, caballero del hábito 
de Santiago, natural de Madrid, señor de las villas de líaba-
bon , Oquillas y Gilleruelo, hijo de D . Diego Gomez de San
doval y de Doña María Palacios y Toledo. .Entró á servir al 
Sr. I ) . Felipe Hl el año 1602, de capitán de infantería en 
la jornada de Arje!. Fué teniente general de la Ísla-Espafio-
la , almirante y capitán general de flotas y armadas de In
dias (Baena, Hijos de M a d r i d , tom. 2 .° , pág. 328), y según 
nuestra Colee, de Mss. salió de Cádiz en 1640, mandando 
una de ellas, compuesta de 38 velas. Escribió: 

Discurso sobre que la (lola debe salir de fispaña, sin lomar 
úia de febrero en E s p a ñ a , y de las Judias por junio. Ms. ori
ginal en la librería de Barcia, según él dice en el tomo 2.° 
col. 810; y hay una copia en el D. h.» lomo 10 de Mss. 

FRAY GERÓNIMO GUACÍAN DE LA MADRE DE Dios, car
melita descalzo, fecundísimo escritor místico, histórico, poli-
lico, etc. Nació en ValladoHd ano 1515 : fueron sus padres 
Diego Gracian de Alderete, también autor de muchas obras, 
y secretario de la Interpretación de lenguas en los reinados 
de Carlos I y Felipe I I ; y Juana Danliscia, hija de Juan 
Dantiscio, caballero polaco y embajador de su Rey cerca del 
mismo Emperador Carlos V, ó I de España. Tuvo por abuelo 
paterno á Diego García ó Garcian,'natural de Bruselas, y di
rector de la fábrica de armas de loa Reyes Católicos. Estu
dió la íilosofía eo Alcalá de Henares, y al mismo tiempo la 
teología bajo la dirección del sabio jesuíta Alfonso Deza.™ 
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D, Nic. Aulonio refiere con alguna detención la vida y tra 
bajos de fray Gerónimo, y comprende en él largo catálogo 
de las obras que cscnhio, las siguientes : 

CONTENIDAS EN EL TOMO I. 

E l Soldado, In Bélgio ediium libellum, contra los herejes. 
Discursos de la estrella casiopéa, y de las otras nuevas csír<?-

llas, que en nue&tro tiempo se han visto sobre el cielo de la luna. 
Discurso á manera de demostración, ó advertimiento sobre 

la necesidad de la navegación á todas las. Indias. 

EN EL TOMO H. 

Pecados de soldados, 

EN EL TOMO HI. 

Navegación, Ârle de servir á Dios. 

ES EL TOSIO iv. 

Dificultades que se siguen sobre la navegación á las l u d í a s . 
D. Nic. Ant. Bib, hhp. novat edic. de Madrid, tom. 1.% 

págs. 576 á 585.—Barcia, tom, 2 .° , col. 1173, hace men
ción dé los escritos 3.° y 6 . °—Y Huerta, fíib. m i l . espa
ñola , pág. 87 y sig. la hace de uno bajo el título: Sobre la 
navegación á las Indias, M s . , que acaso contenga los mis 
mos 3.° y 6.° 

PADRE GERÓNIMO LOBO , jesuíta , natural de Lisboa , y 
de familia ilustre. Después de haber estudiado las letras 
humanas en Coimbra , entró en la Compañía de Jesus, á los 
14 años y medio de edad, en 1.° de mayo de 1G09. E n 29 
de abril de 1621 se embarcó para predicar en las Indias 
orientales, en la nao Concepción, con I ) . Alfonso de Noroña, 
que iba de virey ; pero por el temporal volvieron de arriba-
da á 7 de octubre. Salió segunda vez de Lisboa á 18 de 
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marzo de i62'2, con el virey I). Francisco de Gama, conde 
de Vidigueira. E n Mozambique batieron á esta armada los 
ingleses y holandeses, perdiéndosela al mira uta portuguesa. 
Seg'imel escritor de quien tomamos estas noticias, el V. Lo
bo apor tó á Cochin en 8 de octubre; pasó luego á Goa; de 
allí hubo de ir , llevado de su celo apostólico, á las regiones 
de África, donde examinó el nacimiento del Nilo. No dice 
cuando «i por donde regresó á la India. E n 23 de febrero de 
163o salió de Goa para Portugal en la cao Nuestra Señora 
de Belen ; naufragó en la costa del Natal; los náufragos pa
decieron allí grandes trabajos, hasta que con despojos del 
mar pudieron construir dos harquichuelos: el P. Lobo ha
biendo estado en otro peligro de perecer por otra tempes
tad, l legó en «no de ellos al puerto de Loanda, capital de 
Angola': atravesó de allí á las Indias occidentales: salió de 
estas con el gobernador 1). Manuel Pereira Coutiño; fueron 
apresados junto á la isla de Zarabe por un corsario holandés: 
el P. Lobo aportó en fin á Cádiz en la flota de galeones pro
cedente de Cartagena, y en seguida se trasladó por tierra á 
Lisboa, donde entró á 8 de diciembre de 1036: vino en ene
ro siguiente á Madrid para exponer al Rey la necesidad de 
conservar la cristiandad en Etiopia; marchó con el mismo 
objeto á Roma, adonde llegó en 9 de mayo de l í i 3 8 . Resti
tuido á Lisboa, se embarcó tercera vez para la India, con el 
virey Juan de Silva Tello, conde de Aveiras, llegando á 
Goa á 17 de setiembre de 1740 : fué allí provincial y prelado 
de la casa-profesa: volvió á Roma, y el general le nombró 
rector del colegio de Coimbra. Murió en la casa-profesa de 
San Roque de Lisboa el dia 29 de enero de 1678, á los 82 
años de edad, y 69 de jesuíta; habiendo escrito entre otras 
obras: 

Relação do naufragio da nao Nossa Senhora de lidem na 
rosta do Nata l ; la cual dejó inédita, y sobre ella compuso 
José Cabrera la que se imprimió en Lisboa por Pedro Craes-



beeck, i(¡3(>, en i.0 — Barbosa , l i i b . h m l . Umi. i2, p á g i 
na 504. 

MOSSEN GERÓNIMO LOPEZ, aragonés. 
IVonosíicacion y juicio general del año 1080, por la con

junción que sucedió el dia 20 de diciembre á las cuatro h o 
ras y 25 minutos de la mañana en la hora de Saturno, de que 
se formó el cometa que se manifestó y se ve en esle horizonte 
(Aquí pone una pequeña lámina, y debajo de Mercurio, Señor 
de la pronosticación) , Jm/íántiose en el signo de Capricornio. 
Comprende las operaciones en que se fundó ía pronosticación, 
el juicio matemál ico , y al fin una eslampa del cometa. E u 
Zaragoza por los herederos de Pedro Lanaja, en 8 . 0 = L « i l a s -
sa, Üiíílioí. rt. de Escrif. arag., torn. 3 .° . pág. 544. 

(¡EHONIMO MAUTEL, natural de la ciudad de Zaragoza, 
cronista del reino de Aragon por elección de sus diputados 
en 30 de junio de 1597: 

Cronologia universal, que dedicó á dichos diputados en 
1602. Imp. hasta la mitad en Zaragoza el mismo ano. Co
municó su iris, el canónigo D. Miguel Martel, sobrino suyo, 
al cronista Andrés .— Latassa con mas extension en sus Es— 
crit . arag., bib. nueva, torn. 2 . ° , págs. 56 á 58. 

GERONIMO MARTIK PALACIOS, capitán y cosmógrafo 
mayor en la mar del Sur: 

"Derrotero de la navegación desde el puerto de Acapulco 
al cabo Mendocino y boca de las Californias, fecho por el ca
p i tán G. M . P. cosmógrafo mayor del nuevo descubrimientt) 
de las puertos IJ bahías, ensenadas de la tierra y puertos y fon-
deade.ros, con sus derrotas, alturas, señas de la tierra, y los 
demás requisitos que pide el arte de la mar. Fecho con acuer
do del piloto mayor Francisco de líolaños y su acompañado 
Kstéban Rodriguez, y los pilotos Juan Pascual, Baltasar de 



573 

Armas y Antonio Florez; queen conformidad de iodos se 
hizo, estando presente el P. fray Antonio de la Asuncion, 
el año de iG02 por mandado del Rey D. Felipe N. S. ter
cero de este nombre, siendo vircy y capitán general de la 
Nueva-España el llustrísimo Sr. conde de Monterey, y 
siendo general, yendo á su cargo la gente de mar y guerra 
del dicho descubrimiento, Sebastian Vizcaino, vecino de 
Méjico."=Hallábase en Sevilla, procedente de Simancas, 
copia coetánea, sacada del original, y de ella se sacó otra 
que existe en el D . h . , tomo 19 de Mss. 

GERÓNIMO MARTIN PERALTA, astrólogo valenciano: 
Juicio d d fenómeno ó por lento, jwUamenle con las s'uj-

lúficaciones del cometa. E n Valencia por Vicente Franco, 

1619. 8." 
Pronóstico y ju ic io sobre ¡a conjunción magna del año 

1623, i/ de sus protlifliosas significaciones y portentos. E n 
Valencia, por Miguel Sorolla, dicho ano, en 8.° 

Ximeno, iíscrií. de Valencia, tom. i . 0 p á g . 296. 

GERÓNIMO MUÑOZ, (Ó MUKYOS). Nació en la ciudad de 
Valencia, en cuya universidad estudió la filosofía, se gra
duó de bachiller en 6 de junio de 1537, y después de maes
tro en artes. Fué matemático y geógrafo insigne. Ximeno 
dice también, que fué médico de profesión. D. Nic. Anto
nio no trae semejante circunstancia; y Fuster, adicionador 
del primero, la contradice (1). Poseia los idiomas hebreo, 
griego y latino. Siendo catedrático de la primera de estas 
lenguas en la universidad de Ancona, y admirados los he
breos de la propiedad con que enseñaba á hablarla , no que
rían creer que fuese valenciano, y porfiaban tenazmenle en 
que era hebreo. E l aplauso y celebridad que después adqui-

( 1 ) F u s t e r , lomo l f pAg. U 3 . 
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rió regentando eu su patria por los años i » 6 3 A i o 7 9 , la 
misma cátedra y la de matemáticas, hicieron que la univer
sidad de Salamanca, le buscase para las de iguales enseñan
zas, las cuales ejerció con lucrosos honorarios (1). Valencia 
después acogió codiciosa la instancia de Muñoz para volver 
á regentarlas en esta ciudad, señalándole el salario de cien 
libras (1,505 rs. 30 mrs.) por cada una, siendo así que el 
regular no era mas que de 25 libras; y además, para ava
da de costa de su viaje, otras 50 ; el cual no llegó á ve
rificar por haberle atajado la muerte , que parece fué en 
1 £584.—Su retrato es uno de los 3 Í , copiados por Juan R i 
balta, de varones insignes naturales de Valencia y su reino, 
que I) . Diego Vich remitió al monasterio de la Murta de la 
villa de Aleira antes de retirarse á él, según refiere el mismo 
Fuster (2). Tuvo entre sus excelentes discípulos en Salaman
ca AD. Diego de Álava, de quien decia D. Antonio de To
ledo, señor de Pozuelo de Belmonte, que no solo estudió 
avenfajadamente el latin, el griego , la filosofía, las leyes y 
los cánones , sino que " se (lió particularmente al estudio de 
« las matemáticas y astrologia, teniendo por maestro almas 
« singular hombre que en ellas y todas las artes liberales ha 
« tenido el mundo, aunque entren el mismo Tolomeo y E u -

(1) E l M. Pedro de Medina, en su Libro de las grandezas y cosm 
memorables de España , publicado primuro en Sevil la año de 1 5 4 3 , 
d e s p u é s en Alca lá , 15t íC, cu folio ; y mas ¡ idelante en esla misiiiu 
«Miiilutl por Diogo Pero?, de Mesa, en 1605, folio, dice cu confirmaeiou 
de! conato de aquella universidad en enriquecerse de maestros cla
sicos : " Muchas veces los suele la universidad llamar y Iracr con 
« gianrles salarios, no solamente de otras universidades de E s p a ñ a , 
« sino taiiiliien de París y üo loñ í i , como en nuestros dias hemos co
tí nocido y conocemos algunos, principalmente al doc t í s imo maestro 
<( fíicrónimo Muñoz, sapict i l í s imo en letras humanas v divinas, y en 
<( todas faaillades, princiipaimcnte en lenguas, teologia positiva, v 
« m a t e m á t i c a s , y en filosofía aristotélica y p l a t ó n i c a , cuyo ingenio 
K y meinoriu, virtud y menosprecio del mundo admiran c x l r a ñ a m e n -
« t e . " — L i b r o 2 . ° , cap. 85 , y en la edición de Diego Perez de Meaa 
folio 240. 

(2) Fuslor, tom, I , png. So l í , nr l ieulo/ ) . Diego Vich. 



57 S 

« elides, á los ciiales le he visto enmendar en tantos luga-
« res , con tanta demostración y evidencia, que veo bien lo 
« que se Íes aventajara si alcanzara su tiempo. Conocida es 
« por el mundo la ciencia del Maestro Muñoz, y algunos in-
« dicios hay , aunque pequeños en algunos libros que andan 
« ya á luz , pero grandísimo en muchos que tiene en so casa, 
« llenos de extraordinaria erudición y increíble agudeza para 
«descubrir nunca oidas verdades. Con increíble asistencia 
« de tal maestro estudió D. Diego todas las ciencias mate-
« máticas, y con ellas descubrió tantos secretos en la artille-
« ría, que creo yo hay mas en una hoja de su libro, que en 
« l o s enteros que de esto tratan (1). Su maestro Gerón'mo 
« Mtiiloz (dice un autor moderno) fué muy intcligcnlc tam-
« bien en artillería, y á sus experiencias debió Álava muchos 
« de los conocimientos que tuvo en el arma (2)." 

E l mismo Álava refiere las reiteradas y exactísimas ex
periencias que hizo su maestro Muñoz con algunas piezas de 
artillería para corregir el error en que había incurrido el 
gran matemático veneciano Nicolás Tartaglia (3). Tratando 
de esle punto D . Vicente de los Uios, se expresa en estos 
términos: " Efeclivamenle Tartaglia creyó que los alcances 
« aumentaban ó disminuían á proporción de los puntos de la 
« escuadra: error grosero que advirtió Álava , guiado por la 
« razón y las repelidas experiencias que hizo á este efecto 
« con varias piezas su maestro Gerónimo Muñoz, célebre pro-
« fesor de Salamanca , en la era mas feliz de aquella acade-
« mia (4)." 

E s digna de atención la exactitud, pues tal puede repu
tarse para aquellos tiempos, con que Muñoz cslahleció en 

(1) A l principio en el Perfecto capitán , por D. Diego de Alava, 
impreso on Madrid , Í 5 9 0 . 

(2) Salas, Memorial histórico de la artillería de E s p a ñ a , iniprrHo 
on Madrid, 1831, pág ina 165. 

(3 ) Á l a v a , El Perfecto capitán, l ib. V , pág. 23'*. 
( í ) Uios, Discurso sobre los nulores de artill., parto I I , m l . 1. 
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37° 57/ la latitud N. de la ciudad di; Murcia, adonde pasó 
al efecto desde Salamanca, de orden de Felipe H , con el 
consejero de Castilla Juan de Tejada (1); discrepando sola
mente en l '^-S'' de la que después ha resultado con instru
mentos y métodos mejores que los que entonces se emplea
ban (2): consideración que también merece su Descripción de 
E s p a ñ a , de la cual copió una tabla de alturas de polo el 
monge gerónimo fray Martin de Alarcon ÍMI un Lunario y 
Repertorio perpetuo, inédito aun , y que escribió el año de 
1589 (3). 

Sus escritos merecieron de los sabios de Europa ser com
parados con los de Tolomeo, Euclides, Proclo, y con los de 
otros de mas nombre: alabóscle de geógrafo grande; y era 
citado con aprecio por los matemáticos Tadeo Hagecio, Cor
nélio Gemma y el barón de Ticobrabe, y esle ademas le 
aplaudia de eruditísimo y excelente malemático. 

Delas obras que dió íi luz, pertenecen á esta Biblioteca 
las siguientes: 

InstUwliones arithmetica; ad pereipiendam aslrologiam et 
mathematical facidtates necessarue. E n Valencia, por Juan 
Mey, 1566, en 4.° 

Libro del nuevo cometa y del lugar donde se hacen, y cdiíio 
se verá por las parallages cuan lejos están de tierra; y del pro
nóstico dcste. E n Valencia, por Pedro de Huele, 1573, en 
8.°—El ejemplar que liemos visto, está en 12.° y tiene 31 
hojas, faltándole la portada- impreso en caracteres <¡uft los 
tipógrafos llaman itálicos; y se divide en 15 capítulos, con 
tres artículos separados al fin: dedicóle á Felipe 11, y decia 
á S. M.: " Sino fuera porque deseo servir á V. M . , no se 
«estampara; sino se quedara para herencia de mi h i j o " Al 

(t) Kl historiador do Murcia F r a n c . Císcales, Disc. X V I , cap. 1. 
(2) K! P. Tosca, Projm. IX, Obscrv. ¡a alt. de Polo, pono la de 

Murcia ou US" 1 0 ' 
(3) Diccionario Geogr-Imlór. di- España, por la Acad. de la Hist., 

(om. í, prólogo, páy. X U . 
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principio Jel L ib ro , fol. 3. v. habla de otro cómela que viú 
estando en Elche en febrero de 1556 y duró mas de 50 
días.—Esta obrita fué traducida al francés por Guido L e -
Fèvre , señor de la Boderie, preceptor de Francisco duque 
de Alenzon, hermano del Rey de Francia Enrique I I I ; y se 
imprimió en Paris por Martin Juvcn, año 1574, en 8.°— 
'Plus un cantique sur la díte étoile, ou ap-parence lumineute, 
—Cornélio Gemma, lo tradujo en latin, y lo colocó al fin de 
su obra: De na (urce d ivhús character ismis, seu rarís cí admi-
randis specíacttíis. Antucrpiac 1575. 8 . °—Es probable que 
por esta traducción latina, y no por el original español, tuvie
se Tycho-Brahc conocimienlo de esta obra cuando habla de 
ella en su Astronomia instaurata} Progymna&mata, página 
297.—Compuso Muñoz dicho libro, instado por muchas car
tas de Madrid en que se le pedia su inteligencia; y dice: que 
el 2 de noviembre 1572 no habia aparecido aun el cometa, 
y que la primera noticia de él la tuvo por los pastores en 18 
de aquel mes. Habiendo hecho su observación en 2 de di
ciembre inmediato, dedujo que la aparición debió ser en 11 
del mismo noviembre á 22 horas (10 de la mañana). E x a 
minó después á los horneros de ca l , á los pastores, y á Ja 
ííente del campo; y halló que bal nan principiado á verle al 
medio día (artificial se entiende), que vale decir, íi las dos 
horas de estar ya sobre el horizonte. Parecióle algo mayor 
y tan brillante como Júpiter, del cual distaba 59": su color 
tiraba á aplomado como Saturno, y á encendido como el de 
Marte , y centellaba como una estrella fija. Píntalo en medio 
de las estrellas de la Casiopea. Midiendo las distancias y a l 
turas á su paso por los meridianos, dedujo la latitud de Va
lencia de 39.° 30', y la longitud y latitud del cometa. Ob
servó que no tenia paralaje sensible, ni movimiento; de 
donde concluyó, que estaba mucho mas allá del sol; que 
era uu cometa, pero en el cielo de las fijas, y una de aque
llas de que habla Lucano: Ignota obscura: vidervnt sidera 

37 
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«ocies.—Todo lo demás del libro no merece consideración; 
pues se reduce á declamar fuertemente contra el sistema de 
Aristóteles y de sus d i sc ípu los .=Segun Tycho-Brahe, esía 
estrella, que también fué vista por é l , en 11 de noviembre, 
era tan brillante que aun de dia se dejaba ver; principió á 
disminuir en diciembre inmediato; y no desapareció ente
ramente hasta marzo de 1574. Se extrañaba que Muñoz no 
hablase de esta ocultación; pero sabido ya que imprimió 
su libro en 1573, cuando aun se presentaba el cometa so
bre este hemisferio, claro es que no podia hablar de su 
o c a s o . = D i ó motivo esta singular estrella á muchos escri
tos y disputas, y hasta ya se entendió trastornado todo eí 
sistema de Aristóteles sobre la materia de que suponía 
hechos los cielos. Pero lo único bueno que produjo fué 
el conocimiento de la imperfección de los instrumentos pa
ra observaciones tan delicadas , y de la necesidad de m é 
todos mas seguros para establecer los verdaderos lugares de 
las estrellas; no sabiéndose de la de 1S72 otra cosa, que 
ser una de las que los astrónomos llaman variables respecto 
á su aparición , grados de luz, mayor ó menor tardanza en 
volver á asomar, etc. Entre los varios historiadores que 
han conservado la memoria de esía estrella, el Sr. De Thou 
refiere la particularidad de que el médico y astrónomo Gem
ma presagiaba por ella grandes catástrofes; y que llamado 
por el duque de Alba á Nimega , sostuvo allí , que desde el 
nacimiento de Jesu-Cristo no habia aparecido otro fenómeno 
que pudiera comparársele. . Pero el sabio de quien tomamos 
estas noticias (1) demuestra lo errado de semejante supuesto. 

Lectura geográfica, que escribió cuando leia en V a 
lencia, según infieren D. Nic. Aut. (2) y Vicente Xime-

(1) E l barón de Z a c h , Correspondencia astronómica, l om. X I I I , 
núra. 3 , p á g . 2 3 2 y s i g s . — V é a s e lambien Bai l ly , Hi$t. de la astro
nomia moderna, tom. I , lib. X , 3, 4 y sigs. , p¡igs. 381 y s í g s . 

(2) Bib. hisp. nova, ctlic. do Madrid, fora. I , p á g . 591. 
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no (1) con referencia á los cronistas do Murcia y Valencia 
Gaspar Escolano y fray Francisco Diago. Impresa en latiu 
en 1577 (2). 

Iníerpreíalio in sex libros Euclidis. 

De P¡amspha>rii 'parallelogrami mventmue. = Estas dos 
obras existían mss. en 4 .° en la librería del Paborde Migunl 
Juan Vilar (3).—Véase P E D R O Roiz. 

GERÓNIMO PARDO, correo mayor de Burgos: 
Capitulo de carta, fecha de diciembre 1570, comum-

cando que cl dia anterior habia llegado un peon, partido de la 
Rochela en 20 de noviembre, y decia que en aquel ptierto ha-
Ha muchas naos gruesas corsarias, y algunas aparejándose 
para i r á Guinea; quedando también allí la armada de Van-
doma, el almirante, y los Príncipes de Bearnc y Condé—Ms. 
en Sev., leg. 4.° de Buen gobierno. 

GERÓNIMO PEREIRA, capitán mayor de Macno: 
Carta que escribió al virey de Méjico, á 10 de ju l io de 

1587, sobre el suceso del general Pedro de Unamuno que con 
dos buques partió de Manila á cierto descw6nmienío.=Ori-
ginal en Sev., leg. 14 de Papeles de la antigua gobernación 
de N - E . y P e r ú ; y copia en el D. h. tom. 18 de Mss. 

GERÓNIMO DE PORTUGAL. —Véanse FRANCISCO DE 
HÜARTE; GERÓNIMO BE TORRES Y PORTUGAI. , por si fuese 
el mismo; y U C E N C I A D O SAT.AZAR. 

GERÓNIMO DE PORRES, Diego Perez Porres y Juan 

Henriquez: 
Memorial pidiendo licencia para i r á la isla de Santo l)o-

(1 ) Escritores de Valencia, tom. I , pág . H 2 y sig. 
(2 ) S e g ú n Barc ia , conlinuador de L . Pinelo, tom. 3 . ° , col. 1339. 
( S ) X i m e n o , Escritores de Valencia, tom. I , püg. 143 , col. 2 . ' 
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mingo con bastimentos en cinco buques^ á su costa, y traer 
frutos de a l l í : decretado por el Consejo al margen de cada 
artículo. =Original en Sev,, y copia en el Depósito hidro
gráfico , tomo 21. 

GERÓNIMO DE SANTISTÉBAN.—Véase HERNANDO 

COLON. 

FRAY GERÓNIMO DE SAXTISTÉIUN: 
iíeíacton diaria que dirijtó desde Cochin en la Ind i a de 

Portugal a l virey de Méjico, con fecha 22 de enero de i 547, 
de la navegación y sucesos de la armada de Rui Lopes de 
Villalobos, que salió del puerto de Juan Gallego, en la costa 
de Nueva-Es-paña , á 1.° de noviembre de 1542. —Exist ia 
en Sev.; y hay copia en el D. h. 

Véase GARCÍA DE ESCALANTE DE ALVARADO. 

GERÓNIMO TOBRELLA, natural de la ciudad de Valen
cia, de familia nohlc, médico, perito en las lenguas griega 
y arábiga, y astrónomo: tuvo dos hermanos, también mé
dicos doctísimos, uno de ellos D. Gaspar Torrella, de quien 
damos artículo en esta letra. Graduóse de maestro en artes 
y doctor en medicina á los 20 años de edad en la universi
dad de Sena. Restituido á su patria se grangeó una general 
estimación; y lo eligieron por su médico Doña Juana de Ara
gon Reina de Nápoles, su hermano el Rey Católico D . Fer
nando y otras personas Reales. Lucio Marinéo Sículo le alabó 
y dió gracias por haber excusado una sangría al mismo mo
narca en una grave enfermedad que tuvo á la edad de 60 
anos, es decir en 1512, supuesto haber nacido el Rey á 
10 de marzo de 1452. De las obras que escribió {según X i -
menot Escritores de Valencia y tom. 1.°, pág. 73 y sig,) da
remos aquí lugar á las que, aunque alguna dudosa por lo 
lacónico de su título, corresponden á laiíift. ma r í t ima : 
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Opus prcBc/arum de imaginiòus astrologicis. Valeucia, por 
Alfonso de Orta á 1.° de diciembre de 1496, en 4-.° Dedi
cada al R e y D . Fernando el Católico. Cítala también Banda, 
tom. 2 . ° , col. 997. 

Exjxtsitio f r i m a P r 'mi Avicena. 
De Motu Ccnlonm. 
Opusculum pro astrologia cuhemts comitcm de Conrordia 

Mirándu lanum. 
Opusculum sex q u a s ü o m m . 
De ( l uxu , et rcfluxu maris. Esta presume Xiraeno quo 

se imprimió, por lo que el autor dice á la pág. 153. 

GERÓNIMO DE TORRES, escribano real de la Yaguana 
en la Isla-Española: 

Memoriai a i Bey, en 29 de mayo de 1577, dando cuenta 
de lo que pasaba en ios puertos de las islas y Tierra-firme de 
Indias con los navios franceses y portugueses que iban á ne
gociar con ios naturales de ef/as.=OriginaI en Sev., y copia 
en cl D- h . , tomo 2a de Mss. 

DON GERÓNIMO DE TORRKS Y AGUILERA, aragonés, de 
casa distinguida y ciudadano de Zaragoza: "siguió los des
ee tinos de las armas por los años de 1570, en Italia, tierras 
« y mares de Levante y de Berbería, donde acreditó su va-
«lor y literatura:" 

Crónica y recopilación de varios sucesos de guerra que han 
acontecido en I t a l i a y partes de Levante y Berbería, desde que 
H turco Selim rompió con ios venecianos y fué sobre la isla de 
Chipre, ano M D L X X , hasta que se perdió la goleta y fuerte 
de Túnez. D i r ig ida al l imo. Sr. D . Juan Francisco Fernandez 
de ZZtjar, conde de lielchite, etc. E n Zaragoza en casa de Juan 
Soler, año del Señor de MDLXX1X, y se acabó de imprimir 
á 20 de febrero: en 4-.° " A mas de la historia y acciones de 
« que trata en esia obra su autor, hace en ella relación y da 
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«tiuticia Je varios reinos, provinems, ciutlades, puertos, 
« playas, rombos de navegación, y otras cosas civiles y nota-
« b l e s , como testigo de vista, en 246 páginas."=Latassa, 
Biblioteca nueva de Escritores aragoneses, tom. 1.0, págs . 347 
á 349; y D . Nic. Ant. B ib i . hisp. nova, tom. l .ü , página 
608, que está muy diminuto, y aun inexacto en el título de 
la obra y en el apellido Bolcr que da ai impresor, como 
advierte el mismo Latassa con presencia del ejemplar que 
poseía v 

GERÓNIMO DE TORRES Y PORTUGAL.—Véase L I C E N 
CIADO SALAZAR. 

DON GERÓNIMO DE USTAUIZ , caballero del hábito de 
Santiago, del Consejo de S. M. y de la real junta de co
mercio y de moneda, y secretario del Consejo y cámara de 
Indias: 

Teórica y práctica de comercio y de marina, en diferenies 
discursos y calificados cgempfares, que con especificas proci
dencias se procuran adaptar á la monarquía española para su 
pronta res taurac ión , beneficio universal, y mayor fortaleza 
contra los émulos de la Real corona; mediante la soberana 
protección del Rey nuestro Señor D . Felipe K — L a primera 
edición se hizo el año 1724: la segunda en 1742 ; y la ter-
vera, corregida por el autor, con privilegio , en Madrid en 
la imprenta de Antonio Sanz, año de 1757 , en folio. 

Fué traducida al inglés é impresa en Londres en 17B1, 
dedicada al Príncipe de Gales; y en 1753 se imprimió tam
bién en París , traducida del francés. 

Véase DON BLUNA11DO UIÍ ULLOA, que la extractó en 
03 págs. en 8." 

DOCTOR DON GERÓNIMO JUAN DE LA VEGA, aragonés: 
Discurso sobre el cometa que apareció este año del Señor 
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de. 1680 á 12 de deciembre sobre el polo y elevación del re'tm 
d t Aragon y otras parles. E u Zaragoza por los herederos du 
Diego Dormer, 1680, en fol. "Se halla en él uma lámina 
« del globo y círculos celestes, con la positura del cómela. 
« Trata asimismo en él de los cometas, y sus impresiones en 
«el aire , de la causa de dicho cometa, de su naturaleza y 
« efectos."=:Latassa, flib. nueva de Kscrit. arag., (oni. 3.°, 
¿mg, 564. 

Dox GERÓNIMO XIMKXKZ IIK UJIKEA : 
Diálogo de la verdadera honra mili tar . Zaragoza, 1C42: 

4 .0=Huer(a, JS'tb. mili lar española, pííg. 88. 
liajo el mismo cognomenío de X'menez do l'rrea le alii • 

Imvc 1). Nic. AHÍ. //>. /). nova, eilic. ile Madrid, lom. 1, 
|íág. 009) el Discurso del oficio del ¡tulle general de Aragon, 
impreso en Zaragoza año 1630, que según Latassa fEscri
tores aragoneses , tom. 2 . ° , pág. 500 y sig.) f fué escrito y 
dado á luz por Micer Gerónimo Ximencz de Arayuès, de üus-
Ire ascendencia, uatural de dicha ciudad, (juc murió en lo 
mas florido de sus años , y (pie, como su padre />. Miguet 
Ximenes Avagues, había liedlo en Salamanca los estudios de 
la jurisprudencia, graduándose de doctor de esla facultad en 
1621; pero como ni D. N. Aulonio, ni Latassa hacen men
ción de dicho Diálogo militar, se hace dudoso rjaien de estos 
bibliógrafos es el que ha desfigurado el verdadero apellido 
del autor, ó si son dos autores distintos. 

G I L GONZALEZ DÁVILA, caballero de la orden de Santiago: 
Carta gue escribid ai lley desde la ciudad del Dañen á 12 

de julio de 1520 , dando cuenta de su llegada al puerto de 
Acia, y de sus providencian para conducir á (a costa del mar 
del Sur los materiales y baslimenlos que habia llevado de Ka-
p a ñ a ; y que construia eu aquella tres navios para ir ti desm-
hrimientos. 
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Relación que dirigió al Raj desde la ciudad de Smlo Do-, 
mimjo, á 6 de mayo de 1524, de su viaje desde 21 de enero 
de 1522, que con cuatro navios part ió de la isla de las Per
las al descubrimiento del mar del Sur, hasta 5 de j u tño 1523 
que regresó á P a n a m á , habiendo descubierto 650 leguas al 
poniente por mar , y 224 por tierra. 

OrigiDales en Sev., leg. 1.0 de Cartas de Indian ; y co
pia en el D. h . , tom. 15 de Mss. 

GINES CAMPILLO: 
Compendio de Atlas abreviado. V ich , 1769, en S.*— 

líih. arzob. de Tarragona.—Torres Amat, Escrit, catalanes 
pág. 134. 

GINÉS DE CARRION, CHISTÓllAL HOMERO, PEOI iO 
AGUSTÍN, FRANCISCO CAMACHO, GONZALO RODUIGXIBZ, 
DIEGO SÁNCHEZ COLCUIÍUO , y oíros maestres y pilotos de 
Sevilla: 

Parecer que dieron, de orden del tribunal de la casa de la 
Contratación, sobra la navegación que había de hacer la a r 
mada en el viaje á las /fid/as.=Original en Sev., leg. i .a de 
Papeles sin fecha de la secretaria del P e r á . 

GINÉS DE MAFKA , piloto de la nao Trinidad, una de las 
que componían la armada de Fernando Magallanes : 

/Jccíaracioii que dió en Valladolid á 2 de agoslo de 1527, 
sóbrelos acontecimientos de la nao Trinidad en las Malucas. 
Refiere la agresión de los portugueses, que !a apresaron, y 
la prisión que él sufrió á su llegada á Lisboa, habiéndole to
mado sus libros ó derroteros, y entre.estos , dos que habia 
hecho el piloto de S. M. Andres de San Mart in .=En Se 
villa, leg. I.0 de Papeles del Maluco; y en el tomo 4.° de 
nuestra Colección de viajes y descubrimientos, páginas. 386 
á 38S. 
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GINÉS NAVARRO, maestre de una carabela : 
Selacion que díó d ano de i 528, del suceso de un nada del 

Rey de Inglaterra, que habiendo salido de allí con otro al des-
cubrimiento de ¡a tierra del Gran Can por la mar del Norte, 
y no pudiendo seguir su navegaeion por los hielos, arribó á (a 
isla de la Mona, yendo en demanda de Ja £sj)añoía.=Tesl i-
moniada en Se v., leg. 10 de delaciones y descripciones; y 
copia en el D. h. , tom. 28 de Mss. 

Dox GINÉS »E UOCAMORA Y TOBRANO , iialural de la ciu
dad de Murcia, regidor de ella, caballero del hábito de San
tiago y oriundo de la de Orihuela, de donde según Cásca
les (1) se trasladó á aquella su padre D. Jaime (hijo de Don 
Juan y de Doña Juana de Rocamora), y se caso con Doña 
Luisa Saorin Torrano. D. Gines fué también corregidor de 
Chinchilla y su distrito: estuvo casado con Doña Inés de Guz
man y Cáscales, hija de D^ Bernardino de Guzman y de 
Doña Beatriz de Cáscales, señores de Albudeite; y falleció 
en Madrid sin sucesión en 14 de agosto de 1012, habiendo 
testado ante Juan de Béjar, según los libros de difuntos de 
la parroquia de San Sebastian. Su viuda (á quien en la par
tida de este óbito se-la nombra Doña Inés de Otazu) casó se
gunda vez (2) con D. Juan de Toledo, caballero de la orden 
de Calatrava, y en terceras nupcias con D. Alfonso de Mon
tenegro, oidor de la chancíllería de Granada.—Que era na
tural de Murcia, y no de Orihuela, como pretende Fuster, 
guiado de otro escritor (3), lo hallamos irrecusablemente 
probado con palabras de D. Ginés mismo que hablando del 
Rey D. Alonso el Sabio, dice: cuyas entrañas y corazón 
« mandó sepultar en la muy noble y muy leal ciudad de Mur-

(1) Discursos históricos de Murcia, Disc . X I X de los Linages , p:í-
g'ma ¿ 7 2 . 

(2) Idem, pág. 418. 
(3) / i s c n í o m t !a /e»c iano! , tom. I , pág , 188. 
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« d a , mi amada p á t r i a , para argumento del entrañable 
«amor que la tuvo Esta pequeña digresión se me pet
it done, que por aludir á la materia de que tratamos, y por 
« ser de mi patria (que con justa razón merece ser amada 
« de sus naturales), se me puede sufrir (1)." — Si D. Nic. An
tonio en su Biblioteca hisp., y los que la renovaron en la edi
ción de Madrid , hubiesen podido ver un testimonio tan e x 
preso y auténtico, no habrían aventurado su D. GESESIUS DT. 
KOCAMOUA'ET TORRANO, mxtrciaims «t existimo (2); ni Fuster, 
que tampoco veria aquel aserto de Uocamora , habría caído 
en la interesada equivocación del autor de Orihuela i l u s 
trada, que quiso hacerle paisano suyo (3). Ximeno estaria 
sin duda mejor informado, cuando no le dió lugar cu sus 
JSscrilores del reino de Valencia, al cual pertenece aquella 
ciudad. 

L a venida de nuestro Uocamora à 51 ad rid debió ser h á -
cia el año 1591 , puesto que según dice al íin del libro quft 
da motivo al presente artículo, y estaba ya visto y aprobado 
en octubre de 1598, llevaba siete de residencia en Madrid 
como uno de los dos procuradores á crtrtes por el reino de 
Murcia. E n este intermedio, por afición, instado ademas de 
personas distinguidas y estudiosas, y en cuanto las obliga
ciones de aquella misión se lo permitían, leia y explicaba en 
su casa la ciencia de la esfera, y alguna parte de la filosofía 
natural; y alentado al tin, del progreso de sus discípulos, 
que pudieron lucir ya como excelentes profesores , y deseoso 
de generalizar estos conocimientos, escribió y dió á luz su 
obra intitulada: 

Esfera del Universo. Dirigida á i ) . Luis Fajardo , mrtr-
qués de los Vclez y de Molina, adelantado mayor y capitán 

(11 K l misino Hociimora, cap. 2 . ° de su I n t r o d u c c i ó n á lo lis fe
ra, folios 10 v. y 11. 

( 2 ) Jiiblioleca hisp. noüa, e d i c i ó n de Madrid, tom. 1, píigiiia 536 . 
( 3 ) I ) . Francisco Marl iwz Paterna, Orilt. ilustr., página 1009 de 

*u Ms. en fob, s e g ú n Fusk-r, lom. ! , págs. 188 y 2 i 7 y SÍÍÍ. 
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¡/cuera/ del reino de Murcia y marquesado de Villeita, etc. 
^ C o n 'privilegio. En Madrid •por Juan de Herrera. A m 
SfDXCIX. Véndese en palacio. 4 .° ( i ) . 

E l privilegio para imprimirla, por diez años , fué dado 
por el Rey , con fecha en San Martin de la Vega (ribera del 
Jaraina) á 22 de enero de 1599, estando j a examinada, de 
orden del Consejo, por el Dr. Julian Ferrofmo, caledrálico 
de matemáticas de S. M . , y dada su aprobación en Madrid 
á i.0 de octubre de 1598, por ser (dice) " libro muy úlil 
« y provechoso, por la facilidad, orden y doctrina que con-
« tiene, escrita en lengua vulgar para que de ella gocen y 
« participen todos; y así me parece se le puede dar licencia 
« para imprimirlo, y muchas gracias por haberse ocupado 
« en escribir materia tan importante y necesaria." L a impre
sión debió ejecutarse dentro de los primeros ocho meses de 
dicho año 99, como puede inferirse de haberse fechado la 
tasa, que fué á tres maravedís el pliego, en 1.° de seliem-
bre inmediato. Síguense, en alabanza del autor y de ía obra, 
un soneto de Lope de Vega cu castellano, otro en italiano 
del L i c . Camarino, catedrático en la ciudad de Murcia, y 
dos epigramas latinos, el uno de Gerónimo Ramiro, y el otro 
del mismo Camarino, E n )a dedicatoria á D. Luis Fajardo, 
con fecha en Madrid ¿ 15 de octubre subsiguiente, maniíies-
ta el trato y favor que los ascendientes de este su Mecenas 
habían dispensado á los suyos por mas de 200 años; la par
ticular estimación que él le debía; y la inclinación que los do 
tan ilustre casa , especialmente el marqués D. Pedro, padre 
de D. L u i s , habían tenido al estudio de Jas materias "de que 
trata este libro. 

Principíalo con dos capítulos, que pueden considerarse 
como iníroíluccíon; hablando en el primero del uso y utili-

(!) Hacen íambien m e n c i ó n de esta obra, A . L . Pinelo, Epit. de 
Bibi., págs . U 0 y H 2 ; v su adicionado!' Barcia, tora. 2 . ° , rohim-
nas 963 v 1002. 
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dad es de las malemálieas, las cuales divide (como los anl i -
g u o s } e » las cuatro artes liberales, arismética, geometría, 
música y astronomía , indicando las aplicaciones que pueden 
hacer los cosmógrafos, geógrafos, pilotos, marineros, inge
nieros, maquinistas, militares, fontaneros, niveladores, artí
fices de relojes de gnomon y de movimiento , cspecularios, 
perspectivos, y profesores del arte militar y de la caballería 
para las justas, torneos y manejo de la espada; y con esíc 
motivo hace honrosa mención del sevillano Gerónimo Car
ranza. Extiende la utilidad de aquellas ciencias á otros mu
chos usos ordinarios y forzosos de las naciones: expresa el 
estado floreciente en que se hallaba la academia de matemá
ticas que Felipe 11 hahia establecido en su palacio; á cuyas 
lecciones asistian de continuo grandes personages, como el 
conde de Pimonrostro, el marqués de Moya, D . Bernardino 
de Mendoza, y otros muchos caballeros; regentando las c á 
tedras el Dr. Ferrufino , que leia los cuatro primeros Ubros 
de Euclides y el tratado de Esfera; el licenciado Juan Cedi-
Ilo, de senos; Juan Angel sobre un tratado de Arquimedes; 
el alférez Pedro Rodriguez Muñiz, de la forma de escuadro
nes, con principios de arismética y raiz cuadrada; el capi
tán Cristóbal de Rójas , la fortificación; y otros que omite 
Kocamora, como Juan Bautista I-abaña, qne enseñaba la 
navegación, y Onderiz la perspectiva y especularia de E u 
clides.—En el capítulo 2.° trata de la astrologia natural, 
distinguiéndola de la judiciaria, sin extenderse sobre esta, 
ni alabarla: pondera la evidencia de la natural, como n a 
cida de las matemáticas, que no se separa de las obras de la 
naturaleza, se sube de ella al conocimiento de las sobrena
turales y del mismo Dios como lo dicen los libros sagrados, y 
de ella se deriva la filosofía natural, para conocer los tiem
pos , vientos y tempestades que el navegante necesita pre-
veer, como el labrador para la oportunidad de las labores 
rurales, y el médico para el acierto en las curaciones; sien-
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metafísicos, cosmógrafos» repúblicos y soldados, y aun 
á los teólogos para el cómputo y fiestas movibles, y final
mente á todas las ciencias y usos de la vida humana. Preten
de , con la autoridad de Josefo, fijar en Adan el origen de la 
astronomía, ó llámese astrologia natural: que Adan y Noé 
fueron grandes astrólogos; y que ampliaron después estas 
ciencias los egipcios, asirios y babilonios: añade que las cul
tivaron y protegieron muebos Reyes y Emperadores, entre 
ellos nuestro D . Alonso el Sabio, de cuyas tablas se aprove
chan hasta hoy todas las naciones, y confirmó el meridiano 
fijo en las islas Canarias; y que la teórica de esta ciencia 
enseña á contemplar toda la máquina del universo, dividida 
en las dos maiorias, celeste y elemental. 

Dividió el fondo de la obra en cinco tratados, y por no 
haber seguido precisamente comentando á Sacrobosco, como 
casi todos lo babian hecho, añadió al fin una traducción cas
tellana de solo el texto " para que sus devotos escójanlo 
«mejor, que como á padre le reconocemos todos los profe-
« sores de esta facultad por superior della." 

E l tratado I , subdividido en 20 capítulos, es de la esfera 
elementar, conforme á la filosofía natural. 

E l 11, en 17 capítulos: De la órden y composición de los 
cieios y umversalmente de todo e$le cuerpo esférico de lo criado, 

E I I I I , en 9 capítulos: De los circuios de que se compone 
la esfera material, 

E l I V , en 3 capítulos: Del nacer y ponerse los signos, de 
la diferencia de los dias y las noches, y de la diversidad de lot 
climas. 

E l V , en 6 capítulos: De los círculos de los planetas y 
causas de los eclipses del sol y de la luna. 

Sigúese una tabla de las latidndes y longitudes de algu
nos lugares del mnndo, y de las cosas mas memorables de 
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sos reinos y provincias según los cosmógrafos antiguos y mo
dernos, principalmente Tolomeo y Pedro Apiano, y con mas 
detención en lo concerniente á España; añadiendo las cos
tumbres que tenían las capitales para elegir los procurado
res á cortes, la controversia entre Toledo y Burgos sobre 
preferencia de lugar y voto en ellas, y un pianito, á la p á 
gina 229, del órden en que se sentaban para la celebración 
de las sesiones eí presidente y los asistentes de ía cámara y 
los procuradores del reino; y concluye con la traducción, ya 
indicada, de la esfera de Juan de Sacrobosco; pues es justo, 
dice, se estime y tenga en mucíio, como â padre desia facxillad 
porque todos los tratados de esfera que hasta hoy han salido á 
luz, han sido comentando í a d e Sacrobosco. 

DON GOMEZ ABIAS DE PORRES : 
Resúmen de la verdadera destreza en el manejo de la espa

da. Salamanca, 1667, en 4'.0—Huerta, J i iM. militar espa
ñola , pág. 88. 

GOMEZ PEREZ DAS MARINAS , gobernador de las islas F i 
lipinas, para cuyo destino salió de Sanlúcar el año de 1589, 
escribió al Rey desde Tenerife en 7 de octubre, y l legó á 
Manila en fin de mayo de 1590. Quiso conquistar Ja isla de 
Terrenate por los motivos indicados en el artículo del PADRE 
GASPAR GÓMEZ ; y liabiendo partido para esta empresa fué 
asesinado con todos los españoles por los cbinos remeros á 26 
de octubre de 1593, como también se dice en el mismo artí
culo. Antes de prepararse para ella, habia enviado al expre
sado religioso á reconocer dicha isla, dándole al efecto su 

Instrucción (autógrafa) de lo que había de observar, reco
nociendo la fortificación y defensa que tenia la isla de Terrena
te, por dónde, y en qué términos podía lomarse.=Copia coe^ 
tánea en Sev.; y otra en el D. h., tom. 18 de Mss, 
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GOMEZ DE ROXAS MATÍMQDE , te men le-gobernador de Is 
ciudad de Santiago y villa del Bayamo: 

Relación que escribió al gobernador Gabriel de Luxan, de 
10 sucedido en ambos puertos con los corsarios franceses desde 
11 de abri l hasta 23 de mayo de 1586.=Original en Sevilla, 
legajo 13 de Papeies diversos; y copia en el D. h., ionio 25 
de Mss. 

GOMEZ DE Sous: 
Afemorial dirigido a l Rey desde la ciudad de los Reyes m 

el P e r ú , con fecha 16 de agosto de 1550, pidiendo Ucencia 
para i r â descubrir á su cosía, cicrías isías que se íenia noítcia 
cansfian al poniente.— Original en Sevilla, leg. 10 de Carlas 
de Indias; y copia en el D. li.f tom. 15. 

GOMEZ VAEZ: 
Caria con fecha en JÃsboa á 25 de abril (no dice el año) 

á Andres Lopez, de Sevilla, noticiándole que 13 naos france
sas iyivadieron la isla de Cuerpo-Santo, que está junto á la de 
la Madera, la saquearon, y quemaron la población, habiendo 
huido antes la gente a l pico de ta Aterra. =Gopia en Sevilla 
leg. de .Descripciones; y está, unida otra carta sobre el mis
mo acontecimiento, de Ruiz Fernandez á Antonio Diaz. 

GONZALO AYRES FERUEIRA , compañero de Juan Gon
çalves Zarco, primer descubridor de la isla de la Madera, 
como consta de un alfmrá del Infante D. Enrique, del año 
de 1430. Fué de ilustre familia, y la dejó numerosa en di
cha isla, llamando Adan à su primogénito» y Eva á la pri
mera hija. Escribió: 

Descubrimcnto da i lha da Madeira. Ms. que comienza 
as í , " Chegamos á esta ilha á que puzemos nome da Madei
ra,"—Del autor y de la obra hace mención el P. Antonio 



592 

Cordero, Historia I n m l a n . , lib. 3, cap. 15 .^Barbosa, H i -
Uioteca lusitana, tomo 2 . ° , pág. 389. 

GONZALO DELGADO , natural de la ciudad de Tavira en 
Portugal, hijo de Juan Pinto Delgado; escribano de los 
Huérfanos, como lo había sido su padre, y muy dado á la 
poesía. Escribió en octava rima 

A violenta irrupção feita pelos inglezes no anno áe 1596, 
saqueando é abrazando a cidade de Faro. Dedicado á Ruy L o 
renzo de Távora, gobernador del Algarve.=Barbosa, B i -
hlioteca lusitana, tom. 2 . 0 p á g . 399. 

Dos GONZALO FERNANDEZ DE CÓBDOBA ( E l Gran Capi
tán)—V. en ANÓNIMOS, núm 397. 

GONZALO FERNANDEZ PE FRÍAS, capitán.—Véase G A 
B R I E L DE CASTELLANOS. 

GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, oriundo de 
Asturias, nació en Madrid hácia el año de 1478; y en 1490, 
apenas duodécimo de su edad , fué admitido en la familia del 
duque de Villahermosa: de esta casa pasó á la cámara del 
Principe D . Juan, hijo de los Reyes Católicos: se halló de 
page en la conquista de Granada: por muerte del Príncipe en 
1497, pasó á servir al Rey de Nápoles, en donde estaba año 
de 1507: habiendo vuelto á España entró al servicio de Ja 
Reina Dona Germana y del Rey D. Fernando. E n 1513 fué 
á Tierra-firme por veedor de las fundiciones de oro; allí se 
ocupó en la pacificación y conquista de algunos distritos. Res
tituido á España en 1515, pasó á Flándes para informar de 
las cosas de las Indias al Emperador Carlos V , que en el año 
siguiente sucedió en la gobernación de estos reinos. E n 1519 
se hallaba de teniente de Pedrarias en el Darien, cuya tierra 
se le mandó despoblar, como se hizo, trasladándose los colo-
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nos con sus intereses á Panamá. E n 1523 y mes de iliciem-
bre, estaba de vuelta en España, habiendo dejado su mu^er é 
hijos en la isla de Santo Domingo. E n 15-26 fué nombrado go
bernador y capitán general de la provincia é islas de Carta
gena de Indias; nueve años después, alcaide de la fortaleza 
de Sanio Domingo; y por último, coronista general de las 
Indias, islas y Tierra-firme del mar Océano. Murió en Valla-
dolid el año 1557, habiendo empleado casi toda su vida en 
servicio de la casa Real y en las Indias, y surcado ocho veces 
el Océauoi Escribió varias obras de las cuales pertenecen á 
esta Biblioleca las siguientes: 

De los infortunios y naufragios: hállase impreso en el 
iomo I de su Historia general de las Indias, año de 1547.— 
Tradújole Juan Tíautista Ramusio en italiano, y le compren
dió en el 3 .° suyo, como vigésimo (le dicha if is loria general; 
pero el vigésimo (según Leon Pinélo y D. Nic, Antonio) per
tenece á la 

Historia del estrecho de Magallanes, que es de su descu
brimiento primero. Impresa sola en 1552 y 1557 folio; aña
diendo desde el capítulo 14 hasta el íin la Helacion que le 
dieron fray Andres de Urdaneta y Martin de Islares» escrita 
año de 1539 en la Isla Española, cuando Oviedo iba con Don 
Pedro Alvarado á preparar una expedición para la China. 

Navegación del rio M a r a ñ a n , que es la de Francisco de 
Orellana. —Ms. comprensivo de dos capítulos de dicha His 
toria general.^-Y Carla de la misma navegación al cardenal 
Bembo , de 20 de enero de 1 543. (Hay copia en el D. I i . , lo
mo 13 de Mss.)—Traducida por Ramusio en italiano, é im
presa en dicho tomo 3.° 

A . L . Viuelo, E\>iiome de Biblioteca, páginas 69 , 92 , 95 
y 99: su adicionador Barcia, tom. 2.° , cols. 580 y siguien
te, 673, 683 y 701; D. Nic. Ant. Bib . hisp, nova, edición 
de Madrid, tom. 1 p á g i n a 55o ; y Baena, /fijos de Madrid, 
torn. 2.° pães . 354 v siguientes. 

38 
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GONZALO DE FRANCIA , contramaestre de la nao de la 
armada con que el general Sebastian Vizcaino fué al descu
brimiento de las Californias año de 1602: 

Declaración que dió en Méjico á 27 de mayo de 1629, so
bre la importancia de la -población de las provincias de Cali
fornias.—Un Sevilla y en un libro de 114- hojas en folio, le
gajo 4.° de Papeles que se recogieron de casa del secretario 
Juan de d r i z a ; y copia en el D. h . , tomo 19 de nuestra 
Colección de Mss. 

GONZALO GARCÍA DÉ NODAL.—Véase GONZALO NO
DAL. 

G O N Z A L O DE GUZMAN : 
Caria escrtía al Rey , con fecha del puerto de Santiago de 

la isla Fernandina, 20 de j u l i o de 1538, dando noticia del 
combate habido el dia 5 de abril con un corsario francés y 
la nao de Diego Perez, vecino de Sevilla, cai 'itan y piloto de 
ella, que obligó al corsario á huir de a l l í , con pérdida de ocho 
hombres muertos; y se extiende á tratar de la fortificación 
del mismo puerto. =Original en Sevilla, legajo 5.° de Car
ias de Indias. 

DOCTOR G O N Z A L O DE ILLESCAS, presbítero beneficiado en 
la villa de D u e ñ a s , diócesi de Falencia : 

Jornada de Carlos V á Túnez. Está en la Historia pont i 
fical y católica de este autor; y en folleto suelto, como prue
ba de ensayo, por la academia española, edición estereotípi
ca , 1804: 8.° marquilla. 

GONZALO MARTIN , piloto : 
Derrotero para i r de E s p a ñ a , desde Sanlúcar á las I n -

dias.—Hállase de letra del tiempo de Carlos V en la B . E . , 
códice de Miscelánea ij & 7 ; copia en el Depósito hidrográ
fico ; tomo 1.0 de Mss. 
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G O N Z A L O Mos TE BERNARDO.— Víase VIttEV DE MÉJI
CO, Y TOMAS BERNARDO DE QUIROS. 

G O N Z A L O DE NODAL, capitán, natural de Pontevedra, 
que nació hácia el año de 1569, y cuyos servicios quedan 
ya epilogados en el artículo de Bartolomé García de Nodal 
su hermano, hasta su regreso, en julio de 1619, del viaje al 
descubrimiento del estrecho de Maire y reconocimiento del 
de Magallanes, que el Bey les confió, después del retardo 
que D . Diego de Molina ponia en la salida de la expedición 
que se le habia encargado para el Magallanes, desde me
diados del año 1616, y ya urgia mucho mas, por el descu
brimiento que los holandeses Schoutcn y ie-Maire acababan 
de hacer del cabo de /fornos, con un ímqtfe llamado la Con
cordia, que habían armado en Horn . 

A mas de la Relación de este viaje de los Nodales, im
presa en 1621 y de que va hecha mención en el artículo de 
BARTOLOMÉ, tenemos otro papel de ellos no menos intere
sante , que resulta presentado á los tres meses escasos de 
su mencionado regreso , y tiene por título: 

Derrotero desde Sanlúcar de fíarrameda á las islas Fi l ipi
nos, yendo por ios estrechos de Magallánes y San Vicente, he
cho por íos capitones Gonzalo de Nodal y Bartolomé García de 
Nodal su hermano, y Diego Ramirez de Arellano, cosmógrafo. 
E n M a d r i d á 30 de setiembre de 1619.—Original en Sevi
lla, legajo de Cartas, consultàs y otros 'papeles tocantes á las 
armadas del estrecho de Magallánes, de 1582 á 1620; y copia 
en el D . h . , tom. 18 de nuestra Colección de Mss. 

Desde 1619 en adelante hubieron de ser destinados los 
dos liermanos, con separación, á otros viajes ô expediciones; 
pues vemos por una parte que Bartolomé naufragó en 5 de 
setiembre de 1622 á 30 leguas de la Habana, como queda 
apuntado en su artículo; constando por otra, que en 30 de 
agosto de esfe mismo año se dio á Gonzalo una real ¡nsfritc-
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c'wn para el viaje á que iba con dos navios y un patax a l reino 
de Clúlej, con el socorro de 300 infantes que se enviaba á car
go de D . iñigo de Ayala por el estrecho de Magallánes (1): 
que con fecha del mismo 5 de setiembre (cotncidcitcia nota
ble), se expidió rcoi provision al virey del Pe rú para que dis
ponga que el capkan Gonzalo Nodal, que va por cabo de la 
gente de mar de los navios que llevan el socorro, vuelva en 
uno de ellos por el estrecho de San Vicente (el de Maire} 
para que traiga relación exacta de su existencia, etc. (2); y 
eo fin, que en 13 de octubre siguiente salió de Sanlúcar para 
este viaje con tres navios, 133 hombres de mar y ó-OO in
fantes (3). 

GONZALO DE PALMA , almirante mayor y capitán gene
ral de la ciudad de Nombre de Dios : 

/)cc/aracio?ics que tomó de ocho testigos en 6 de abril 
de 1575 sobre el combate de un bergantín y . dos lanchas al 
mando del capitán Lope Hurtado de Zaldivar , en el puerto de 
Minas viejas, con dos fragatas corsarias francesas; muerte de 
dicho cap i tán , muestra de renovar el bergantín la acción; y 
fuga de las fragatas.— Testimonio de. información en Sevilla, 
legajo 12 de Buen gobierno de Indias. 

GONZALO IÍE PEÑALOSA , capitán : 
.Relación del suceso del viaje que hizo , por mandado de la 

real audiencia de Sanio Domingo, à la F lo r ida , al socorro de 
Pedro Menendez. — Este suceso seria en el año de 1586, se
gún puede inferirse del artículo de P E D R O MENENDEZ MAR-
OL'EZ.—Hallábase en Sev., leg. 17 de Cartas de Ind ia s ; y 
liay copia en el I ) , h., tom. 14 de Mss. 

(1) Original en S e v i l l a , legajo de papeles concernientes ¡i esle 
asunto; y copia en el tomo 14 de la cilada C o l e c c i ó n do Mss. 

: f2) k l c m ; y ID copia en el tomo 20 do Mss. del I)f p. hidr. 
(3) Idem ; y la copia en el Dep. Imlr . , tomo 14 citado. 



( iONZALO ROÜIUGUEZ, en nombre de la ciudad de Ve
racruz : 

Memorial presentado en el consejo de las Indias, eon fecha 
20 de febrero de i587 , softrc d intento de trasladar á San 
Juan de Lua la descarga de las viercaderias, que hasta enton
ces se había hecho con barcas en el rio de aquella ciudad. 
Copia en Sevilla, leg. 14 de Papeles diversos. 

Dos GONZALO RONQUILLO DE I'EÑALOSA : 
Cuatro cartas al Rey, \j al virey del P e r ú , desde Panamá 

y Mani la t en 22 de febrero y 20 de junio de 1580, 31 de 
mayo y 29 de ju l io de 1581, dando cuenta de su llegada ú uno 
?/ otro puerto, y exponiendo la conveniencia de hacer al Perú, 
y no á la N u e v a - K s p a ñ a , la navegación desde Filipinas. —-
Originales en Sev., leg. 2." de Papeles tocantes á aquellas 
Islas de i 564 á líiOS ; y copia en el I) . It., tom. 18 de mics-
tra Colección de Mss. 

DOCTOR D. G O N Z A L O - A N T O M O SKIUIANO : 
Dice Latassa, en sus ICscrilorcs aragoneses, artículo de 

D. Francisco Fernandez Hajo, tom. 2 , pág. 52: 
" Hacen particular memoria de esta obra (De Cornelis) y 

« de su autor, entre otros el Dr. D. Gonzalo Antonio Ser r a 
ti no , médico de Córdoba, su patria, en su Asíronomía w ú -
« versal, tom. I , etc." 

Y no hallándose otra noiicia de esta obra de Serrano en 
los demás bibliógrafos, no podemos decir dónde, cuando ni 
en cuantos (omos se dio á luz .—Véase DON P E D R O K x -

GONZALO VAZ COCTISO, natural de la villa de Santaren 
en Portugal, hijo 3.° de Lope de Sonsa Coutiño y de Doña 
María de Noroña, ambos de ilustre ascendencia, y hermano 
del historiador fray Luis de Sousa dominico (en el siglo Ma-
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nuel de Sousa Couliño). Estudió jurispruciencia canónica en 
la universidad de Coimbra; pero su inclinación se decidió por 
la carrera militar; y en ella se acreditó como capitán de 
uua nao de la armada, en crucero sobre las costas de aquel 
reino. E n 1597 fué elegido gobernador de la isla de San Mi-r 
guel, donde también brilló su valor y pericia militar, espe
cialmente contra una poderosa armada inglesa mandada por 
el general conde de E c c i , que intentó invadirla. Regresando 
á Portugal en febrero de 1598 sobre una nao flamenca, y con 
un patacho armado á su costa, riüdió en porfiado combate, 
á 20 leguas de la Hoca de Cintra, un corsario inglés , y en
tró en Lisboa trayéndole á remolque. Fué comendador de la 
orden de Cristo, del consejo del Rey , y casado con Doña 
.Juana de Morales, hija de Sebastian de Morales, tesorpro 
mayor del reino; de cuyo consorcio tuvo tres hijos y dos hi
jas,—Barbosa en su B ib l . lus'd., tom. 2 .° , página 408, d i 
ce así : 

" Copia de lacaria que Gonzalo Vaz Couliño, del consejo 
dei Rt-Aj nueslro Señor, escribió á S. sobre la fábrica y sws-
íciiíp de la armada de Barlovento en las Indias, co» un. dis
curso en que se prueba la proposición, Fo l . Ms. No tiene l u 
gar de impresión, y fué escrita en el año de 1014." 

• ' Historia do sucesso que na Uha de San Miguel houve com 
o armado ingresa, que sobre a dita ¿l/ta foy sendo governador 
delia Gonzalo Yaz C o u ñ m . Lisboa, 1630, 4.0"=:l)e ñsta 
obra hacen también mención D. Nic. Antonio, #¿0. hispana 
7iova, tomo 1, página 428 de la primera edición, y 560 de 
la segunda, añadiendo en seguida del sobrenombre Couti-
ñ v . . . . no «ííito M ! > X C Y I I . Qlisipone, apud Craesbeck: 1630, 
4 . ° ; y Barcia, continuador de A, L . Pinelo, en su lomo 2 . ° , 
col. 582. 

Dos GUEüOJUO ARANDA X MAKZO, perito en la astrono
mía. ]£srribió: 
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Varios pronó&ticos „ con avisos médicos para la altura y 
grados de Aragon y su corona, y de los reinos de Castilla y de 
Navarra.—Zaragoza, en 8 .° ; impreso el último por Gaspar 
Tomás Martinez en 1690 .=Latassa , Bibl , n . de Escrit, ara
goneses, tom. 4.°, p á g i n a 13. 

G R E G O R I O CASO , capitán de la nao Santa María de 
Espinar, en la armada de Sebastian Caboto: 

Declaración que d ió el año de 1530 en el pleito del capi
tán Francisco de Ro ja» con Sebastian Caboto sobre agravios. 
—Testimonio original de dicho pleito en Sev., leg, 5,° de 
Pleitos del consejo; y copia en el D. h. , tomo 16 de Mss. 

LICENCIADO G R E G O R I O LOPEZ MADERA , natural de Ma
drid , caballero del hábi to de Santiago , fiscal de la chanci-
llería de Granada, y después de otros varios destinos , con
sejero de Castilla: 

Excelencias de l a monarquia, y reino de España. Dirigida 
al Rey N . Sr, Impreso en Valladolid por Diego Fernandez 
de Córdoba : ano 1 5 9 7 . Un tomo en folio de 84 hojas, reim
preso y añadido en Madrid, í629. 

No es el Gregorio de las Partidas, exíremeño, que fué 
consejero de Indias, y enterrado á la entrada de la capilla de 
Santa Ana en el monasterio de Guadalupe; ni el venerable 
Gregorio, también madrileño, de quien habla Baena, página 
368 del 2.° tomo de Hijos de M a d r i d , asi como de ambos 
D. Nic. Ant., Bibi . íiisp. nova, tom. i . 0 , páginas 544 y 545; 
sino el hijo de otro Gregorio Lopez Madera , médico de cá
mara del Emperador Carlos V (Baena, dicho tomo 2.°, pági
nas 367 y 371, y D , Nic. Ant. en la citada pág. 345 y s i
guiente), y probablemente el que, según el libro de óbitos de 
la parroquia de S. Ginés de Madrid, murió en 22 de marzo de 
1649, y se mandó enterrar en el convenio de Atocha. Apa
rece , en obras separadas, preocupado defensor de las reli-
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quias de Grauad» ; y tomándolo de Jus di; fray Juan Anio, y 
del Beroso, á quien dice seguirá en todo, supone á Noe pri
mer Rey de España: de es(a y de sus naturales hace grandes 
y jactanciosos elogios. E n el número 2." hasta el folio 48 , se 
declara por la preferencia de las armas y letras, con buenas 
autoridades y razones, y es lo mejor del libro. Elogia á la 
Inquisición y á la Santa Hermandad, folio U i ; y en otros 
folios á Felipe II, y á España. Fué hombre crédulo, de indi
gesta erudición y pesado estilo. 

Dos GKEGÜIUü GUAZO CALDERON: 
Cartas en que propone el modo de refrenar ¡os piratas y 

restaurar ¡a Carolina, y sorprender el fuerte de San Jorge , j/ 
«iras cosas; escritas cí año de i71&. = iiarcia (en cuya libre-: 
ría estaban) ( tomo 2.° , col. 773. 

G K E G O I U O MOME : 
Curia que escribió al Rey en l . " de abr i l de 1589, dando 

cítenla de su navegación con cinco pataches de su mando y nue
ve navios incrcantes, desde lo de febrero que salió de la Haba
na, hasta dicho 1.° de abril que entró en Sanlúear de Barra-
fneJa.=Oríginal en Sevilla , legajo de Carias de indias to
cantes á la armada de Juan de Uribe Apallúa; y copia en el 
Dep. bidr., lomo 22 de la expresada Colección. 

DON G R E G O R I O RODRÍGUEZ BE ALSIOCMBAB, capitán : 
Este escritor " manifiesta á los profesores de la nave

gación haber hallado método infalible para que navegando 
E S T E - O E S T E por cl Equador, ó por alguno de sus parale
los, se conozcan los longitudes de los meridianos y sos lon
gitudes, determinado por el Primario de ellos, sin necesitar 
de variar la latitud. De 13 de junio de 1720, impreso en 
dos hojas, folio castellano." = adicionador de Leon Pinelo, 
tomo2.° , col. 1124. 
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Seria por cíecio de osta niauifcstaciou la sumisión quo 
st; le (lió dos aíius después, para la oliservacion del proble
ma del punto de longitud, debiendo hacer el viaje con los 
pilotos Juan de Reina y Amonio de Aramendi, en H navio 
partieular la Princesa del cielo, eon dirección al puerto de 
Cuba v escala en Puerlo Rico y Sania Domingo, segun la ins
trucción y derrotero que se les dio, y exislian con reales ór
denes de 5 de octubre de 1722 y 21 de mayo de i72fi cu 
la contaduría principal de marina del (leparlaniento de 
Cádiz. 

(HÍKGOHIO SuAitEZ I>E BRITO , natural de Monsao (Mon
zon) entre Duero y Miño en Portogal, de noble linaje, y 
muy perito militar, como lo acreditó en los empleos do ca
pitán y sargento mayor, y en la obra siguiente: 

Tratado da iheorica e practica da guerra do war e (erra, 
Ojferecxdo a D. Joao de Souza, aicayàe mór da vil la de Tho-
mar. Lisboa, por Pablo Crnsbccck. 1642, i.0 

Barbosa, Ji'ib. lusit , tom. 2 . ° , pág. 420, hace mención 
de esta obra. 

••» 

G R E G O R I O DE UGARTE capitán: 
Tres ñíctnoriales que presentó á S. M . sobre la conquista 

de la Dominica y su importancia. 
Papel de advertencias que dió para oponerse á la expedi

ción que preparaban los franceses, compuesta de 50 naos y 
20,000 hombres. 

Originales en Sev. , legs. 17 y 21 de fíuen gobierno de 
Indias, sin expresar los años. Hay copias en el D. b. , lo
mos 21 y 23 de Mss. 

G R E G O R I O VIZCAÍNO, vecino de la villa de Portugalele: 
Memoriai que presentó á 5. M . el año de iEiSO, sobre la 

falta de navios que habia en las cosías de Vizcaya, y los medios 
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para sa fomento.—Copia, coetánea en Sevilla , legajo 7 .° de 
Descripciones \j poblaciones; y eu el Depósito hidrográfico, 
tomo 21 de Mss. 

DON G U E R A R E I>E Í̂ PES , euibajador de España en 
Londres: 

Carla al Rey, fecha en Londres 24 de j u l i o de 1571, íiati-
do cuenta, entre otras casas, de tas naves que se reunían en el 
puerto de Broacjo para salir con el conde Ludovico, y podria 
ser para echar&e sobre la armada que venia de las Indias.— 
Copia en Sevilla, legajo 5.° de Descripciones. 

GUIDO DE LAYAZAHIS,Ó LAVEZAHES , natural de V iz 
caya. Fué de tesorero en la expedición que al mando de 
Miguel Lopez de Legazpi salió del puerto de la Navidad en 
Nueva-España á 21 de noviembre de 1564 para la conquis
ta de las Filipinas, y descubrimiento de la ruta para volver 
de allí á Nueva-España. Habiendo fallecido el general L e 
gazpi en Manila á 20 de agosto de 1572, y conforme á lo 
previsto y declarado por la audiencia do Méjico cu reales 
provisiones, recayó en el ya anciano Laveznres, "hombre 
«de mucha prudencia, de sana intención, etc." el gobierno 
de aquellas islas, el cual conservó hasta lines de agosto de 
1575, que hizo solemne entrega al doctor D. Francisco de 
Sande, nombrado por el Rey , gobernador, capilan general 
y visitador de ellas. Residenciado en consecuencia por este, 
se dio por bueno todo cuanto había hecho Lavezares, " aun-
« que el nuevo gobernador le desposeyó de los pueblos de 
« Bótis y Lubao, que habia encomendado en sí mismo, por 
« ser cosa que no podia hacer; pero después cl Sr. D. F e -
« lipe I I , informado de sus grandes servicios , le hizo mer
it ced de todos ellos , y juntamente del cargo de maestre de 
«campo general de estas islas, que gozó los años que v i -
« v ió ." i=Fray Gaspar de San Agustin, Conquistas de las 
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Filipinas, libro I , cup. t o , y libro H , caps. 15 v 23. 
Hállanse en Sevilla originales, y en copias en el Depó

sito liidrográfico , tomos 14 y 17 los siguientes papeles: 
Helacion que dieron Guido de Lahazaris y los pilotos Her

nán P é r e z , Constantino Oreja, Bernaldo l'elow y Juon A'ti-
ñez, que fueron á descubrir loa puertos y cosía líe la Florida 
por mandado del virey de Méjico l ) . Luis de Velasco, de h 
ocurrido desde que salwYon de Sft\\ Juan de Lúa á 3 de sr-
tiembre de i 558, hasla su regreso en 14 de diciembre del mk~ 
mo a ñ o ; con la descripción de la bahía que descubrieron á 
29 1 g r a d o s , y nombraron F I L I P I N A . — S e v . , leg. 12 de 
Jfucn gobierno de Indias; y copia en el D. h., tom. 14 de Mss. 

Dos carias que escribieron al Rey, Guido de Lavazar'is, el 
factor de la armada de iHUpinas , Andrés de Mirandaola, y 
Andrés de Caúchelo, con fecha de Zubú, á 2 6 de jul io de líiG7, 
y 8 de jun io de 1569^ paj'íicipando á S. AI. lo ocurrido en el 
descubrimiento y conquista de algunas de aquellas islas, desde 
junio de 15C5 hasta el citado año 1569,- acompañando una re
lación de Mirandaola sobye aquel archipiélago y sus habilanles, 
asi como de la China y su comercio.—Están con ios derrote
ros de Esteban Rodriguez y Rodrigo de Espinosa. 

Carla en que Guido de Lavazaris y Andrés de Mirandaola, 
con fecha de Zubú á 24 de ju l io de i 568, dan cuenta al Rey 
de lo ocurrido en las Fil ipinas desde junio de 15C7.—EslÀ 
con dichos derroteros. 

DON G U I L L E N HE ÁVILA, canónigo de Pfilencia, citado 
por D. Pedro de Velasco, conde de Haro. 

Los cuatro libros de Julio Frontino; de los ejemplares, con
sejos y avisos de la guerra.—Huerta, Bib, militar española, 
pág. <S9 ; y I ) , N. Ant . , 11. h. nova, edic. de Madrid, tom. 1.", 
pág. 549. 

G U L L K N DE L E Z O . — Véase DIEGO DE UKBONZA. 
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G U I L L E N - K AI MUNDO DE MONCADA, noble catalán se
gún opinion «le D. Nic. Antonio, hizo para graduarse de doc
tor en arles: 

De imaginibus Ccelestibus A H Ebn Alhaten traductionem. 
Incipit: " Etsi Degotiis reverendissimi domini mci cardinalis 
« Melphitensis sim qnotidie occupatus, qua? me totum sibi 
« (tanta est illi sciendi cupiditas) vindicarnnt, tamen si quid 
« succesivi temporis fuit, ut inlerrogationí tuse satisfacerem, 
«impendí , illuslrissime princeps: (hablando con Federica 

Duque de Urbino).—Estaba Ms. en la biblioteca Urbinaten-
se , y se hallaba en la Vaticana, códice 514. = D . Nic. Ant. , 
B . h. nova, tom. 1 .l>, pág. 550 , col. 2.a 

Véase DON G U I L L E N - R A M O N DE MONCAPA. 

DON G U 1 L L K X - R A M O N DE MOSCADA, marqués de Aito-
na , caballero comendador de Fresneda en la Orden de C a -
latrava; gran senescal y maestre racional (superintendente) 
en la guerra contra los catalanes; virey y capitán general 
de Galicia, consejero de Estado y Guerra, gentil-hombre de 
cámara del señor D . Felipe I V , caballerizo y mayordomo 
mayor de !a Reina Doña Mariana de Austria, uno de los seis 
consejeros que el Rey dejó á esta señora, como regente en la 
menor edad de Carlos I t ; varón ejemplarísimo: mr (dice 
D. N. Ant.) magniludine animi et vitae sanctimonia fios et 
speculum nobiítlaíis noslrae aulicae. Falleció en la flor de su 
edad en Madrid á 17 de marzo de 1670 ( ó 18, según uno de 
los bibliógrafos). Ninguno de estos dice dónde nació Don 
Guillen. E l señor Amat lo tendría por catalán, pues le com
prende en sus Escritores catalanes; pero nos inclinamos mas 
bien á que fuese valenciano, como lo era su padre, el afa
mado, y también escritor, D. Francisco de Moneada, tercer 
marqués de Aitona, que lo bubo en su esposa Doña Marga
rita de Castro y Al agon, baronesa de la Laguna y vizcon
desa de Illa; y aunque esto no pase de mera conjetura, tam-
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Ijieii parece apoyada en algún modo por la circunstancia de 
haber sido en Valencia la primera edición de su 

Discurso mil i tar . Propóncnse algunos inconvenientes de la 
milicia de estos tiempos, y sureyaro. Dedicado al señor Feli
pe I V , ; que dió á luz bajo el nombre de José Gerónimo di» 
Beramii. Valencia 1653, y Milan 1654. en 4." 

E l cifado señor Amat, pág. 425 , denominándole Gtii-
Iformo en lugar de Guillen, 1c hace ademas autor de un vo
cabulario de la gente de mar, ras.; el cual según dijimos en 
nuestro discurso sobre diccionarios facultativos, p. viü, puede 
ser el mencionado por Barcia, tom. 2 , col. J J 2 2 , en estos 
términos: 

" E L MARQUÉS D E AITONA. Focaím/arío de los nom-
uhres que um la (¡ente de mar en lodo lo que pertenece á su 
((arle, por el orden alfabético. Ms. 8." Está en la librería 
«del marqués de Vil lena."=Es de observar sin embargo, 
que D. Nic. Ant. pone en seguida de D. Guillen Ramon de. 
Moneada, y como distinto sugeto, el Guillen Raymnndo de 
Moneada, el cual acaso, y no el marqués de Aitona, fuese el 
autor de dicho vocabulario. 

E n otro artículo dice asimismo el señor Barcia (dicho 
tomo 2 . ° , f. M C C X U I , col. 2.a): E L MARQUÉS D E A l -
« T O N A , en sus títscursos políticos pone dos de la matemática 
«y astronomía. Ms. foi. en la librería del Rey." 

Del Discurso mil i tar hacen mención losara citados Don 
Nic. Ant . , /?. h. nova. edic. de Madrid, tom. I , pág. 549; 
Amat, Escritores catalanes, pág. dicha; y ademas Huerta, 
M b . m i l . esp., pág. 89; Muñiz, Bib. Cislerc, pág. 38; y L u -
cuce, Principios de fortificación, después del prólogo, catálogo 
de Escritores militares españoles, 

G U I L L E R M O - J O S E P H DE CARVALLO BANDEIRA, nació en 
Lisboa á 17 de agosto de 1714: fueron sus padres el capi
tán Antonio Guillermo de Carvallo Bandeira, y Dona F r a n -
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cisca María Anjos de Moraes Cabral: era capitán iic una de 
las compañías del maestre de campo coronel Martin Façanha 
eu la plaza de Setúbal: poseía los preceptos de la poesía y 
áe la historia, y escribió entre otras obras: 

Tratado do descubrimento da longitude. Ms.=Barbosn« 
fíib; luslf. , tom, 5.° pyg. 422. 

G U I L L E R M O - B A U T I S T A DE ECHEVARRÍA. Véase P A S 
C U A L PE IlUAKTK. 

G U I L L E R M O SEMPLE, escocés , de noble linaje, y co
ronel en España. No podemos fijar cuando entró al servi
cio de ella; aunque pueda inferirse de sus exposiciones al 
Hey , que seria hacia el año 1567, en que comenzó la guer
ra de l'elipc 11 coutra los estados de Flándes. Según los 
mismos documentos y una certificación del ex-embajador de 
Felipe III en Francia, se halló Semple en los asedios y toma 
de llarlem en Holanda en tiempo del duque de Alba, años 
de 1572 y 7 3 , y de Ziriczea en Zelanda, en 157G, con el 
comendador mayor de Castilla )). Luis de Requesens. E n 
1581 era ge fe de un tercio de infanleria: desde cuando, no 
se expresa. E n 1582 tomó por ardid la plaza de Lira ; cuyo 
hecho, y hablando del auxilio <lc tropas enviado á Alejandro 
Varncsio, duque de Parma y sucesor de 1). Juan de Aus 
tria en el gobierno de Flándes, por julio de esc mismo año, 
lo refieren así nueslros historiadores: "Poco después reco-
« bró á L i r a , por un estratagema de Liclifeld Sémpil, noble; 
« escocés , habiéndole abierto la puerta los mismos centine-
« las engañados; y acometiendo por ella los soldados del Rev 
« que estaban en emboscada, se apoderaron de la ciudad sin 
«derramar sangre alguna" (1). 7 de Setiembre. — "Porqiifc 
« al partirse (el de Varina) de Popcringe , vino á él de se— 

(1) lf¡$í. de /íspfififf, l i l i . S ." , cap. íl." del conlimiiulor Miñnna. 
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«creio un caballero escocés¡ llamado Sémpit, capitán de 
«infantería por Jas provincias confederadas, y le descubrió 
«que de atrás estaba resuelto de hacer algún hecho digno 
tf de un hombre adicto al Rey: que con este intento habin 
(•comprado eJ cargo de capitán en la ciudad de L i r a , y así 
« que estaba en su mano dar entrada en aquella plaza, al 
«t iempo y con la ocasión que pareciese convenir; que por 
«el suceso no queria precio, contentándose con el hecho, 
« Alejandro , después de haber examinado el designio del 
«jóven con muchas preguntas, le dió por acompañado á 
« Matías Corvino, de la ciudad del Castillo, capitán veterano 
« y bien dispuesto, con oíros seis soldados italianos de co-
« nocida fe, v ordenó á Corvino que Sacase de los presidios 
« de Namur, Philipeville y Lovaina la gente que fuese me-
« nester para la facción. Vuelto al instante Scmpil á Lira, y 
«pedida facultad al gobernador para salir á armar una cm-
« hoscada á la gente del Rey, que había sabido pasaría por 
« allí, á media noche salió de la ciudad con veinte de los 
« suyos. Y por ]a mañana, ftntes de amanecer, con algunos 
« carros y prisioneros que de concierto se le habian entrc-
c gado, volvió á L i r a : pide que á toda prisa le abran la 
« puerta á él y á los suyos, porque venían cargados con la 
« presa y podia dar sobre ellos el enemigo. Dudaba el go-
«bernador; pero consiguiólo un hermano d e S é m p i l . q u e 
«también estaba de presidio en L i r a ; y abierta la primera 
« puerta de la estacada, entró Scmpil con los suyos: derriba 
« al momento muerto al cónsul, que habia traído Jas llaves, 
« y abiertas las otras puertas menores, estaba ya alií pronto 
«Corvino con cuatro tropas de caballos, y otros tantos re-
« gimientos de á pie; y muertos ó ahuyentados los que esta-
«ban de guardia, hace quedos cornetas (compañías) de ca-
« batios corriesen las murallas de la ciudad; que un regi-
<( miento ocupase la puerta. Eí Sémpil con la otra genle 
« embiste á la ciudad ; y puestos en huida el gobernador con 
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«toda la gente principal, haciendo oposición pocos presí^-
«diarios, y esos sin dificultad oprimidos y atemorizados 
« todos con el súbito acometimiento, se apoderaron de Li^-
« ra , ciudad no grande, pero egregiamente municionada; y 
« tal, que si como Alcjamlro escribe al Key , se hubiera de 
« conquistar por fuerza y con las tropas, costara mucha san-
« g r e , y no menor gasto que el de un millón de florines< 
« fuera de que desde esta plaza se hacían mucho mas aco-
H modadas las correrías para fatigar á Ambércs, Malinas, 
« Bruselas y otras ciudades de la circunferencia, lo que mo-
« vio á Alejandro á estimar en mas la hazaña del escocés, y 
'< á remunerársela con larga mano (1)." E n el propio ano 
de 1582, después de la toma de Dunquerque y otros puer
tos , le envió el Príncipe á España, para que informase á 
S. M. sobre los medios mas seguros para hacer aquella 
guerra, haciéndola principalmente por mar, según el mismo 
Semplc aconsejaba, y cuyo acierto y a c í Príncipe había visto 
en la expugnación de dichos puertos. E n 1588 le confió el 
Key una grave comisión, y pasando por París y Flándcs 
para que el embajador en Francia y dicho Príncipe de P a r 
ma le instruyesen deí estado de cosas de Escocia, fu¿ luego 
á ofrecer á su monarca Jacobo grandes auxilios para vengar 
la muerte de la Reina su madre, & quien en 1587 había he
cho degollar la Reina Isabel de Inglaterra; pero Jacobo que 
sin apartarse de la comunión católica no ocupara después el 
trono de toda la Gran Bretaña, aunque le perlcnecia por 
derecho de sucesión de su misma desgraciada madre , desen
tendiéndose de la oferta de Felipe 11 y de la grande armada 
(llamada prcsunluosamenle la Invencible) que se aprestaba 
contra la Inglaterra , hizo prender á Semplc para degollarlo; 
de cuya ejecución pudo este librarse saltando por una ven-
lana y huyendo á los Países-Bajos con ayuda de algunos ca-

(1) Guerras de Fh'tmles, ndic. do Anihárcs de A 1 D C C X O X , loiiin 
2 . » , pngs. 181 y sig. 
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folicos. Entretúvolo aquí c\ caudillo parmesano, conservando 
por su medio las inteligencias que mantenía en Escocia; hasta 
que á instancia de personajes católicos escoceses le mandó 
venir á informar al Key de la fuerza con que allí contaban 
para restablecer la religion católica, si S. M. ios ayudaba. 
Encarecia el Príncipe los servicios de Semplc, y lo recomen
daba para merced de hábito con encomienda en la órden de 
Santiago, y mereció asimismo del citado embajador no me
nos honoríficas recomendaciones por lo bien que bahia tra
tado los negocios de Escocia. Sus escritos le acreditan de 
hábil político, y sobre todo de un zelo ardiente por la reli
gion de sus mayores , y por el triunfo de la causa de España 
en Flándes, aconsejando incansable ya al de Parma, ya á los 
'Reyes desde su llegada á la corte , en audiencia reservada 
y por memoriales, ya al ministro Conde-Duque de Olivares, 
la preferencia que debia darse en hacer la guerra por mar 
á los rebeldes, aumentando al efecto las fuerzas navales, y 
autorizando el corso para corlarles el comercio, situándolas 
en ciertos puntos; prestándose él á dar el ejemplo, " y de 
« mi hacienda (decia en 2S de enero de 1623) y á mi costa 
« he gastado cuatro mil ducados en prevenir un navio y sus-
« tentar pilotos pláticos de los mares del setentrion." Los es
critos suyos, en algunos de los cuales cita otros cuyo para
dero ignoramos, son los siguientes: 

Proposición hecha al I tnj en i 610 para siíuar una escua
dra de navios qtie impidiese á ios exiranjeros el paso por el cs-
trecho de Gibraltar , y le& obligase á pagar Iributo; con otras 
observaciones concernientes al aumento de la marina. ^ H a l l á 
base en lí . M. , est. H , cód. 49, ful. 484; y hay copia en el 
tom. 8.° de Mss. del Dep. hid. 

Descripción de. los puerto?, de la isla de Jamaica, -presen
tada en Madrid en abril de 16 í7 .=Hal láhase en Scv, en
tre los papeles llevados de Simancas, legajo de los tocantes 

39 
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á descaminos y óleos, de 1013 ó 1618; y hay copia un «1 
Dep. hid., tomo 27 de Mss. 

Recuerdo hecho á S. M . en audirncla reservada del mes de 
hebre.ro de 1619, sobre la guerra con tos rebeldes, y lanecesi-
dad de armada marít ima para ofenderles. Tieue á continua
ción otros dos papeles contraidos á lo mismo, el uno de mayo 
de 1618, y el otro de 30 de junio de dicho 1619.=Hay 
copia en el Dep. hidr., tomo 8.° de Mss. 

Memorial al Rey Felipe Tercero sobre materias de Enfado 
para la conservación de los reinos de E s p a ñ a . Insiste acerca 
de la necesidad de fuerzas marítimas para contener á los ene
migos de esta monarquía : no tiene fecha, pudiendo inferir
se que lo presentaría á fines de 1618, ó principios del 19: 
está copiada á continuación la certificación de méritos , dada 
á Semple en Madrid á 24 de abril de 1601, y de que arriba 
hacemos mención, por el embajador de España en París 
1). Bernardino de Mendoza. Ambos documentos están en co
pia firmada por Antonio de Artíztegui á 15 de marzo de 
1619.—Hallábase en B . M. , est. I I , códice 50, folio 469; 
y hay copia en el Dep. h. , tom. 8.° de Mss. 

Representación á 5. M . sobre la guerra contra los rebel' 
des, y de la necesidad de fuerzas marít imas para sujetarlos. 
Setiembre 1 6 1 9 . = l l a l l à b a s e enB. M. , est. H . , cód. S2, fo
lios 258 á 270; y hay copia en dicho tomo 8.° de Mss. del 
Depósito hidrográfico. 

Representación al Conde-Duque de Olivares, proponiendo 
los medios de señorear la mar , con el aumento de fuerzas ma
rítimas, e t c . = E n el Pardo á 25 de enero de 1 6 2 3 . = E n 
B . M.( est. I I . , al folio 279 del códice 56; y hay copia 
en el citado tom. 8.° del D. h. 

Parecer dado ai Conde-Duque de Olivares, en Madr id á 
28 de marzo de 1623, contradiciendo el casamiento del P r i n 
cipe de Gales eon la Señora infanta Doña Mar í a , y propo-
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tticndo varios pintos fara el restablecimiento del comercio ma
r/í imo cíe Espana, e lc .=IIaUábase en el citado códice 56 ; v 
ex is te copia en dicho tora. 8.° dei D. l i . 

Consulta hecha al Rey sobre las 'proposiciones que S. JU. 
Micniíly hacer á las curtes en G de jul io de 1623 para formar 
escuadras de navios, mantener cosarios en el mar, y aumento 
del comercio, etc.—Uno de los puntos propuestos y que Sem-
pie apoyaba, era que se r e n o T a s e la ley en que se mandaba 
que las mercadurías de E s p a ñ a se saquen en navios naturales 
della, prefiriéndolos en los fletes â navios ca:íraíi(/cros.=Hallá-
base al folio 283 del expresado códice E>6; y copia en el 
mismo tomo que los anteriores del D. h. 

Carta al general de l ' lándes, à 13 de noviembre de 1623, 
persuadiéndole á un reconocimiento del puerto de Brisasonde, 
donde se acogían los rebeldes, para poder acometerlos con una 
armada. = Al fol. 242 del propio códice; y copia en dicho to
mo 8.° de Mss. del D. h. 

Discurso general sobre los males que padecia la monarquía 
de España , presentado al Rey en el Pardo á 10 de febrero de 
1625, proponiendo varios puntos para su restauración. Estaba 
en l i . M. estante I I de la sala de Mss., códice 59; y hay co
pia en el tom. 27 de la Colección del D. h. 

/Kscurso dirigido al Conde-Duque de Olivares con fecha 28 
de agosto de 1625, coníra las máximas de Inglaterra y sm 
aliados. Estaba en dicho códice 59 al folio 50; y hay copia 
en dicho tom. 27 del 1). li. 

-<JJESO-
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HENRICO—HENRIQUE—HENTUQUEZ.—Véase E N 

R I Q U E . 

H E R N A N CORTÉS.—Véase H E R N A N D O CORTÉS. 

H E R N A N GALLEGO: 

Relación de la jornada y viaje primero que al descubrí-
míenlo de las islas de Salomon Mzo el adelantado Alvaro de 

ftfendaña, siendo el autor piloto mayor. Empieza; *' Año de 
« 1533 en el mes de octubre;" y acaba : " y allí tomaron 
«puerto."—Ms. foi., que poseia Barcia , según dice en el 
tomo 2 . ° , col 671. 

H E R N A N GARCÍA JAQUES : 

Carta que escribió desde la isla Tercera, fen 4 de junio de 

1574', á los jueces de la casa de la Contratación de Sevilla, 

noticiándoles que habiendo recalado sobre aquel puerto en 23 
de mayo cuatro buques corsarios, y unídoseles dos naos de su 

conserva (que se habian rezagado) continuaron juntos su via

je ; y aunque al otro dia salieron en su persecución cuatro baje

les portugueses que allí había , no lograron avistarlos,=Copia 
del capítulo respectivo, en Sevilla; y en el Dep. hidr., tomo 
25 de Mss. 

H E R N A N PEREZ y otros pilotos.—Véase DIEGO MAUTI-
NEZ y GUIDO DE LAVAZARIS. 
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DOCTOR HERNÁN PEUEZ DE GRADO • 
Información que envió de la isla de la Gran Canaria al 

presidente del Consejo real de las Indias, sobre la navegación 
de e&las para aquellas islas. Original eu Sevilla, y copia en el 
Dep. hidr., tom. 25 de Mss. 

H E R N A N ó F E R N A N PEREZ DE GUZMAN, compiló la obra 
intitulada: 

Mar de historias. Con privilegio. Tal es la portada de esle 
libro en fol. , y á la hoja siguiente tiene la tabla de sus ca 
pítulos , precediéndola la advertencia siguiente: " Este libro 
«tiene privilegio por cédula de Su Alteza para que ningún 
«impresor ni librero no le pueda imprimir ni vender en es-
«tos reinos por espacio de cinco años primeros siguientes, 
« sino Diego de Gwniel, vecino de Valladolid ó sus factores 
« ó criados, ó aquellos á quien él los vendiere, so pena de 
« perder los tales libros que así imprimieren ó vendieren, é 
« de cien mil maravedís para la cámara de Su Alteza, lo 
« cual mostrará por la dicha cédula á quien ver lo quisiere." 
Sigue una tabla de lo contenido en la obra, cuyas divisiones 
principales son tres. Y al fin de la i.a parte, cap. 64, folio 
34 vto. dice: " Fasta aquí es contado de los Emperadores, 
« é de sus vidas, é Príncipes gentiles. Agora se cuenta de los 
« santos é sabios y de sus vidas, y de los libros que hicieron." 
Aquí están marcados los asuntos que ocupan las dos primeras 
divisiones. E l de la 3.a (cap. 127, fol. 49 v.) lo expresa di
ciendo : " Síguensc las generaciones, semblanzas y obras de 
«los ecelentes reyes de España D. Enrique el Tercero, y 
« D . Juan el Segundo, y de los venerables perlados y nola-
«bles caballeros que en los tiempos de estos Reyes fueron." 
A la dedicatoria precede esta nota ó advertencia: " E l pre-
« sente libro que se llama Mar de historias, envió Cristóbal 
« de Santisteban, comendador de Biedma, regidor de Valla-
«dolid, al muy magnifico y muy reverendo Sr. D. Martín 
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« de Angulo , obispo de Córdoba , presidente de ía corte y 
« chancillería real que reside en Valladolid, del Consejo de 
«la Reina nuestra Señora, con el cual le envió esta carta." 
Hace en ella grandes elogios del talento , instrucción y cor
dura con que despachaba la multitud y variedad de negocios 
de sus empleos y destinos; y por esta razón le enviaba este 
libro. Antes de comenzar el capítulo I , dice : " Este libro se 
« intitula Mar de /iisforías, el cual copiló el noble caballero 
« Hernán Perez de Guzman;" lo que nos instruye del verda
dero autor de obra tan erudita como trabajosa. Concluyese 
en el folio 65 v., y en el 66 dice: *' Aquí se acaba el libro 
«de Mar de historias, por el noble caballero Hernán Perez 
« de Guzman { i ) . Emprimióse en la noble villa de Valladoíid 
«por Diego de Gumiel. Acabóse á treinta días del mes de 
«agosto , año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo 
«de MDXII." 

Encuadernada con esta obra se halla otra, en el ejemplar 
que existe en la biblioteca de la Academia espaüola, cuyo 
título es : 

Juan de Mandavila. Libro de las maravillas del mundo, y 
del viaje de la tierra santa de Jerumlen, y de todas las -pro
vincias y ciudades de ¡as Indias, y de iodos los hombres mons
truos qae hay por el mundo, y muchas otras admirables cosas. 
L a portada tiene grabadas en madera ocho figuras de hom
bres monstruosos ó extraordinarios, y á la vuelta dice: "Aquí 
« comienza la tabla del presente libro llamado Juan de Man-
« davila, el cual anduvo todas las partidas del mundo." D i 
vídese la obra en dos libros: el primero trata del viaje á la 
tierra santa, del reino de Etiopia, y de otras cosas hasta el 
capítulo 43 : el 2.° empieza en el 44 y acaba en el 66, dan
do noticias de la India oriental y de hombres monstruos. 

( i ) E n las Generaciones y semblanzas de este autor, reimpresas 
en 1775 por D. Eugenio Llaguno, hay algunas noticias de s u vida y es-
ci'ilosj y no se cita este. 
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Ocupa fil libro 1.0 36 folios ; y al comenzar el 2.° hace osla 
advertencia: ** E n aqueste segundo libro se trata de muchas 
«y diversas maravillas que son por el mundo repartidas; y 
« porque especialmente en las tierras de la India hay muchas 
« admirables cosas y cuasi imposibles de creer, parecióme á 
« mí emprentando la presente obra, que entre las otras CO
CÍ sas que en el presente libro hay de maravillar es haber 
« hombres de tal manera producidos, quise saber y ver por 
« muchos libros si era verdad que tales hombres hobiese por 
« el mundo, hállelo escrito por diversos dolores dignos de fe 
«v de creer que hay hombres monstruos de tales formas 
«como en el presente libro hallareis, porque lo dice Plinio, 
icl ibro7.°, capítulo 2 .° , y San Agustin, libro XVI de C i v i -
« tate Dei , cap. 8.°, y Esidro (Isidoro) en las Elimolofjías, 
«l ibroXI, cap. 3 , y aun en el Coránica mundi los hallareis 
« ansí pintados, como la vida y condiciones suyas; y pues que 
«aquesto es verdad, no es de maravillar de ninguna cosa de 
«Jas otras que aquí eslan." Empieza pues esle libro 2.° en el 
folio 37, y acaba en el 62 con estas dos notas: 

l,a 11 E s de saber que yo Juan deMandavilla, caballero 
« susodicho, me partí de mi tierra y pasó la mar en el año de la 
«gracia y salud humana de 1322 anos: y después acá he 
«andado muchas tierras y pasos peligrosos, y heme hallado 
«en muchos hechos notables y dignos de memoria. Y como 
a sea cosa natural y de mucha razón nadie no poder olvidar 
« su patria natural, pues así yo después de haber casi rodea-
«do todo el mundo, y ya cargado de la complida y vejez, 
« acordé de venir á reposar á Ia mia; y acordándome de las 
•i cosas pasadas, he escrito como mejor pude aquellas cosas 
«que vi é oí por las tierras donde anduve. Y torné á mi 
«tierra en el año del nascimiento de 1356, y cuando yo par-
« tí de mi tierra tenia 24 años. Porque ruego á todos los que 
« en este libro leerán rueguen á Dios por mí, y yo rogaré 



6 1 0 

«por ellos que Dios nos perdone nuestros pecados. Amen." 
2,a " A loor y gloria de la Santísima Trinidad, y de la 

«Santísima Virgen María nuestra Señora, y de los biena-
« venturados B . P. I I : imprimióse el présenle libro en Id 
« muy insigne ciudad de Valencia por Jorge Costilla. Acabó-
« se el postrero dia del mes de junio, año del nascimiento de 
« nuestro Señor Jesucristo de MDXXXI ." 

Juan de Mandevilla , ing lés , animado con el ejemplo de 
Marco Polo, viajó por oriente, y corrió la mayor parte de 
los países que aquel había descrito, y á su vuelta publicó 
como 61 la relación de sus viajes. Pero está compuesta de re
tazos de las de otros escritores, como de Odcrico de Porte-
nau, monge italiano; de la geografía de Hay ton; y de frag
mentos enteros de los romances de caballería y de antiguas 
crónicas; de modo que solo ofrece islas habitadas por gigan
tes de 50 pies de altura, diablos que de lo alto de las mon
tañas vomitaban llamas sobre bis pobres viajeros, y otras 
patrañas semejantes, que ni vieron ni contaron los que le 
habían precedido, como observa el Sr. de la l íoquclle en 
sus notas á la HisUma de la América de Robertson , libro I , 
página 46. 

H E R N A N PEUIÍZ DB I.X OLIVA.—Véase F E R N A N . 

DON HERNANDO ALTAMIRANO: 

Relación rpte diô, año de t58ii, de una poderosa armada 
inglesa que pasó á ¡as Indias, á poblar la Tr in idad, la D o m i 
nica y airas fierros que España no queria poblar; cuyo gene
ral era un (al Verde Campo. = Copia en Sevilla, y otra en el 
Dep. hid., tom. 2;) de Mss. 

DON HERNANDO COLON, hijo natural del gran D. Cris
tóbal Colon y de Doña íieatriz Enriquez ; nació en la ciudad 
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de Córdoba ¿ I S de agosto de 1488 ( i ) ; y en eila quedó es
tudiando coa s u hermano mayor 1). Diego, cuandoD. Cris
tóbal emprendió en 1492 su primer yiaje al descubrimiento 
de las Indias (2). Este D, Diego era vastago legítimo del 
matrimonio de su padre con la portuguesa Doña Felipa Mu-
ñiz , y procreado en la isla de Puerto-Santo , donde se ha
llaban establecidos; habiendo fallecido esta señora antes de 
la precipitada evasion de Portugal y venida de D. Cristóbal 
á Andalucía, insinuada en nuestra Colección de riajes y des
cubrimientos (3). Ambos hermanos entraron al servicio del 
Príncipe D. Juan, con p laza de pajes, antes de salir su pa
dre al segundo viaje en 1493 (4); y antes de emprender el 
tercero en 1498 , habiendo muerto el Príncipe en 4 de octu
bre de 97 , pasaron en la misma clase de pajes al cuarto de 
la Reina Católica, cada uno con 9,400 m i s . de ración y 
q u i t a c i o Q , á contar desde 1.° de enero, expidiéndoseles los 
títulos en 18 y 19 de febrero de dicho año de 98 , y dando 
e n estas dos fechas la prclacion á D. Hernando (5 ) . Tam
bién hubo de grangearse l a predilección paterna, ó porque 
aun era el mas niño, ó por su aplicación y aprovechamien-
lo en los estudios; pues p i d i ó D. Cristóbal, y otorgáronle 
SS. MM. que le acompañase en su último viaje de íüOá, no 
teniendo aun catorce años de edad (6); y fuG con el salario 
de 60,000 mrs. a l a ñ o , Ja mitad por cuenta del almiiantc 
s u padre, y por e l erario la otra mitad, habiéndosele pagn-

(1) Coíecc. de viajes y âcteubrimientos , lorn. I , ])¡'ig. C X X X V I l í , y 
lom. 11, pág . 3 1 5 ; y Herrera, Décadas de Indias, l)ác. 1, lib. I , c a -
pí lu lo 7." 

(2} Tomo I , <lc dicha Colee, pág . 152. 
(3) I d e m , tom. 1, § 55, pág, L X X X I , y tom. I I , números Hi , y 

C L V l l l , p á g . 31o. 
(4) Herrera , Occ. 1, lib. H , cap. 6 . - Calece, de viajes, lom. 1, 

p;ig. 152 , y tom. I I , pág- 17. 
(o) Calece, de viaje?, (om. I , pág. X C V I , y loin. 11, jwigs. 221) y s i» , 
(0) Herrera, Década I , lili. 5 . ° , cap. 1.°, pág. 12b: Ortiz d« Zú-

ñiga, Anales de Sevilla, l ib. X I V , año 1539; y Calece, de viajes, tomo 
i , p á g s . L X 1 X y 277. 
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do en 26 de enero de 1506 el resto que alcanzaba de lo 
vencido desde 3 de abril 1502 (dia en que aquella expedi
ción zarpó de Sevilla , y sus tripulaciones principiaron á go
zar sueldo) basta 12 de diciembre de 1504, ó sea hasta 3o 
dias después del 7 de noviembre que D. Cristóbal entró de 
regreso en Sanlúcar (1) E l goce de ración que tenia cuando 
salió de palacio para aquel viaje, y que recayó en su her
mano, también á petición de su padre, era ya de 164 mrs. 
diarios, ó 59,860 cu año común; pues consta el libramiento 
de esta partida al D. Diego, como respectiva á D. Hernan
do y al año 1503 (2): de cuyo gócese infiere, que este ha
bría ascendido de paje á Contino, como lo fué en el propio 
año el mismo D. Diego con el haber de 50,000 mrs. (3). E n 
la carta que escribió su padre á 7 de julio de 1503 infor
mando de este "viaje á los Reyes Católicos (4-), dice de Don 
Hernando, con referencia a! horroroso y largo temporal de 
88 dias, que sufrió yendo de Jamaica para la Tierra-firme: 
« E l dolor del fijo que yo tenia allí, me arrancaba el áni-
« ma , y mas por verle de tan nueva edad de trece anos en 
«tanta fatiga y durar en ello tanto: nuestro Señor 1c dió 
« tal esfuerzo, qne él avivaba á los otros, y en las obras 
« hacia él como si hubiera navegado ochenta años , y él me 
«consolaba." E n 1508, ya difunto su padre, fué á la Isla-
Española (Santo Domingo) con su citado hermano D. Diego 
primer sucesor en la dignidad de almirante de las Indias; y 
consiguiente 6 la recomendación que llevaba del monarca 
se le dió allí repartimiento de indios (5). No tenemos ave-

(1) Colecc. de viajes, tom. I H . pâgs . 129 y s ig . ; y tom. I , páginas 
29o y sis;. 

(2) l i lc in, foui. I l l , p g . 527. 
(3) Idem, Lorn. I , p;i i ; ."XCVI; tom. 11, n.» C L , p á g . 293; y lomo 

I U , ii.0 Ll .V, p.'ig. 528. Kntvc eslos tíos documculcs se advierte cierto 
iinacronisino. 

('O Idem, lorn. 1, p á g . 298. 
(5) Herrera, Década í, págs . 185, 192 y 2 9 2 ; y Ortiz ele Zúñiga, 

Anales de Sevilla, año 1539. 
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riguado cuando hizo otro viaje á las colonias; ni puede po
nerse en duda que fueron Ircs, pues el dejó á perpetuidad 
esta noticia en su lestanicnlo, y está esculpida en la losa se
pulcral de que adelante hablarémos. También ignoramos 
hasta ahora cuando regresó de sus postreros viajes de m a r ; 
así como, si los que hizo por toda Europa y por África y 
Asia según Ortiz de Zúñiga(l) y otros autores, fueron simul
táneos ó anteriores al de Cárlos V , emprendido por este Prín
cipe desde Barcelona á la Coruña en marzo de 1520, y de 
aquí á Flándes por mar para coronarse Emperador; á quien 
acompañaba D. Hernando por los estados de Alemania é Ita
lia , como refiere el mismo historiador (2), y lo hallamos en 
algún modo comprobado : 1.0 por dos reales cédulas expe
didas en Wormes á 17 de diciembre de dicho ano 20, m a n 
dando se le abonasen por la tesorería de las Indias en Sanio 
Domingo dos mil ducados en remuneración de sus servicios; 
se le continuase el salario de 200,000 mrs. que como criado 
de S. M. le estaba asignado sobre aquellas cajas; y (¡neestc 
en la corte alo que se le emplee (3): 2.° porque en el proe
mio de un discurso que presentó al César en 1524, contraído 
á la cuestión sobre la pertenencia de Jas islas de la espece
r ía , dice: " Asímesmo con el dicho intento y zelo de ser
te vir, me atreví á servir á Su Majestad con aquellas escrilu-
« ras, á Forma de navegación para su alloy felicísimo pasaje 
« tíc Flándes en E s p a ñ a : " 3.° porque una cláusula de su tes
tamento parece no deja duda de que habia venido á Sanlau-
der con el Emperador , á su arribo á este puerto ca 16 de 
julio de 1522 (4).—Que hubiese recorrido los mismos y aun 

(1) Ortiz do Zúñiga, lugar citado; y Mejia, Silva de varia lección, 
libro U l , cap. '-i.0 

(2) Orliz de Záñíga , lugar citado. 
(3) Extractos de D. Juan üauUsla Muñoz: año 1527 , folio '2'ói'> 

vuelto. 
( i ) Artículo ó cláusula 15 parle l . ' del ieslamento: " U. Digoqui: 

« por negligencia mia dejé en los primeros años quo pudiera salicr dr 
(i mi arriero de Santander, llamado Juan de Aransolo, el ijiie cu ct ÍIHO 
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oiros países independiente del viaje del Emperador, íanibien 
parece acreditarlo otra de las muchas y notables cláusulas 
de la instrucción ó reglamento , dictada en la misma su pos
trimera disposición, para el sosten y progreso de su afamada 
librería, en que encargaba al heredero el cuidado de que ei 
Sumista ó persona que enviase fuera de España á adquirir li
bros, fuese italiano, francés ó alemán, pues así iria mas segu
ro: " Y esto (dice) tengo muy experimentado cuando yo an-
« daba fuera de estos reinos de España. Siempre hablaba ita-
« liano do quiera que fuese , por no parecer español, y con 
« esto, bendito nuestro Señor, escapé de muchos peligros en 
« que me vi , y en que fenesciera si supieran que era espa
ñol." Acredítalo asimismo (y de una manera indudable res
pecto á alguno de tales viajes, pues se descubre que era vi
viendo aun el Rey Católico) el siguiente apunte de D. Juan 
lí. Muñoz, que se halla de su letra en la Colee, de sus Mss. 
de Indias: Ilibliolccade la catedral de Sevilla, F F , n.0 23, 
Tab. 173=Es un Juvenal en fol. con comento de JuanBri -
«tánico, imp. en 1 5 0 9 . = " Al fin: Este libro cosió en Roma 
« 0 0 cuatrines año 1512 por seíicmòrc, y un ducado de oro 
«vale 307 cuatrines. Ego D. Ferdinandus Colon audivi Jio-
« rmc lime librum quodam vico mag'tstro exponente à 6 die dc-
o cembrh 1512 usque ad 20 ejusdem 7rtcnsis.=Vid. Mapa en 
«las cartas de Cortés latinas 1524." 

E r a preciso que estuviese ya por entonces en muy distin
guido predicamento, y acreditado no solo de cosmógrafo, 
sino también de hábil jurisperito, aunque mas no fuese que 

«(/d '22 allí en Santmdsr cuamlo volvió d Emperador X. S. de Flándes, 
«me alquiló un mulo, (pie po<!ri;i valor hasta tres ó cuatro ducados, 
« ijiii; lisiaba muy débi l i lado, y le di luego un ducado, para que lo 
d hobia de entregar en Uuefias, 8 leguas de Valladolid , á un mesonero 
« llamado Juan de (¡atnarra : á la primera jornada con el balance de la 
« c a r g a , no se pudieudo lenor, rodó por ura cuesta abajo, y murió, 
« y no supe mas de su dueño , parec iéndome que no habia sido á mi 
« culpa; pero todavia se de un ducado de liniosnu por el ánima de su 
« d u e ñ o . " 
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por aquella su mencionada Forma de navegación, y por oíros 
dos escritos (1) que hornos visto, sin duda muy anteriores á 
ella ; el uno, íjue en penúltimo Item lo llama contraio é sen-
íencia, y hoy dinamos propuesta ó proyecto de Audiencia 
Real en Santo Domingo tajo la presidencia de sn hermano 
D. Diego como almirante y virey, cuyas alrihuciones y emo
lumentos determinaba; y el otro (en que estampó do su pu
ño, que era el mejor de sus escritos en linca de jurispru
dencia) defendiendo el derecho que competia á 1). Dipgo en 
grado de suplicación, de las causas civiles y criminales en 
Indias. Con tan honoríficos antecedentes, habiéndose capitu
lado entre los diputados de España y Portugal, con fecha en 
Vitoria á 19 de febrero de 1D24, que se nombrasen porca
da uno de ambos monarcas, y se juntasen en la frontera, en
tre las ciudades de Yélves y Badajoz, tres astrólogos, tres 
pilotos y marineros, y tres letrados, para hacer con arreglo 
al tratado de 7 de junio de 1494 la demarcación y partición 
de los mares, y decidir sobre la pertenencia de las mencio
nadas islas Malucas ó de la Especería; fué D. Hernando el 
primero de los matemáticos elegidos por el Emperador para 
tan empeñado negocio, comunicándose el nombramiento de 
todos y el objeto á la ciudad de Badajoz por real carta de 8 
de marzo, datada también en Vitoria, y haciéndoseles desde 
Burgos hasta 7 de mayo varias prevenciones convenientes 
á su comisión. Celebrada la primera junta para el examen 
de poderes en la puente del rio Caya cl dia 11 de abril, Don 
Hernando presentó en 13 su 

Parecer sobre la pertenencia de los Malucos.—Pocos dias 
después, esto es, en 27 del propio abril: 

Memorial de D. Hernando Colon à los diputados letrados 
en ía junta de Badajoz, far a guc declaren lo relativo al de
recho de 5. if . al dominio y pcrienencia del Maluco '.—Y por 

( i ) Originales en el archivo del E x m o . Señor duque de Veraguas. 
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último, de leira suya, y firmado por él y por fray Tomás 
Doran, Doctor Zalaya, Pedro Ruiz de Villegas, maestro A l 
caraz y Juan Sebastian del Cano, leyó y entregó en sesión 
de 31 de mayo: 

Parecer de los asínínomos y pilólos españoles de la junta 
de Badajoz sobre la demarcación y •propiedad de las islas del 
Maluco. 

Estos tres documentos, que existen originales en el ar 
chivo general de Indias de Sevilla, están publicados con 
otros sobre la misma cuestión en nuestra citada Colección de 
viajes (1), subsiguiéndolos el Estrado hecho por D. J. B M u 
ñoz de todo lo actuado hasta dicho 31 de mayo , en que sin 
haber concluido nada, cesaron las reuniones de aquellos di
putados: en las cuales, las alegaciones de los de Castilla, 
y mas marcadamente las de D . Hernando, estaban muy en 
su lugar (2), como apoyadas, tanto en erudición antigua y 
moderna {aunque inexacto en su referencia al libro tercero 
de los Beijes), cuanto en las longitudes geográficas basta e n 
tonces auténticas , si bien después se haya visto que partian 
de cómputos falibles como ya lo notamos en la precitada Co
lección de viajes {3). Vaquí advertirémos también de paso, 
que los viajeros Gerónimo de Santisleban y Juan de Manda-
v i l a , con quienes y otros se acota en el Parecer de 31 de 
mayo, no eran españoles, como hubo de creer D . Nic. Anto
nio al incluirlos en su Bibl . hisp. nova. E l primero era ge
novês , y escribió en italiano su viaje : el segundo era in
glés , y en este idioma extendió el suyo, publicado en caste
llano en Valencia año de 154-0 , sin nombrarse el traductor, 
según lo nota el continuador de Antonio LeonPinelo, to
mo I , col. 21. 

(1) Tomo I V , n ú m s . X X X I V , X X X V I y X X X V I t , p á g s . 333 , 3 ¿ 2 
y 343; y los otros documentos desde 3a 312 á la 369. 

(2) E n prueba de que tal era e n t ó n e o s la opinion general, v é a s e 
H E R N A N D O DE LOS BIOS COUOSEL. 

(3) Idem, p á g s . 34 á 57. 
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E n el propio año de 1524 escribió, como queda arriba 
enunciado, el Discurso que encabezó en estos términos: 

Declaración del derecho que la Real corona de Castilla tie
ne á la conquista delas 'provincias de Persia, .Arabia é India 
é de Calicud ez Malaca, con iodo lo demás que al Oriente del 
cabo de Bucna-Esperanza el Rey de Portugal sin título n i de
recho alguno tiene usurpadas: fecha por í ) . Hernando Colon 
hijo del primer almirante de las Indias, y dirigido á la S. C. C. 
Majestad del Emperador N . S. año de 1524.—Ms 

Resalta en este escrito el sutil ingenio metafísico de su 
autor, que á par de brillante quedara también airoso, si el 
tema que defendia estuviera acorde con lo textual del tra
tado de 7 de junio de 1494; en el cual pretendia se enten
diese, no la division de los descubrimientos en dos precisos 
hemisferios por la meridiana tirada á 370 leguas al O. de las 
islas de Cabo-Verde, para que perteneciesen á Portugal los 
que desde ella hiciese hacia levante, y á Castilla los que se 
hicieran por esta corona hacia poniente; sino solamente la 
cesión de un intersticio hasta el término delas 3701cguasO. 
sin pasar del cabo de Buena-Esperanza bácia la parte orien
tal , ni dar vuelta al globo la meridiana. Pero este comento 
no era nuevo ni original enD. Hernando; pareciendo mas 
bien un análisis, y bastante largo y detenido, del diclámen 
que treinta años antes , á pocos meses de la celebración del 
tratado, y consultado por los Reyes Católicos, les dirijió el 
cosmógrafo catalán Jaime Ferrer con carta de 27 de enero 
de 1495, según los documentos publicados en nuestra Co
lección de viajes, tom. I I , págs. 98 á 103; ni sabemos á qué 
atribuir que D. Hernando, si esta era su idea ó su glosa, y 
había manifestádola al César (como dice al fin) antes de las 
juntas de Badajoz, se hubiese circunscrito en ellas á sostener 
que las Malucas estaban dentro de los 180.° de la longitud 
occidental designada para Castilla por el tratado de 1494. 

También dice al principio del mismo discurso, que había 
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escrito un Tratado sobre la forma de descubrir y f oblar en la 
parle delas Indias, y un volumen intitulado: Colon, de Con
cordia, en tres libros: 4' en el primero de los cuales se mos-
«tró que en nuestros dias seria todo el mundo de oriente á 
« occidente por todas partes navegado , y la forma que en 
« ello se debía tener: en el segundo se dijo , que por todo el 
«mundo, asimesmo en nuestros dias, seria la palabra del 
« Evangelio divulgada y recibida, y en el tercero se probó 
« que el universal imperio habia de ser á la corona de Cas-

«tilla concedido" " De mas de esto creo que el obispo 
«de Falencia, ya difunto, hizo á V. M. relación de cierta 
« Escritura de aviso, que le mostré, sobre lo que algunos 
((Príncipes procuraban cerca delas cosas de las Indias, y la 
« forma que para impedir su propósito se debía tener: de lo 
« cual yo tenia noticia, porque para la ejecución de ello h a 
rt bia sido requerido, creyendo ellos que vencido de sus pro-
te mesas ó por otros respetos daria lugar á sus ofertas."... Y 
mas adelante : " Entendia en hacer la Descripción y Cosmo-
« grafia de España , á que por el presidente del Real Consejo 
« de V. M. me fué puesto impedimento." 

E n 1526 " por ser D. Hernando Colon, hijo del primer 
«almirante D. Cristóbal, caballero muy docto y experto eu 
« l a cosmografía y arte de navegar, y dé quien S. M. se 
« tenia por muy servido, le mandó" que asociado con cos
mógrafos y pilotos de su satisfacción, corrigiese la peligrosa 
variedad que habia en las cartas hidrográficas, y formase 
una, exacta y esférica, de las islas y continentes, como así 
lo hizo, para que sirviendo de patron en la casa de la Contra
tación de Sevilla, se atuviesen á él los pilotos en sus nave
gaciones (1). Al año siguiente, y por estar en los mares del 
Sur el capitán y piloto mayor Sebastian Caboto, se mandó 

(!) Herrera, D ó c . 1IÍ, pág. y Barcia, tom. 2 . ° , foi. M G C X X X , 

col. I.1 
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que durante su ausencia presidiese D. Hernando, en su casa 
en Sevilla , los exámenes de pilotos , y no se diese el título 
sino á los que fuesen de su aprobación (i). Poco tiempo des
pués fué llamado ã la corte, y el Rey mandó aposentarle. 
E l objeto pudo ser para consultarle nuevamente acerca de 
las Malucas; que al fin fueron cedidas al Key de Portugal, 
por via de empeño ó retrovenla en cantidad de 3i>0,00O 
ducados (2 } } y este seria también el motivo porque es
cribió ; 

Apwiiamienios sobre la demarcación del Maluco y sus 
la$, firmada de los seis jueces que firmaron la capitulación 
para empeñar eslas islas á Portugal el año 1529,-*-Ms. en 
el archivo de Simancas, según Barcia, tomo 2 . ° , colum
na 633. 

Pero la obra mas codiciada que salió de su pluma, es la 
História de su padre, escrita en castellano (3)* cuyo original 
no ha podido hallarse , ni htíbo de darla lugar en la librería 
dé que adelante habldrémos, pues, ni existe dllít ni hizo 
mención de ella en los catálogos escritos de sü maro. " E l 
«Padre Charlevoix en su Historia de la isla de Sànto Domin-
« g o , dice estar escrita con poca claridad y puntualidad, 
«como notan los PP. de Trevoux en sus Memorias de oc
re tübre de 1731, folio 1694; y creyó escribir la suya rtic-
« nos oscura y mas exacta; pero se engañó, porque prcscin-
« diendo de la verdad que sin duda es mas segura la de Co^ 
«Ion , solo tiene esta ser mas larga, y aun considerando que 
« ha mas de dos siglos que se escribió aquella, y que es la 
« primer noticia formal de aquella isla no exceden sus dila'*-

{i) H e r r e r a , D é c . I V , píig. 30. 
(2l Capitulación hecha en Zaragata, Í'I 2 2 de abril de 1529 , entra 

los embajadores de España y Porlugal, sobre transacción y venta de las 
islas del Maluco.—Colección de Viajes de los 'espatwles, loin. I V , pá-
Ljina 389 y PÍEJUÍPIHCS. 

(3) A n t . Leon P i n d ó , Epítome de Bibliot., pág. G 2 : su continua
dor Barcia , tom. 2 . ° , col. 5 6 5 ; y D . Nic . A n t . Itib* hisp. nova, ediiu 
de Madrid, tom. I , püg. 373. 

40 
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«tados períodos á la brevedad de este volumen, á diverso 
« fin y con extraño respecto escrito; pero algo se lia de to-
« lerar en premio del trabajo de trasladar y añadir lo que se 
« ha averiguado muchos años después de Colon {1). E n el 

mismo sentido nos hemos expresado en el tomo I de Viajes^ 
páginas LXÍX y siguiente. 

Alonso de Ulloa la tradujo en italiano, impresa en 1571 
y 1614, 8.° , y tenemos otra edición, de Venecia, año de 
1685, también en 8.°, por Giuseppe Framontin.—Hablando 
de esta traducción de Ulloa , dice Barcia (2) con referencia á 
otro traductor , que D. Luis Colon, sobrino de D. Hernando, 
« dió el original á San Baliano de Fornari, y que este , sien-
« do ya de 70 años, fué á imprimirle á Venecia en castella-
« no, en que estaba, y en italiano, y con ánimo de traducir-
« l e en latin; pero precisado de algún negocio se volvió á 
« Génova,.dejando este encargo á Juan Bautista Marini, de 
« quien le tomó José Moleto." que dedicó á San Baliano, no 
entendemos bien si la edición de 1614.—Y en ei tomo I de 
la Colección de viajes, página L X X , hemos dicho que la t r a 
ducción italiana de Ulloa " sirvió de texto á la española que 
« publicó Barcia con tanta negligencia." 

€ . Cotolendi, tradujo también la obra de D. Hernando 
en francés , con el título de : L a vida de I ) . Cristóbal Colon, 
y el descubrhnienlo que hizo de las Indias ó Nucvo-mundo (3), 
impresa en 1681, 12.°, y es de creer se hubiese servido para 
ello de la 1 .a ó 2.a edición de Ulloa. 

Por los anos 1526, que como queda visto estaba ya Don 
Hernando de asiento en Sevilla, proyectaba fundar en esta 
ciudad un colegio de niños para la ciencia de la navegación; 
y en el mismo año á orilla del Guadalquivir, contiguo á la 
puerta que se llamaba de Goles, antes de Hércules, y creemos 

(1) Barcia, tom. 2.", fol. 913 v u e l í o , col. U.3 
(2) I d . , tom. 2 . ° , fol. 913 , col. 4.a, v 9 1 1 , col. 1.* 
(3) It l . , dicho tomo 2 . ° , col. 565. 
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sea la que hoy sé lUuía de la Barquela , sobre la cual ha
biéndola descombrado, pues estaba casi cebada por la tierra 
que allí se habia acümulado, hi to pintar en 1535 á San 
Fernando á caballo y con espada en mano, añadiendo el s i 
guiente dístico: 

Férrea Fernándus perfreifit claustra Sibilltie: 
Fenmul i et nornen splcndet ut asirá poli . 

Entonces, pues, hizo construir allí un grandioso edifi
cio ( 1 ) , con el nombre de C O L E G I O I M P E R I A L , rodeán
dole de jardines, y haciéndole muy á propósito para las Mu
sas , según la frase de uno de sus apologistas (2), y puso en 
él una biblioteca, siempre franca para los literatos, no siendo 
de olvidar (dice otro)(3) ' (e l cuidado y provision que sin 
« ser hoftibre de grandes rentas ni estado, sino por ser va-
«ron docto y de varia lección, tuvò de juntar y hacer l i -
« brería en esta ciudad de Sevilla , para lo cual é l , por su 
«persona , anduvo tcfdtf Jo mas de la cristiandad, buscando 
« y juntando libros de todas facultades, y juntó y dejó aquí 
« mas de 20,000, y tenia propósito de buscar todos los mas 
« que pudiesen ser habidos, lo Cual atajado de la muerte no 
« pudo cumplir. Pero dejó situada tal cantidad de renta que 
o basta para sustentar y guardar los que están juntos, si se 
« pone en efecto lo que dejó ordenado* Por lo cual él debo 
« ser alabado, y merece que los que en esta ciudad vivimos 
« roguemos á Dios por1 su ánima, la cual según fué su vida 
« tan virtuosamente gastada en letras y en honestos ejerói-

(1) P . Gnb. de A r a n d a , Vida del P. Coníferas, l ib. I I , c. 'Mt 
p. 433, y lib* 11, e. 35, p. kM—Mejia, Silva de varia lección, lib. I l l , 
c . 3 — M a h m o f o S í De assetenda erudilione, fol. 57 y s ig .—MnWa, Re-
cibimiento de Felipe l i e n Sevillaj f. 80: y Ortiz de Zúñiga , Anales de 
Sevilla, lib. X I V . 

(2) Ma tu moros, De asserenda erudilione, !. 57 vto. y sig. 
(3) Mejiíi, Silva de varia lección, lib. H I , cap. 3." 
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«cios , y su tán cristiana y buena muerte, yo creo cierto 
•i que está en la gloria de Jesucristo." 

Hizo su testamento, principiándolo sin duda con bastante 
anticipación, según se coligé de algunas de sus cláusulas, y 
continuándolo con calma y detenida reflexion; escrito parte 
de su letra, y parte por el licenciado Marcos Felipe, relator 
de los Grados y uno de sus dos albaceas, ambos genoveses, 
como los llama el doméstico de quien luego hablarémos. Pre
sentóle este relator, con el escribano Pedro de Castellanos, 
en pliego cerrado y sellado el dia 12 de julio de 1539, en 
en el cual dijeron acababa de morir D. Hernando, y se abrió 
en la casa mortuoria ante un alcalde ordinario y tres escri
banos de la ciudad en calidad de testigos, firmándose el acto 
de apertura por estos y el juez, con otro escribano mas, pero 
no por Castellanos, en cuya escribanía quedó todo radicado. 
Kslá dividido en dos secciones, firmada cada una por solo el 
testador y sin fecha; pues la de Sábado 12 de ju l io de 539 fué 
antepuesta el mismo dia al principio de dicho acto. L a pri
mera sección comprende todo lo respectivo á entierro y su
fragios, mandas, deudas, y créditos, y á mas otra cláusula 
que dice : " I t . Porque en lo tocanle á la l ibrer ía , como ade-
«lante parescerá, dejo á elección del almirante D. Luis Co-
« Ion, mi Sr. sobrino, ó á quien heredare el mayorazgo, que 
« acete el depósito della y de mis bienes remanientes que yo 
« á ella anexo; digo é suplico á Su Señoría , que si eligiere 
« de recebilla, que mi casa é huerta que á ella queda anexa, 
« l a procure de sostener é aumentar , porque según he visto 
«sit ios de casas por la cristiandad, ninguno pienso haber 
« mejor." Encarga ademas la conservación de dos inscripcio

nes que pensaba poner en la fachada, de " letras negras en 
azulejos blancos." L a mas alta, en letras capitales, debia de
cir: DON F E R N A N D O C O L O N , HIJO D E DON X V A L . 
COLON P R I M E R O A L M I R A N T E Q U E DESCUBRIÓ L A S 
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INDIAS, FUNDÓ E S T A CASA AÑO M D X X V I ; y la de aba
jo en esla octava , alusiva al muladar en donde la había cons
truido : 

Precien los prudentes 
La común estimación: 
Pues se mueven las mas gentes 
Con tan fácil ocasión, 
Que lo mesmo que lanzaron 
J)e ms casas por peor, 
De que bien cons'ideráron 
Juzgan hoy ser lo mejor. 

L a otra parle ó sección consta de 30 artículos, y á escep-
cioi) tan solo del penúlt imo, ceñido á prevenciones genera
les á l o s albaceas, todos los demás están dedicados á sn pre
dilecto y decidido afán por la Librer ía , formando lo (jue ya 
hemos calificado de instrucción ó reglamento, para que su 
heredero la sostuviese y la enriqueciese mas. 

Cinco años pudo estar en D. Luis Colon el depósito de la 
l ibrería, ó sea hasta 1544, en que su madre y tutora Doha 
María de Toledo otorgó escritura para trasladarla al conven
to de San Pablo, capitulando entre las demás condiciones: 
" Que sobre la puerta de la dicha librería se ponga un t i 
ff tulo de letras grandes que se pueda leer, que digan: Esta 
« l i b r e r í a es la que dejó el muy magnífico Sr. D. Fernando 
« Colon, kijo del valeroso y memorable Sr. J). Cristóbal Co-
ulon, primer almirante que deteúbrió las Indias, la que está 
« aqui depositada en nombre del l imo. Sr. D . Luis Colon su 
«sobrino, almirante de las Indias, á quien dejó por heredero. 
« E l cual dicho título la Señora Vireina haga de la suntno-
« sidad que quisiere." 

Después de esta novedad, no sabemos por ahora la snerte 
que iria corriendo dicha librería, ni cuando se trasladó á la 
catedral, que acaso seria á resultas de la compulsa del tes-
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lamento de D . Hernando, que pidió y se mandó darle por 
auto de 17 de agosto de 1611 , y cuya copia que es de don
de lo liemos trasuntfido, se sacó por el Sr. D . J . B . Muñoz 
en el archivo general de Ja misma santa iglesia, firmándola 
á 25 de junio de 1784. Y es de salier, para mayor ilustra
ción de estas traslaciones, queD. Hernando nombro por he
redero del remanente de sus bienes, en primer lugar á su 
sobrino D. Luis , en segundo á la fábrica de la catedral, y 
en tercero al citado monasterio de San Pablo, bajo la con
dición de aplicar, el que aceptase la herencia, ciei^ mil mrs. 
cada año para el sosten y ftumento de la librería, y si el que 
hubiese entrado en posesión desatendia esta carga, pasase 
todo al heredero que le siguiese por el órdeji que los nonw 
braba. 

Mandósp enterrar D. Hernando, si er^ posible en el 
punto céntrico del trascoro de la catedral, que es el mismo 
sobre que se alza el gran monumento de semana sania; ó si 
aquello po pudiera obtenerse, en el monasterio de Cue
cas de Sevilla ; cubriéndose su sepultura con una losa de már-
iifiol blanco, de ^ ' / i varas de largo, y 1'/Í de ancho, y ha
ciéndose en ella un cuadrángulo de 2 varas y 2 dedos de 
alto, y una y un dedo al través , que correspondia á 1$ es
tatura y obesidad de su person^: "lo cual en mi consçien-
« cia (dice) no pongo tanto por curiosidad que se sepa cual 
« fué , cuanto porque cada cosa parezca que se funda en al-
« guna justa causa." Declara ep seguida el epitafio, blasón 

y cenefa que se habrían de esculpir en esta lápida: el escudo 
es el concedido á su padre; pero con apéndices exteriores 
de cuatro librps abiertos, dos á cada lado, y en ellos estos 
t ítulos: A U T O R E S . EPÍTOME. S C I E N T y E . M A T E R L E , 
aludiendo á los que escribió en clasificación de su biblioteca. 

E l epitafio se compone de dos partes, diciendo la de en
cima escudo: Aqui yace D . Fernando Colon, hijo de Don 
X.vqX. Colon yyimer almirante que descubrió la$ Indias, que 
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siendo de edad de 50 años ¡ 10 meses i 27 dias, i habiendo 
trabajado lo que pudo por el aumento de las letras falleció en 
12 dias del mes de ju l io de 1539, d 33 cmos después del fa
llecimiento de su, padre. Rogad á Dios por ellos.—Los núme
ros seriau puestos después del fallecimiento dcD. Hernando 
en los claros que á este fin dejaría en el íestamcnto. Ellas 
esta tan modesta primera parte del epitafio, salió bastante 
amplificada en la lápida , sin duda por disposición dtd rela
tor albacea, y á mayor honoi' de D. Fernando y de su pa
dre, aunque no todo muy del caso; por cuanto lo relativo á 
D. Cristóbal no era adecuado sino á su propio enterra
miento. 

L a otra parle, inscrita debajo del escudo dice: 

Aspice quid prodesl loíitm sudasse 
per orbem, 

Atque orbem patris ter peragrasse 
novum : 

Quid placidi Baetis ripam finxisse 
decoram: 

Divititiasqite gemum posl habuissr. 
meum. 

Uí l ib i CastalU reser&rem numina 
f o n l h , 

Offerremque s'mul quas Ptolaemeus 
opes .* 

Si tciiui sallim Iranscurrens murmure 
saxum 

iVec Pa t r i salve, nec mihidicis • 
ave. 

Las cláusulas sobre funeral y demás sufragios manilies-

tan inequivocamente su acendrada cuanto ilustrada piedad, 

y el anticipado gozo con que ya miraba su cercana partida 

de este mundo. 
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Eoforróse en efecto en la catedral y sitio por él desig
nado, cuya lápida atrajo en varias ocasiones nuestras mira
das y contemplación ; y sabemos es la única sepultura de 
cuantas aquel suntuosísimo templo guardaba, que hasta alio-
rá ha quedado inmune de exhumaciones y mudanzas á loa 
nuevos osarios extramuros. 

Resta decir por conclusion, que en caria escrita á Don 
Luis por el doméstico ó confidente suyo, arriba menciona
do, la cual estuvo en poder del historiador D. Gonzalo A r 
gole de Molina, y por los años de 1692 estaba en el de Don 
Bartolomé Perez Navarro, veinticuatro de aquella ciudad, 
hablandole de varias incidencias de familia, y contrayéndose 
con mas detención al fallecimiento de " e l bienaventurado 
« D. Hernando Colon, vuestro lio; Vuestra Señoría (le dice) 
« no reciba pena de su muerle, sino haya placer, porque fué 
«tal su acabamiento como de un apóstol, Cincuenta dias 
« antes qne muriese supo que habia de morir, con su gran 
« saber, y llamó á sus criados y les dijo, qiie poco habia de 
« estar con ellos en este mundo. Hizo invenlario de todos 
« sus bienes, basta de las bajillas de peltre, y todo lo apre-

« çió en su valor —Sigue dándole idea ventajosa de 
la herencia y de la librería, la cual deseaba D. Heraando se 
aceptase por la Señora Vireina madre y tutora de D . Luis; 
y continua diciendo: " dos horas antes que muriese demandó 
« un plato de tierra, y trujéronle, que no sabían para que 
« l a queria, y mandó que se la echasen en el rostro, y pen-̂  
« sando quo no tenia sentido, hacían que se la echaban , y 
« n o echaban ninguna; y enojóse, y metió la mano en el 
« p i a l o , y hinchó el puno, y echósela encima del rostro y 
« de los ojos , diciendo en latin : Recognosce homo quia pitlvis 
« es, et in cinerem reverteris, y alzando las manos al cielo, 
« diciendo Te Deum Imdamus, dió el espíritu á D i o s . = É l se 
« fué á la gloria, y por tal muerle y por tal hombre no 
« e§ de llorar, Después que supo su muerle dió de comer á 
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«;i3 pobres, y él mismo les sirvió á la mesa," ele.—Y lo
do esto prueba la yerdad y fundamento con que dijo Pedro 
Mejia, según queda expresado: yo creo que está en ¡a glo
ria de Jem-Cristo. 

HERNANDO GOKTÉS, nalural de la villa de Medellin en 
Estremadura, marqués del Valle de Guaxaoa, cuyas porten-
losas hazañas, en la conquista del imperio mejicano, así como 
los trabajos y contradicciones que la emulación le suscitara, 
están largamente historiadas por el coronista Antonio de Her
rera en sus Décadas de i as ín fitas occidevlalcs, y en epílogo 
por el continuador de la Historia de E&pafm del P. Mariana, 
Libro I I , capítulos I V , V y X I , y Libro HI , capítulos IV 
y X , contenidos en el tomo 7.° de la edición de Madrid 
de 1828. 

" Entre las academias que había de varónos ilustres, dice 
«el obispo de Cominge Pedro de Navarro (1), en el tiempo 
« que yo seguía la corte de aquel invictísimo César, vencedor 
« de sí mismo, era una y no de las postreras la casa del nota-
«ble y valeroso Hernán Cortés, engrandecedor de la honra 
« y imperio de España ; cuya conversación seguían muchas 
«personas señalados do diversas profesiones, por su gran 
« experiencia y hechos admirables , especialmente el liberal 
« cardenal Poggio, el experto Dominico Pastoreio, arzobispo 
« de Caller , el doolo fray Domingo del Pico, y el prudente 
o D. JuanDestúniga, comendador mayor de Castilla , el gra
te ve y cuerdo Juan de Vega, el ínclito D. Antonio de Peral-
«ta marqués de Falces, D, Bernardino su hermano, el de 
« excelente juicio D. Juan de Beaumont, y otros que por no 
«ser largo dejo de nombrar. Las materias que entre estos 
«insignes varones se trataban eran tan notables, que si mi 

(1) E n el pró logo ó epístola nuncupatoria de sus Diálogos , y que 
se lee en A s a o , Disquisición de libros raros españoles, páginas 85 
á 87 . 
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« rudo juicio alcanza alguna parte de bueno, tuvo delias el 
«principio: tanto que en 200 diálogos que yo he escrito, 
« hay muy pocas cosas que en esta excelente academia no se 
« hayan tocado." 

liste héroe, aunque no era marino , debe también honrar 
á l a presente Jiiblioteca, por los escritos suyos concernientes 
á expediciones navales, existentes en Sevilla, y ya publi
cados en nuestra Colecciay, de viajes, lomo V , páginas 442 á 
464; á saber: 

• Instrucción gye diô á Álvara de Saavedra, veedor de la 
armada (fue enviaba al Maluco , ai mando de Alvaro de Saa
vedra Ceron.—27 de mayo de 1527. 

Imtrucoion á Enlomo Guiral para desempeñar el cargo de 
contador en la armada de Alvaro de Saavedra Ceron, que iba 
en busca de las de froy García de L.oaisa y Sebastian Cabo
to.—27 de mayo de Í S 2 7 , 

Instrucción á Alvaro de Saavedra Ceron (primo suyo) pa
ra el viaje con la armada de su mando á las islas del Maluco. 
Fecha en Temixli(an á 28 de mayo de 1527. 

Caria á los nidividuos de la armada de Sebastian Caboto 
(¡ue hab'm salido de España para el Maluco, ¿i fin de que le in
formasen de sus sweesos,, y ofreciéndoles los auxilios que nece
sitasen.— 28 de mayo de 1527. 

Caria á Sebastian Caboto., que le remitió con Álvaro de 
Saavedra Ceron % informándoU de las órdenes que tenia del 
Emperador para socorrer la armada que llevó al Maluco, y la 
del comendador Loaisai y de sus providencias al efecto.—28 
de mayo de 1527. 

Caria que entregó al capitán Saavedra para el Rexj de la 
isla ó tierra adonde arribase con su armada. = 2 8 de mayo de 
1527.—Se reduce á proponerle reciprocidad de comercio 
con los dominios dellley de España. 

Caria que escribió ai Rey de Cebú, manifeslándolc el ob
jeto de la expedición que iba al Maluco mandada por Saave-
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t ira .=28 de mayo de 1527,—Procura darle una satisfac
ción á nombre del Emperador, por la conducta hostil de Ma-
gallánes , y lo hace atentas ofertas, etc. 

Caria al Rey de Tidore, dándole gracias en nombre del Em
perador por la buena acogida que hizo á la gente de la arma
da de Magallánes que quedó en aquella isla. Le hace tambitMi 
generosas ofertas: pídele noticia de dicha gente , y de la de 
otra qrmada que habia ido allá como dos anos antes (la de 
Loaisa, que partió de la Corufia á 24 de julio de 1525); y 
concluye recomendándole á Saavedra, y rogándole le envio 
contestación. = 2 8 de mayo de 1527. 

Existen ademas en el archivo de Indias de Sevilla cinco 
cartas que escribió á S. M. , sus fechas 15 de mayo de 1522, 
11 de setiembre de 1526, 12 de enero do 1527, y lOde oc
tubre de 1530, sobre la conquista de la Nueva-España, des
cubrimiento del mar del Sur y expediciones á la Especería.— 
Log. de Patronato Real, de ios papóles trasladados de S i -
máncas.—Hay copias de diqhas cartas en el D. h. tomos 15, 
16 y 28 de Mss. 

Tal vez estas cartas seau las mismas de que hacen ineiK 
cion Ant. L . Pinelo en su Epitome de Biblioteca, págs. 73 y 
7 | ; su adicionador Barcia , tom. 2 , ° , cola. 597, 598, 603 
y 606; y D. Nic. Ant. B ih l . hisp, nona, edición de Madrid, 
pág. 375, Pero como el título que dan á lates cartas indica 
que períenecen á hechos ú operaciones terrestres, parece 
aquí excusado extenderse mas en esta noticia. 

Según el libro de óbito* de la parroquia de San Sebas
tian de Madrid, fué enterrado el marqués det yú\Q en 14 de 
agosto de 1589. 

HERNANDO cu ESCALANTE: 
Descripción de las islas Lucaijo, Achil i , Tortugas, JJ/dríí-

res, c í e , cosía de la F lo r ida , canal de Bahama y su navega-
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cion, usos y costumbres de sus naturales. — Sin año, y origi
nal en SOY. , leg. 8.° do Patronato real; y copia on el D. h . , 
lom. 14 de Mss. 

HERNANDO DE MIRANDA.—Véase F E R N A N D O DE MI
RANDA. 

HERNANDO DE MONTALVO, tesorero en las provincias 
del rio <lc la Plata: 

Carla q w escribió al Rey, con fecha en la ciudad de San 
Salvador á 29 de marzo de 1576, dando cuenta de lo ocurri
do en el viaje del adelantado Juan Ortiz de '/árate á aquellas 
provincias desde 17 de octubre de 75 que salió del puerto de 
SatUúcar.—OngínaX en Sev. , leg. 29 de Carlas de Indias; 
y copia en el D . h . , tom. 14 dicho. 

PADMÍ H E R N A N D O DE MORA, jesuila: 
La esfera de Sacrobosco, traducida al castellano. Manus

crito en 4.°, que estaba en Is. y se llevó á la biblioteca do las 
cortes, donde le vi en 1839. 

HERNANDO PIZAARO.—Véase A U D I E N C I A DK LA E S 
PAÑOLA . 

HERNANDO DE LOS RIOS COUONEL, sacerdote después 
de haber seguido la carrera de las armas. Ignórase por 
ahora su patria, y el año cierto de su nacimiento, aunque 
se conjetura quo fué el de 1559, y dónde y cuándo mu
rió, sabiéndose solamente lo que s i g u c : = P a s ó â las Filipi
nas hacia el ano 1588. E n 1594, estando avecindado en Ma
nila, iba enla expedición de Gomez Perez das Marinas para 
la loma de Terrenale, frustrada y harto funesta para este 
caudillo y cuantos no pudieron salvarse á nado, de la trai-
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tion de los bogiuiores chinos que llevaban en la capitana (1). 
Como la importancia del arte de navegar era en las po

sesiones de las Indias mas conocida qne en otras parles, pro
curaron algunos españoles promoverle y adelantarle con em
peño ; y nuestro Hernando de los llios Coronel se aplicó tanto 
á la náutica, que llegó á escribir de esta ciencia y del uso 
de un astrolábio de su invención, según expuso al Rey en 
Memorial que con caria de D. Luiz Perez das Marinas se ha
llaba en Sev. así como su copia en el 1). h , , lomo 18 de 
Mss., precedida de un cxlraclo que principia con el siguiente 
tílulo: 

Memorial que dirigió al Re\j desde Manila, con fecha de 27 
de junio de i 507, / / . de los B . C., dándole cítenla de un libro 
que estaba componiendo sobre el «so del astrolábio y arte de. 
navegar, y de la importancia de que en Tierra-firme de la Chi
na se tomase un puerto y al propio tiempo en Isla-Hermosa. 

Exponía en este escrito, que lo dirigía á excitación del 
D. Luis Perez das Marinas (gobernador que había sido de 
aquellas islas por la desgraciada muerte de su padre D . Go
mez) para informará S. M. de algunas cosas, como persona 
que llevaba allí nueve años de residencia: 3o que prueba que 
pasó allá en 1588. Anuncia en seguida su libro sobre cl as
trolábio, y que lo habría enviado en el mismo año 97 con 
amplia relación de todo, si el gobernador D. Francisco To
llo no le hubiese ocupado eu sacar gran número de chinos, 
que por su multilud eran ya peligrosos, bastando en su opi
nion , como que los tenia á su cargo, solamente unos tros 
mil para los oficios mecánicos en Manila; y prosigue dicien
do: " Puédese tomar con este astrolábio, que he sacado con 
« la ayuda de Dios á luz, la altura del polo y latitud de cual-
« quier region á cualquiera hora del dia, y Cn aquel instante 

(1) I.o dice e] mismo Rius cn su Memorial y relación de ¡as ¡!ili~ 
pinas, folios 10 \ violto y s i « i i ¡ e n l e ; y Morgn lo rolicpo hnnlmui i'ii 
tiucesos de las lulipirtas , fdios 12 vuelto y siguientes. 
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« saber la hora que es: lo mismo ensena de noche con cual -
« quiera estrella conocida, con mas facilidad que comun-
« mente la toman los marineros á mediodía, demás de que 
« también pueden tomarla con él á mediodía; enseña á de-
« marcar el agüja de marear precisamente, y por su devia-
« cion y apartamiento, venir en conocimiento de la longitud 
« dê cualquier paralelo á la equinocial: asimismo enseña á 
« conocer las estrellas ; aunque todas se ignoren , y sus la-
«titudes y declinación, con tanta facilidad , que aun á los 
« mas rudos se pitede en breve tiémpo dar á entender, con 
«otras muchas cosas curiosas é interesantes para la perfec* 
« cion de este arte que en él se pueden verificar; y por ser 
« cosa tan curiosa, el dicho D. Luis Perez me persuadió 
« diese cuenta de él á V . M . , juntamente con una breve r e -
«lacion y discurso de la noticia que tengo de estas partes." 
Extiéndese también á manifestar la mucha importancia de la 
plaza de Manila, por su cercana vecindad con reinos fértiles 
y ricos, de fácil adquisición, urgiendo sobre todo la toma de 
Isla-Hermosa, no solo como punto de forzosa recalada en la 
travesía desde China y el Japón para las Filipinas, que aque
llos isleños entorpecían pirateando, sino por el grande daño 
que sobrevendría si loa japones lograsen realizar su proyecto 
de apoderarse de ella (1); de la cual, así como de su puerto 
llamado Keilang, hace alguna descripción, incluyendo el cor
respondiente plano. Añade que no era de menor considera
ción, por si sucedia que nos quitasen esta escala, el hallazgo 
de dos caminos, fáciles de descubrir y á poca costa (de cuya 
especie hicimos ya referencia en la Introducción al viaje de 
tas goletas Suti l y Mejicana, página X L I V ) ; el uno por el es-

( i ) Andando el ticmpii se apoderaron los portugueses de aquella 
i s l a ; qui láronsela los liolamleses; á eslos los ccluiron de ella los c h i 
nos en 1661 ; en 1721 iiUeiUaron sus antiguos naturales librarse dpi 
yugo de los chinos á inst igac ión de los holandeses; pero eu vano. 
(Geografía de N . L a - C r o i s , imp. en Paris 1777, tom. 2 , pág . 20V) 
Ahora la luui conquistado los ingleses. 
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trecho de Anian, que hace la tierra úl t ima de la China con la 
de N u e v a - E s p a ñ a , según la noticia <jne inserta, y habia de
jado escrita fray Martin de Rada, reducida á que un vizcaí
no , llamado Juan de Uivas , natural de San Sebastian , que 
andaba á la pesca de las ballenas en Terranova, tüvo allí no
ticia de que el año 4 S , corriendo unos Bretones desde el 
cabo Breton cien leguas al NO. , toparon con un estrecho, por 
cuya í'ciacion unos portuguesas vinieron á la India y á la Chi
na, y desde Hucheo dicen que en 45 días llegaron á Lisboa, etc. 
Es decir : que hubo uno que lo oyó á otros; que otros, tam
bién por o ídas , se arrojaron â tan peligrosa excursion; y 
que asimismo por oidas hubo de contarlo y dejar esta tradi
ción el P. Rada, sin pararse ninguno en lo estupendo del re-
{íreso á Lisboa en solo mes y medio desde Hucheo, ó sea / ' ) / -
cheo , en el litoral E . de la isla de Kiusiu , una y la mas oc
cidente-austral de las del Japón. Hállase aquel puerto en 
32u N . , y longitud oriental de Cádiz 137 V20, según la carta 
esférica de que nos servimos, y que pof ser muy en punto 
menor no permite fijar con escrupulosa exactitud las situa
ciones. Desde allí á Lisboa mediarán 220° de longitud. Y 
calculando sobre las respectivas latitudes (todas septen
trionales), es decir, la 32° Fucbeo, 38° 42' Lisboa, y 49° 
27'llegada desde los -iS" 52' de cabo Breton, de donde se 
dice navegaron cien leguas al NO. , y dan la longitud llegada 
57° 57/ occidental; prescindiendo al mismo tiempo , no solo 
del interpuesto continente que á existir un paso ó estrecho 
por aquella altura, debería tener cerca de 70 grados E - O . , 
sino de todo olro obstáculo , como variedad de vientos y cor
rientes , islas, bancos, etc. que causasen á la nao mutaciones 
en los nimbos, atrasos y detenciones; y reduciendo todo el 
viaje no mas que á dos hipotéticos rumbos rectos, como si 
lodo fuese mar limpia, el uno desde Fucheo hasta dichos 57ft 
57' longitud llegada, correspondiente á la embocadura del 
figurado paso al mar de la India (aunque solo es el desembo-
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cadero del gran rio ó golfo de San Lorenzo), y el otro des
de esle último punto á Lisboa; resultan las distancias de 
2499 '/a leguas, de 20 en grado, en el primer rumbo, S l t Vs 
en el segundo, y en total 3316 ^ saliendo á mas de 73 
cada dia de aquellos 45. No se niega por eso, que á veces 
pueda correrse tanto y mas; pero discúrrase si en distancia 
tan larga, y por mares y climas tan desiguales, cabria un 
correr tan constantemente rápido y tan á pedir de boca: 
siendo por otra parle no menos singular, que á las buc--
nas nuevas del hallazgo de un paso tan deseado, y solo por
que no se divulgasen, hubiese el Hcy de Portugal corres
pondido con echar en la cárcel y dejar morir en ella á los 
que vinieron á dárselas y ganar las albricias, y que el pilo
to, que debia ser el mas idóneo para informar mejor al mo
narca , lo hubiese mirado con indiferencia, pues coutinúa 
diciendo la fábula que se fué á la NueVa-España, y yendo 
con Francisco de Ibarra al descubrimiento de la Nueva-Viz
caya , Ibarra quiso ir á descubrir el estrecho, poro no se 
avinieron. Contáronle en fin al P. Rada lo que decian de la 
entrada y salida del estrecho, y de islas y alturas de a l 
gunos puntos, que seria impertinencia trasladar aquí* e s 
tando lodo ya tan reconocido , y bien determinadas sus allu^ 
ras de polo. Por la misma razón prescindirémos del otro ca
mino que Hernando de los Rios presumia poderse hallar, 
fundado en lo que otro religioso de la misma órden de) P n -
dre Rada y del mismo convento en Manila t le habia dicho 
con referencia á relación de otro vizcaíno, y á un brazo He 
mar que se internaba allá por la latitud de 45", que es decir 
hacia dicho cabo Breton ; pudiéndose por todo suponer , que 
ambos cuentos y ambos caminos traian un solo origen, aun
que ya tan desfigurado, como siempre sucede, al paso que 
los acontecimientos ó las ficciones se van alejando de cuando 
principiaron á cundir. 

D. Luis Perez das Marinas, recomendando á Rios en 911 
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citada caria, decía que él 1c habia persuadido á escribir ú 
S. M. este Memorial, y elogiaba su inteligencia en matemá
ticas y astrologia , así como sus virtudes y desinterés , pues 
había rehusado los mejores empleos de allí, y no pensaba 
sino en ser sacerdote. 

E n 1598 acompañaba como capitán de infantería á dicho 
D. Luis en otra expedición que salió de Cabite á mediados 
de julio con dirección á Camboja [en la península de Malaca), 
cuyo nuevo Rey Prauncar habia pedidío á los de Luzon tro
pa de auxilio para sostenerse, y catequistas para afirmar en 
su reino el cristianismo; pero habiendo encallado la capi
tana en las costas de China, adonde la sotaventó un recio 
temporal» perdida también la almiranta y sin saber la suer
te del olro de los tres buques de esta armada, envió Don 
Luis dos soldados á pedir auxilio ú los portugueses de Ma
ca ó Macao , de quienes fueron tratados según su implaca
ble rivalidad. Hernando de los Rios fué á Canton con igual 
objeto, logrando con los demás castellanos, conlrarostar 
los esfuerzos y calumnias con que los portugueses querían 
estorbar el buen recibimiento y aceptación que alcanza
ron del gobierno chino; cuyos acontecimientos comunicó 
Rios por 

Carta al Dr. Antonio de Morga, del consejo de S. M . y su 
oidor en la Real audiencia y chanc'Ulería de las Filipinas, q w 
nuestro Señor guarde, en Manila .—Su fecha en el pttcrlo del 
P iña l (á 12 leguas de Canton y al desagüe del rio que baja 
por esta ciudad), helado de f r io , à 23 de diciembre de 98 
a ñ o s . = M o r g a , Sucesos de /as islas Filipinas, folios 42 á 60 
vuelto. E n la cual carta, y como herido de la tenaz oposi-
cion de los portugueses al establecimiento de los castella
nos en aquellas regiones, manifiesta Rios la misma equi
vocada idea que Hernando Colon en 1524, sobre la línea di
visoria establecida por la capitulación de 1494. á 370 le-

41 
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guas O. de, ]Í»S islas de Cabo Verde; creyendo por consi
guiente, que las Malucas y demás de aquel archipiélago 
caían dentro de los 180 grados desde dicha línea hacia oc
cidente "como yo (dice) les daria bien á entender si se 
ofreciera ocasión." 

E s de inferir que desde el Piñal regresó Rios poco des
pués á Manila con su general D. Luis ; siendo cierlo que con
tinuaba en esta ciudad el año 1603, pues hablando del a l 
zamiento de los chinos ocurrido en ese año, dice él: *' aunque 
«prevalecimos contra ellos, quedó el reino destruido 
« Murieron en aquella ocasión mas de 150 hombres los mejo-
« res de la ciudad, y entre ellos D. Luis Perez de las Mari— 
« ñas (1)." Fray Juan de Torquemada refiere con respecto ú 
lo primero, que " Hernando de los Rios escapó de los es-
« tragos que causó en Manila el alzamiento ó rebelión de los-
« chinos sangleyes el año 1603 (2)." 

De allí salió á 10 de julio de 1605 en la nao nombrada 
Espíritu-Santo, con el carácter de procurador de aquellas 
islas. Llegó al puerto de la Navidad en Nueva-España el 25 
de noviembre; marcó y situó en 9 de diciembre cl de Acapul
co ; observó aquí y luego en Méjico la variación de la aguja; 
y en Méjico hubo de detenerse esperando proporción de flota 
para venir á España. Embarcado después en la nao Nuestra 
Señora de los Remedios, salió de Veracruz á 17 de junio de 
1606, aportó á la Habana el 13 de julio , dio la vela el 4 de 
agosto, y á 29 de setiembre (desde cuyo dia dejó de conti
nuarse el Otario de esta navegación) se hallaban por estima 
á 110 leguas del Cabo San Vicente. Durante su mansion en 
España le ocupó el gobierno cu varias comisiones, y en es
pecial como individuo ó gefe de la junta de pilotos, con el 

Cl) Morga Sucesos de las Filipinas, fol. 110; y el mismo Ríos, en 
su citado Memorial y relación de ellas , fol. 15 v. y sig. 

(2) Torquemada, Monarquia indiana, tora. I , pág. 731, col. 1.» 
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cosmógrafo do S. M. licenciado Antonio Moreno de Vilches, 
nombrado por cl mismo ttios, par;* examinar cl problcmn do 
la aguja fija, inventada por Luis Fonseca Coutinho, por
tugués. L a junta de guerra de Indias dispuso en jimio de 
Ni 10 , que esle se trasiadasc á Sevilla , donde Rios se halla
ba, y le diese los instrumentos 6 instrucciones que neccsilase 
para hacer las observaciones hasta Nueva-España , y de allí 
á Filipinas, acompañando á Rios cuatro pilotos de los mas 
diestros. Trasladado Rios á Cádiz , escribió al Rey en 25 del 
mismo junio , participándole que habiendo llegado Fonseca 
á Sevilla tres dias antes de partir él para embarcarse, hizo 
¡ el propio Rios) con mucha prisa un instrumento, y acom
pañado del cilado cosmógrafo, que era quien habia de ir á 
hacer las observaciones , comenzaron ambos á practicar a l 
gunas con una aguja que mostraba no solo los grados de 
longitud , sino también las leguas y medias leguas que un 
meridiano dista de otro: continuáronlas en las Horcadas (8 
leguas de Sevilla), en Sanlúcar de líarrameda, Puerto de 
Santa María y Cádiz; pero no hicieron experiencia alguna 
con otra aguja que mostraba la longitud por grados, porque 
era necesario hacerlas en lugares que tuviesen mas diferen
cia de longitud, y las harían hasta las Islas-Terceras, como 
S. M. mandaba, con pilotos castellanos y portuguéses, y el 
cosmógrafo Moreno; mas era de parecer se enviasen dos per
sonas científicas, y menos pilólos, los cuales como esla nue
va ciencia les quitaba su estimación , no la abrazaban de bue
na gana, y podia ir con el licenciado Moreno el alcaide Diego 
de Molina, propuesto á S. M. cuando estaba en la jornada de 
Alaraebe , por ser gran marinero y cosmógrafo, y muy á j i ro-
yósito para que bien instruido de las operaciones y sus resul
tados, pudiese corregir las cartas, situando las tierras en sus 
verdaderos lugares y distancias. 

Salió de Cádiz el dia 29 de aquel mes en la citada nao 
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Nuestra Señora do los Remedios (si no era otra de igual 
nombre): escribió á Vonseea desde la Guadalupe á 5 de 
agosto, y desde Méjico en 5 de octubre ai seerelario de 
S. M. Pedro de Ledesma, man i fe sí ando, con admirable bue
na fe y candor, que no eran de provecho alguno tales agu
jas: hízolo al Rey , repitiéndolo á Fonseca en el mismo sen
tido con fecha 7 del propio octubre; y por último á la junta 
de guerra en 31 de diciembre, remitiendo las observaciones 
ÍJUC había hecho en su viaje. Embarcado para su regreso á 
Filipinas, salió de Acapulco á 24 de marzo de I G i l ; en 29 
de mayo avistaron las islas de los Ladrones, y A 10 de junio 
el cabo del Espíritu-Santo: en cuya navegación fué compa
rando la aguja ordinaria con la de Fonseca, valiéndose, 
para deducir la variación, de las amplitudes de unas tablas 
<]uc el Rey le había enviado, y acaso serian las de Juan 
Rautista Labaña. 

ios derroteros Ô diarios del viaje desde Mani la á Nueva-
E s p a ñ a en 1G05, continuado en 160C de. Veracruz hasla /as 
expresadas 110 leguas del cabo de San Vicente, y desde Aca
pulco á M a n i l a en 1611 > así como sus citadas cartas de 1610 
se hallaban en R. M . , y sus copias existen en el D. b . , to
mos 1.° 2.° y 27 de nuestra Golecc. de Mss. Pero es de a d 
vertir, que los derroteros, casi no son mas que un concre
to de las observaciones de Rios sobre la variación de las 
agujas. 

E l público sabe ya , que en dicho año de 1610, y por 
carta de 25 de mayo (1) dieron cuenta los jueces de la casa 

(1 ) Publicada por D. Rafael Antunez on Memorias históricas sobro 
la legislación en las Indias occidentales, impresa en 1797, pág. G I Y 
del A p é n d i c e ; y copiada en el tomo t de nuestra Colección de viajes, 
p á g s . C X X I X . de la Introducción.—Y es también de notarse que cuan
do se presentaron los proyectos para hallar la longitud en el mar por 
L u i s ae Fonseca C o u ü í i o , Juan Arias de T.oyola, Lorenzo F e r r e r 
Maldonado y otros, fué uno de ellos D. Gerón i mo A y a n z ; quien á ft-



de la Contratación áa Sevilla al consejo (!« las ludias, dv. 
que Hernán de los Bios había presentado ante ellos mi ins
trumento de cobre para endulzar el agua del mar , que solo 
costaba 300 rs. , ocupando poco sitio; y en media hora de 
luego, con muy poca leña, sacó en cada uno de dos e \ -
perimentos tres azumbres de agua de mny buen gusto, á 
cuyo respecto daria 144 en 24 horas (ó digamos cuartillo y 
medio diario por hombre para una tripulación de 384 pla
zas); por lo cual proponían se mandase llevar este iustrumcu-
(o en las naos de la carrera de Jodias. 

E n 1618 volvió á España con la misma comisión <jue cu 
su primera venida como procurador de las Filipinas, y en 
1022 imprimió su 

Memorial y r d a á o n de las PhiUpimis, de lo que amvicne 
remediar, y de las riquezas que hay en ellas y en tas ís/os del 
Maluco. Madrid, 1622, 1 . ° ; de cuya obra que tenemos á 
la vista, hacen mención Ant. Leon Pinelo, Epitome de V i -
hlioteca, página 81; su continuador Barcia, tomo 2.° , co
lumna 635 (diciendo ambos que se imprimió en 1621); y 
D. Nic. Antonio I t ib . hisp. nova, edición de Madrid, tom. 1, 
pág. 388. 

Principia diciendo: " SEÑOK: neniando de los Bius 
«Coronel, clérigo presbítero, procurador general de las in
alas Filipinas, Maluco y lodo aquel archipiélago, digo: que 
« habrá 30 años y mas que pasé á las islas Filipinas {esto lo 
«repite al folio 55 vuelto), donde asistí mucho tiempo en 
« hábito y ejercicio militar, y como vecino de la ciudad de 

nes del a ñ o 1610, es decir algunos meses d e s p u é s de hecho por Her
nando de los Uios el ensayo de desalar el agiw del mar, ofrecía dar 
Ja n a v e g a c i ó n de Leste á O e s t e , y dec ía hablando de otros pioyeclos: 
« Que con la misma l e ñ a que se quema en el navio, ó se carga para 
u el viaje , haré se saque agua dulce de la mar mas canlidad que hasla 
« hoy se ha sacado, y asimismo oirás comodidades para los hajeles, 
« ijue traigo en un Discurso que voy acabando." 
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«Manila, con mas deseos que fuerzas do servir á V . M , , 
« procurando á todos los de aquel reino dar indicios de es-
« to." Su vocación al sacerdocio, va se ha visto que databa 
cuando menos del año 1597; pero no tenemos averiguado 
cuando la realizaría, ui se halla indicio de si ya era sacerdo
te en su primera venida á España. Escrihia este memorial 
durante su última navegación desde Filipinas: en el impreso 
añadió por final una " Carta del maese de campo D. Lucas 
« d e Vergara, escrita á D. Francisco Gomez de Arellano, 
« dean de Manila , que es la última que vino del Maluco ei 
« año pasado." Y concluye con fecha " en Tidore o de j a l l o 
« de 1617 a ñ o s . = M u y servidor de V . m . = L u i s de Vergara 
« Gaviria." De cu vos datos se deduce, que csía segunda v e 
nida de Rios á España fué en 1618, y que retrocediendo 
los 30 años que él contaba cnlonees de vecindad en Filipinas, 
debió ser sn pase á ellas, hacia el 1588, como decimos al 
principio.—Dividió dicho memorial en primera y segunda 
parte , subdividiendo la 1 e n ocho capítulos : J .0 De los pri
meros descubridores delas Filipinas y del sitio de cíías: 9..° Co
mo se quitó la Real audiencia con la venida de Gomez Perez: 

3. ° Como vino D . Francisco Tello á gobernar, y lo que sucediói 
4. ° De la muerte de D. Francisco Tello, y del gobierno de Don 
Pedro de Acuña : 5.° Del gobierno de D. Juan de Silva, y la 
sucedido con el holandés: C.0 De la contradicción que tuvo Don 
Juan de Silva de toda la ciudad, y la ocasión que perdió por no 
tomar el consejo que le daban: 7 .° De la venida del holandés á 
Manila enbusca de D. Juan de Silva: 8.° Del suceso que tuvo ¡a 
venida del holandês á las islas Filipinas y ciudad de Mani la . 
E r a ya muerto D. Juan de Silva, y aprestada una armada en 
Cahile, salió al mando de D.Juan Ronquillo, y batió y derrotó 
á la holandesa. L a Segunda parte, que trata de la importan
cia que son las islas Filipinas y de los medios para conservar
las , consta de seis capítulos: 1.° De como importa conservar 
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aquel reino: 2.° Como la ciudad de Manila sustenta ahora el 
peso de toda esta máquina : 3." Declara el engaño en que co
munmente están iodos, que el dinero que V. M . envia á F i l i 
pinas y otras cosas, lo {¡asta yara sustentarlas; y de como ellas 
tienen 'posibilidad sino fuera por el Malucoy de sustentarse: 
4.0 Como tiene V. M . en las Filipinas muy grande riqueza, con 
poca diligencia que se mande hacer : S.0 De los sujetos que son 
necesarios para gobernar las F i l ip inas : 6.° De los medios que 
conviene elegir para el aumento y consercacion de aqueí rei
no .—La carta del maestre de campo Vergara al dean de Ma-
uila, que queda citada, se reduce á hablar del paradero y 
estado de algunos navios de la escuadra holandesa después 
de su descalabro, con otras noticias que ahora nada inte
resan. 

HERNANDO DE SOTO j capitán: 
Asiento que hizo en Valladolid á 20 de abril de 1537j)ara 

la conquista y población de la provincia del Rio de las Pa l 
mas hasta la F lor ida , cuya gobernación estaba encomendada 
á Panfilo Narvaez, y de las provincias y Tierra nueva cmjo 
descubrimiento y gobierno estaba confiado al licenciado Luis 
Vazquez de AUlon.—Copia testimoniada en Sevilla, legajo 17 
de pleitos del Consejo ; y otra copia en el Dep. hidr,, tom. 14 
de JVIss. 

HERNANDO DE LA. TORRE , capitán general y gober
nador de la isla del Maluco y sus demarcaciones, dirijió 
al Rey : 

Derrotero del viaje y navegación dela armada del comen-
dador Loaisa desde su salida de la Coruña hasta 1.° de junio 
de 1526; sucesos de la nao Victoria después de separada de la 
armada; y descripción de las costas y mares por donde anduvo. 
Está firmado por el mismo Hernando de la 'J orre, con fecha 
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la ciudad de Tidore, dia de Corpus Cristi, 11 de junio de 
1528. Existe en Sevilla, y publicado en nuestra Colección 

\ de viajes, tom. 1, páginas 241 á 313 ; comprendiendo, como 
allí decimos por nota " el derrotero de todo el viaje des-
te de la salida de la Coruña hasta las islas del Malnco, que 
«escribió el pilólo Martin de Uriarte; y lo demás respec-
« tivo á los sucesos acontecidos posteriormente con los por-
« tugueses, es añadido por el capitán Hernando de la T o r 
il re, para enviar á S. M. con el capitán Álvaro de Saave-
« dra, que arribó á aquellas islas quince meses después de 
« l a capitana de Loaisa, con su nao sola, habiéndosele se-
« parado las otras dos con que salió del puerto de Agua-
«tanejo en la costa del mar del Sur , 1.0 de noviembre 
« d e 1526, de órden de Hernán Cortés para dichas islas, 
« en busca de la armada de Loaisa, y á descubrir la n a -
« vegacion por aquella costa de Nueva-España para la E s -
« peccría." 

Carias al Rey de Portugal, á D. Pedro de Zúñiga, al du
que de Béjar D. Álvaro de Zúíiiga, sobrino del D. Pedro, 
á D. Pedro de Ávi la , y á S. M. el Emperador, todas con 
techa en la ciudad de Gilolo á 1.0 de marzo de 1532, sobre 
algunos sucesos del Maluco.— Publicadas en dicho tomo I de 
Viajes, páginas 3 3 4 á 340. 

Relación de todo lo ocurrido desde octubre de 1529, que 
los castellanos rindieron á los portugueses la fortaleza de T i 
dore, hasta que aquellos habiéndose embarcatío para la Ind ia 
un febrero de 1534, llagaron á Malaca á 15 de agosto del mis
mo fífto.=Es la publicada en dicho lomo 1 de Viajes desde 
la página 353 á la 360. 

HERNANDO (ó A L M E N D O ) VALVEKUI : 
Representación que hizo al Bey en el año de i 579 sobre 

los molhos de haberse mandado que la armada de Guale-
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mala fuese á las Californias en seguimienlo del corsario F r a n 
cisco Drak—Original en Sevilla , y copia en el Depósito hi
drográfico tomo 26 de Mss. 

HIERÓNIMO.—Véase GERÓNIMO. 

DON HIPÓLITO SANS, "caballero del hábito de San 
«Juan (dice Ximeno, Escritores del reino de Valencia, l o 
ft mo I , página 179, col. 1.") natural de la ciudad de San 
« Felipe (antes Xátiva) el cual se halló en la isla de Malta 
« en el sitio famoso del año de ISCíi. Escribió en octavas 
P rimas: 

" La Mallea: en que se /raía la famosa defensa de la 
«.religión de S. Juan en la isla de Malla . E n Valencia, por 
« Juan Navarro, 1582, en 8.°—Con este título refiere Don 
«Nico lás Antonio ( i ) este poema, el cual alaba Jáconio 
« l íoss io (2) italiano, en la Historia de la religion de San 
« Juan , donde pone el motivo que tuvo nucslro autor para 
« escribirle. Rodriguez dice (3) haber bailado que el mismo 
« caballero compuso un Libro de la guerra del turco Solimán 
« contra el estado de Malla año de 1565, que duda si será d i 
ce ferentc obra; pero no lo es, porque Bossio hace memoria 
« de la Mallea y de su autor en el año de 15G6 , que es el 
«mismo de la nota que halló Rodriguez., en el cual sucedió 
« el último y mas nombrado sitio de aquella isla, y no hace 
<c mención de otra obra suya. 

DON HONORATO DE PUIG.—Véase DON F R A N C I S C O 
J A V I E R DE ULLOA. 

(1) Nico lás Antonio Bibl. Nov. tom. 1, pAg. 464, col. i . * ; y 
e d i c i ó n de Madrid pAgina 611, col. 2.* 

(2) Bosri. ibid. part. 3 , página 559. 
(3) Rodr. Bibl. val. pág. 185, col 2 . 
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HUGO ÍIKLT , frisio.™-Véase FRANCISCO SANCHEZ DE 
LAS BROZAS. 

HUGO SEMPIUO " Scotus, patria Craigbaisaeus, sodalis 
« Jesuitarum, Matriti diu in collegio Imperiali ni at h ema tica -
« rum artium visit professor, cujus est de Mathematicis disci-
«pl inis opus X H líbris contentum, atque anno 1635. Anlu-er-
«piae editum."=D. Nic. Ant., B i b l . Itisp. nova, edición de 
Madrid, tom. 2 . V p á g \ 368, col. 2 / 



EXCELENTÍSIMO SEÑOR DOS IGNÀCIO-MÀRÍA ME ÁLAVA, 
natural de la ciudad de .Vitoria, capitán general de marina, 
y decano del supremo Consejo del Almirantazgo. Principió su 
carrera militar con plaza de guardia marina en 23 de junio 
de 1766. Sobresalió por su aplicación, valor y conocimien
tos : fué a3rudaDlc mayor general de las escuadras de Don 
Luis de Córdoba, D. Juan de Lángara, marqués del Socor
ro , y del mismo Sr. Lángara en otra época posterior: tuvo 
mandos de fragatas y navios: se halló en el infausto empeño 
de ios flotantes contra Gibraltar, y en el combate de la es
cuadra del Sr. Córdoba con la inglesa el 20 de octubre de 
1782; y ascendido á general por sus brillantes servicios y 
pericia náutica, se le confió en 1795 una escuadra con des
tino á los mares de Asia , compuesta de los navios Europa y 
Montañés, fragatas Fama, Lucía y Pilar, y urea Aurora. E n 
su dilatada navegación basta Manila, con escala en las Ma
rianas, rectificó muchos puntos de las cartas bidrográticas: 
permaneció estacionado sobre aquellas posesiones, á virtud 
de su comisión, hasta 7 de enero de 1803 que salió de Ma
nila con su escuadra; y pasando el estrecho de Gaspar el 22 
del mismo, y el de la Sonda en 2 4 , despachó la urca para 
España, adonde el Sr. Alava regresó con los demás buques 
por la •via del cabo de l íuena-Esperanza, anclando en Cá
diz el dia 15 de mayo. Hallóse como segundo cabo general 
de la escuadra del Sr . Gravina en el combate funestísimo 
que esta y la francesa mandada por Villeneuve, tuvieron en 
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octubre de Í805 con la inglesa del almirante Nelson sobre 
Cabo-Trafalgar. Fué comandante general del apostadero de 
la Habana durante la guerra de la independencia: después 
capitán general del departamento de Cádiz: vocal del Almi
rantazgo desde 1815, y su decáno, con el ascenso á capitán 
general de la armada en 1817, cuyas altas dignidades dis
frutó muy poco, por su fallecimiento en la villa de Chiclana 
á 26 de mayo del mismo año. 

E l Diario de navegación con la escuadra de su mando, en 
1795 y principios de 1796, desde Cádiz al Callao de Lima, 
y desde aquí á las islas filipinas, como también las instruc
ciones que en distintas ocasiones diò á los comandantes de 
los buques, se hallaban en el Depósito hidrográfico de Ma
drid, estante 1), legajo n.0 44. 

E n enero de 1799 salió de Manila con su escuadra y dos 
fragatas francesas, con objeto de balir á la division de dos 
navios y dos fragatas ingleses, que con diez navios de la 
compañía, se aprontaban á salir de Macao para Europa: de 
cuya campaña, que no tuvo gran resultado, por azares tan 
comunes en las navegaciones, se imprimió relación circuns
tanciada, en dos hojas fol., con fecha de 11 de febrero del 
mismo año , en Manila. 

Con la de 15 de noviembre de 1802, en Arroceros ex
tramuros de 3a misma ciudad, dió el Sr. Álava el Regla-
memo adicional á la ordenanza de marina, para los navios 
de las islas Filipinas que con efectos de su comercio viajan á 
Nueva -España . Imprenta de Nuestra Señora de Loreto del 
pueblo de Sampaloc, por fray Pedro Arguelles de la Con
cepción , año 1802. — Existe en el archivo de la secretaría 
de Estado de marina, y consta de diez hojas en folio, á mas 
de la portada, que comprende 56 artículos, lijando en pri
mer lugar cl dia en que la nao (vulgarmente llamada de Aca
pulco) debia salir de Manila para Nueva-España, previniendo 
después lo conveniente á sus carenas y recorridas, capaci-
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tladcs de cámaras y camarotes, nombramiento de comandan
te y oficiales, y dotación (le tropa y marinería; arqueo, lo
cales para el cargamento, aguada y víveres; con las demás 
consiguientes medidas para el apresto y expediciones anuas 
del expresado navio. 

Hállase también en las Memorias del Depósito h id rográ 
fico, tom. 2 . ° , Memoria 3.a, págs. 102 á 118: Extracto del 
Diario del general D . Ignacio Mar í a de Álava, comandante 
de la escuadra del Rey en Asia , en su navegación de Manila 
á los estrechos de Gaspar y Sonda, y salida de ellos al Océano 
oriental.—Comprende solamente desde 7 de enero de 1803 
hasta 6 de febrero siguiente, ya engolfado en aquel grande 
Océano, de regreso para España. 

Dos IGNACIO DE Asso: 
De Ubris guibusdam hispanorum rarioribus disquhilio. 

Scnattis auctoritate—Ccsarauguslae ex typographia Mariani 
Miedes. Anno 1794-, en 4 . ° , con 127 p á g s . , y una mas de 
índice ; comprendiendo entre los varios autores y obras de 
que da noticia, las que mas ó menos directamenlc tocan á 
nuestra Biblioteca marithna, y pueden verse en los arlícu-
los siguientes: 

D . Antonio Agusliu. 
Antonio Gastaneta. 
Cárlos Sigüenza y Góngora 
.íuan Antonio de la Peña, 
Juan Cristóbal Calvete. 
Juan Labana. 
Pedro Cberral Pagan. 
Pedro Cubero. 
T). Pedro de Navarra. 
Pedro Val. 
Sebastian Fernandez de Medrano. 
ANÓNIMO mim. 141 .—ISLA I>E SAXTO DOMINGO. 
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IGNACIO GOMEZ , natural de Estremoz en Portugal: 
Carta á un religioso (que entregaron á fray Sebastian 

Manrique), dándole cuenta de su naufragio y de otros p o r l u -
guéses que embarcados m Goa f ara i r á Peg ti, íes entró tormen
ta en Cabo-Caballo, y fueron arrojados á ta cosia de. ArraiaH. 
L a trae el mismo fray Sebastian en su Itinerario oriental, ca
pítulo 29 , fol. 168, imp. en 1649. 4 .0=Barcia , tom. I.0, 
col. 439. 

Dos IGNACIO LOPEZ DE ATALA : 
Discurso físico sobre la aurora boreal observada en Madrid 

la noche del 24 de octubre de este año . Y generalmente sobre las 
causas, naturaleza y efectos de este fenómeno. Con superior 
permiso. Año 1769. Impreso en 4 . ° en 36 págs. 

PADRE MAESTRO FRAY IGNACIO MUÑOZ, del órden de 
Sto. Domingo. 

Manifiesto geométrico, plus ul t ra de la geometría práctica, 
adicional al I V libro de Euclides, construcción y demostración 
geométrica del TRIÁNGULO ISÓSCELES , próprio del hep
tágono regular, y descripción de la misma figura.—AI E x c e 
lentísimo Señor D . Manuel Diego Lopez de Zimiga, duque 
de liójar, etc.—Ofrécele el P . M. en leolojía F r . I . M. , del 
órden de predicadores, catedrático propietario de matemáti
cas de la Ueal universidad del imperio Mejicano, y reforma
dor por S. M. de la hidrografía universal y particular de to
do cuanto se navega en el mar Océano y en el Mediterrá
neo.—En Bruselas. Por Francisco Foppens , mercader im
presor. 1684 en 4." 

Consta de 40 páginas ¿mas de la portada y dedicatoria, 
que ocupan siete hojas, y al (in tres láminas con una figura 
cada una, reducidas la primera y segunda á dos distintas de
mostraciones del tr iángulo isósceles, y la tercera al heptágono 
regular, inscritos en 61 el mismo triángulo y oíros incidentales. 
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L a Dedicatoria cslá con fecha en Madrid ú % i (¡e junio do 
1683; yon ella, haciendo primero conmemoración de que 
seis años antes habia comunicado al Duque la descripción de 
dicho triángulo, inserta, traducida, una contestación de Luis 
Serrano Pimentel, cosmógrafo mayor de Portugal, dada en & 
de mayo de 1677 al conde de la Torre D. Juan Maseareñas, 
de quien fray Ignacio se habia valido para proponerle este 
problema. Serrano expresa los varios clásicos matemáticos 
que habían intentado resolverlo y lo creyeron imposible: se 
adhiere también á esta suposición, y añade entre otras cosas: 
«Quien prometió esto debe serla misma persona que propone 
«el problema del T r i ángu lo . Si esto es así, lo puede man ¡fus-
«tar al mundo, para quedar con la gloria de lo que tan gran-
«des geómetras no alcanzaron."—Pide Muñoz á su Mecenas 
(ausente en Flándes), que haga imprimir este Manifíenla, pues 
él no tenia medios para ello ; en ]o que se descubren los moti
vos de haberse impreso en Bruselas estando su autor en Es
paña. Y ofrece enviarle , con el mismo fin , en pliegos suel
tos y al paso que lo vaya copiando en limpio, su Nuevo Tesoro 
y Plus ul t ra do la gtometria práctica , donde se ejecutan, re
suelven y demuestran muchísimos •problemas nuevo$t locantes-
á las descripciones geométricas de muchas figuras regulares: 
rectilíneas de ángulos y lados de número impar, etc.—No te
nemos averiguado aun si cumplió esta oferta: en ninguna 
de las bibliografias que tenemos á la vista se hace mención, 
de ese Nuevo Tesoro; pero ni tampoco del Manifiesto que> 
ahora nos ocupa. 

E n este, entra definiendo 1.° el Ileplágon&> regular t yen 
seguida el triángulo isdsccícs propio de este heptágono. Kxpii • 
ca después, la construcción de ambos, y por qué el isósceles es 
propio del heptágono regular. Compóncse el triángulo de una 
recta por basa, y dos laterales cuya longitud cslá con la basa 
en razón de 9 á 4 , y unidas las tres líneas por sus extremi
dades , la basa será igual á cada uno de los siete lados ad-
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misibles en círculo que coincida sobre los tres exiremos an
gulares, Cuatro son los problemas y un teorema (dice, página 
18) que se han resuelto en esle Manifiesto, y restan todavía 
los tres problemas siguientes, que se proponen á los geóme
tras clásicos: I . Dado cualquiera circulo, inscribir en él el 
triángulo isósceles propio del heplágono regular: 11. Dado 
cualquier círculo, inscribir en él un heptágono regular: I I I . Da
da cualquier recia, que ha de ser igual á cualquier de los lados 
deíheptágono regular, hacer es f a figura sobre la recia dada, 
sin describir el circulo. — Añade desde la página 20 á la 39 
una Invectiva filosófica y geométrica y católica contra Juan 
Kcpplcro en materia del heplágono regular. Y concluye con 
una breve Advertencia á los geómetras (que algo se resiente 
de engreimiento del autor), acusando de ignorantes y de corto 
ingenio á los antiguos desde Euclides, porque no supieron y 
aun juzgaron imposible hallar lo que él tan fácilmente l ia-
bia hallado. 

Box IGNACIO PEREZ BE SARRIO Y PARAVISINO, marqués 
de Algorfa, y señor de Formentera, nació en la ciudad de 
Alicante año de 1715. Después de concluidos sus estudios, 
á los cuales le dedicaron sus padres desde tierna edad con 
los PP. jesuítas , se aplicó á adquirir otros conocimientos, y 
mas especialinenle á la astronomía y numismática. Escribió-
entre otras Memorias, una de los medios de poblar nuestras 
posesiones ultramarinas, y otra sobre navegación, presen
tando además al gobierno varios planes de utilidad pública, 
uno de ellos sobre desagüe de terrenos pantanosos, según 
expresa Fuster, fíibl. m l c n c , tomo 2 , página 274 y siguien
tes , donde hace particular mención de la 

Resolución de las dudas que ocurren entre los sabios de la 
Europa sobre la gravedad de los cuerpos en varios climas , va
lor de la hora, figura y magnitud de la t i e r ra , navegación y 
eclipses y carias geográficas, en que con nuevos •principas de 
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asíronoim'a .SP arregla el cronómetro al sol, y se deducen p r á c -
ticainefíle las longitudes en el mar , « t c . = M s . que según e] 
mismo Fusler paraba con los demás del Sr. Sarrio, y por su 
fallecimiento en dicha ciudad de Alicante á 25 de marzo t h 
1806 , en poder de sos herederos. 

DON IGNACIO DE SALA, teniente general é ingeniero-
director, escribió: 

Reflexiones y adiciones sobre Ui defensa de las plazas del 
mariscal de Vauban.—Cádiz, Í7Í 3.—Lucuce , Principios (h 
fvrt i f ic , , después del prólogo, en el catálogo de Escrit. mi l i 
tar ea. 

DON I L D E F O N S O FONSECA Y PAZ, teniente de Trágala, 
v olicial de órdenes en el apostadero de Lima: 

Instrucción provisional, con fecha l.0de agosto de 1799, 
en 37 artículos para los buques mercantes españoles en el 
mar del Sur, Impreso allí , en 25 págs. i . " 

DON I L D E F O N S O SCAVINO, clérigo regular, tradujo el 
libro de 

Cargos y preceptos militares para salir con brevedad fa
moso y valiente soldado, así en la infantería, caballería, como 
a r ú l l e r i a ; y para saber guiar , alojar y hacer combatir en va
rias formas un ejército , defenderf sitiar y dar asalto á una 
plaza. Compuesto en italiano por fray ¿cito Brancac/to.—En 
Malinas, por Juan Jaye , impresor y librero jurado, en la 
insignia de la Anunciación de Nuestra Señora: año 1671.= 
Un tomo en 4.° , de 262 págs . , 4- hojas de principios, y al 
fin otra con la tabla ó índice de Jos capítulos. 

Está dedicado por el mismo impresor, con fecha 24 de 
febrero de dicho año, al conde de Monterey D. Juan Domin
go de Zúñiga y Fonseca, que entonces era gobernador y ca-

42 
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pitan general de los Paises-líajos y Borgoña; y dice que el 
originai italiano de este libro salió á luz bajo la protección 
del Sermo. duque Alberto; y después bajo la del marqués 
ü . Gaspar de Toralto, se publicó la traducción en Barcelo
na , el año 1639, por el P . Scavino.—Este en su adverten
cia ai Lector, se disculpaba de no ser sus vocablos muy al 
uso de Flándes , porque él no habia visto aquel pais, ni t e 
nido ejercicios militares; pero entre los soldados halló (dice) 
variedad en los nombres, tal vez porque serian sinónimos: 
que sus frases no eran muy á lo de Toledo, porque escribia en 
lengua que le dió el arte, y no la naturaleza: " que hoy la 
«lengua castellana no desdeña de admitir vocablos de otras 
« l enguas , y como ingeniosa abeja, de varias flores fabrica 
« un gustoso y sabrosísimo panal." Y en cuanto á errores de 
ortografía, podrán ser descuidos suyos, ó parte del impre
sor. Añade , que babia procurado amplificar el título del l i 
bro, en lugar de la noticia sumaria de lo que contiene; pues 
con mas propiedad pudiera nombrarse Teórica del arle m i l i 
tar, y si se estableciera cátedra de esta facultad, se habría 
de leer por esta obra de Brancacbo. 

Está dividida en 18 capítulos; los nueve primeros tratan 
del soldado, de los piqueros, mosquetero, arcabucero, ron
das, cabo de escuadra, sargento, alférez y capitán; el 10, del 
sargento mayor y sus ayudantes ; el 11 del maestre de cam
po, auditor, capitán de campaña, y furriel mayor; el 12 del 
maestre de campo general, su lugar-teniente, cuartel-maes
tre , capitán de guias, auditor general, y preboste general; 
el 13 del capitán general de la caballería; el 14 de su te
niente general; el 15, de su comisario general, su furriel 
mayor, su auditor, y capitán de campaña ; el 16 del general 
de artillería, auditor de ella, capitán de campaña, y furriel 
mayor; el 17 , del capitán general del ejército, del conta
dor pagador, y proveedor generales; y el 18, del Príncipe. 
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IÑIGO DE ARANZA : 
Memorial sobre la orden que se debia tener en la navega" 

rion del Rio grande de la Magdalena, 1/ mercaderías que por 
él subían. Ms. en Sev., y copia en el Dep. bid., tomo 27 
de Mss. 

DON IÑIGO D E L A CRUZ MANRIQUE DE LARA , X I con
de de Aguilar, caballero profeso, comendador y canciller 
del órden de Calatrava, á quien el vizconde del Puerto llama
ba E l Escipion de nuestra España y el Caton de nuestro siglo. 
Nació en Madrid A 3 de mayo de IG73. Fué gentil-bombre 
del Rey D . Felipe V , primer coronel de reales guardias de 
infantería española, capitán de la primera compañía de guar
dias de Corps, y director general de infantería, y habiendo 
subido por todos los grados de la milicia hasta capitán geno-
ral de los ejércitos, murió en Santa-Fé de Granada á 7 d<; 
febrero de 1733. Escribió cuando tendría 15 años de edad: 

Theses matemáticas defendidas por el Excelcnlisimo Señor 
Don Iñigo de la Cruz, etc., en el colegio de la compañía de, 
Jesus de la ciudad de Cádiz.—Dedícalas al Rey nuestro Señor 
año de M D C L X X X V I H , dia X X / / de jun to . E n la imprenta 
del colegio, por Cristóbal de Requena. Un tomo en 4.° de 
214 páginas con dos láminas; la una, de figuras trigonomé
tricas; y la otra, de las de astronomía.—Después de la por
tada se hallan eslampadas las armas reales , y sigue la Dedi
catoria t firmada por el Señor de los Cameros en Cádiz á 22 
del citado mes; donde dice , que la alta recomendación que 
merecieron las disciplinas matemáticas con la aplicación de 
S. M. á su estudio en sus primeros años , alentó á la suya 
para seguir carrera que tan resplandecientes pasos tenían ilus
trada, á fin de cumplir las precisas obligaciones con que na
ció para emplearse en el real servicio. Luego están las pro
posiciones ó theses que habian de formar los ejercicios ó 
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exámenes, divididas en las de aritmética inclusos loslogaril-
mos, trigonometría piona y esférica, á l g e b r a , y arquitectu
r a mil i tar .—Escribió (ambien: 

Defensorio de la religiosidad de las órdenes militares de 
España , con un-proijecto para hacer el semeio según su i n s t i 
tuto engrande uti l idad del Estado: Madrid, 1731. 

Hacen mención de ambas obras , Muñiz, B ib l . Cisterc., 
páginas 5 y siguienle (de quien hemos tomado la parte bio
gráfica), y Lncuce, Principios de fortificación, en el catálogo 
de Escritores militares españoles. 

DON ISAAC VILLANUEVA , profesor en el Conserratorio 
de artes de Madrid: 

Curso de dibujo indusírioi, ó leccimes dadas en el Conser
vatorio de artes de Madrid por D . I . V.etc.: obra aprobada por 
la dirección general de estudios para la enseñanza del dibujo 
lineal, 1.a y 2.a parte: dos cuadernos en 4.° con sus cor-
respondieníes láminas. L a 1 .a parle contiene la nomenclalura 
y definiciones de las líneas y figuras de la geometría, su tra
zado y varias de sus combinaciones y aplicaciones á las a r 
tes, con algunas nociones del dibujo de adorno y de la figura 
humana y sus proporciones; cuyos principios están expuestos 
con la mayor claridad y sencillez posibles , á fin de que estén 
al alcance de los niños , y puedan servir de texto en la ense
ñanza del dibujo lineal en las escuelas y colegios. L a parte 2.a 
contiene los principios de la geometría descriptiva, y método 
de las proyecciones como base fundamental de la delinca
ción , las reglas mas principales de la perspectiva, y sos apli
caciones á los muebles y paisajes T la descripción de los ó r 
denes de arquitectura, algunas reglas para su aplicación k 
la decoración de los muebles, y varias noticias acerca del 
origen de los diferentes géneros de arquitectura.—Impresa 
en Madrid, en la imprenta real. 
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DOÑA I S A B E L lU-INA C A T O L I C A de Ikpaõa : 
Dice el conlinuador de la Biblioteca de Leon Piuelo , l o 

mo 2 , folio MCCVII , col. 1.a, que '* Por no dejar de cm-
« prender todas las cosas grandes y conseguirlas, mandó lia-
" ver unas Tablas astronómicas en latin. Simlcru , íol. 47." 

Dos ISIDORO DE ANTILLON, caballero hijodalgo, abogado 
de los reales consejos, socio de mérilo de las reales sociedades 
económicas de Aragon y Madrid, individuo supernmnerario 
de la real academia de la historia, catedrático de astrono
mía , geografía, cronología é historia del Ileal Seminario de 
Nobles de esla corte , ministro togado de la audiencia terri
torial de las Islas Baleares, etc. Nació en el lugar de Santa 
Eulalia de Jiloca, obispado de Teruel, á 15 de mayo 1778; 
fueron sus padres I ) . Pascual de Antillon y Doña María Ge-
rónirna Marzo; y era sobrino de D. Mariano Cascajares y 
Antillon, bailio de la órden de San Juan y secretario de su 
maestre (según Latassa, Bib. nueva de Escrilorrs aragoneses, 
lom. 0 . ° , pág. 123). Estudió la latinidad en las escuelas de 
la villa de Mora, y tres años la filosofía en el colegio de San 
Haimundo de Teruel. Cursó tres años de leyes en la univer
sidad de Zaragoza con gran aprovechamiento. Asistió dos 
años á la cátedra de derecho natural y de gentes. E n 22 de 
noviembre de 1795 recibió el grado de bachiller en leyes á 
claustro pleno en la universidad de Huesca. Concurrió otros 
tres años á la cátedra de economía política, dos á la demo
rai , y un curso completo á la de matemáticas, en Zaragoza, 
en todas como alumno sobresaliente, y obteniendo premios 
de honor. E n 22 de enero de 1796 obtuvo el ofrecido por 
la Heal Sociedad aragonesa al que presentase la mejor Des
cripción corográfica del corregimiento de Albarracin, con un 
mapa topográfico, y era el premio de 50 pesos y la patente 
de socio de mérito, y desde entonces asistió á todas las jun 
tas de la sociedad, desempeñando en ella las comisiones mas 
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importantes. E n el mismo año hizo oposición á la cátedra de 
leyes de la universidad de Zaragoza con aprobación: en i 8 
de junio, también de 96, incorporó en ella su grado de b a 
chiller en esta facultad: cursó allí dos años de cánones, re
cibiendo el mismo grado en 18 de junio de 1797: y el de 
doctor en la propia facultad de cánones en la universidad de 
Valencia , con todos los honores , á 22 de octubre siguiente. 
E n mayo de 1798 hizo oposición á la canonjía doctoral de 
Osma, y en setiembre á igual canonjía de la metropolitana 
de Zaragoza, cuyos dos ejercicios le fueron aprobados, y no 
entró en votos por no tener la edad suficiente : en 28 de di
ciembre obtuvo en dicha universidad de Valencia el grado 
de doctor en leyes, con todos los honores; y sustituyó allí 
varias veces las cátedras de sagrados cánones. E n julio de 
1799 fué admitido por individuo de número de la Real acade
mia de cánones, de liturgia, historia y disciplina eclesiástica 
de esta corte, y dijo la oración inaugural de su apertura en 
enero de 1800. Lo mismo ocurrió en 22 de octubre para su 
admisión en la Ueal academia matritense de derecho español 
con el título de Santa Bárbara, estando ya nombrado desde 
30 de marzo, y á virtud de propuesta en primer lugar, c a 
tedrático de geografía, cronología é historia del Real Semi
nario de TN"obles, donde tuvo el encargo de componer los ele
mentos de enseñanza correspondientes á su cátedra; y en 11 
de agosto se le había admitido por socio de mérito de la Real 
sociedad económica de Madrid, imprimiéndose á costa de ella 
el escrito de que adelante se dará noticia, honrando á su au
tor con una medalla de plata de cuatro onzas, yconfiándole 
sucesivamente comisiones muy importantes. E n 17 de mayo 
de 1801 fué recibido de abogado de los Reales Consejos, 
prévio estudio de la jurisprudencia práctica por espacio de 
cuatro años. Desde el principio del alzamiento nacional de 
1808 estuvo en Aragon ocupado en servicio de la causa p ú 
blica cuino vocal de las juntas de Teruel y Albarracin; y dió 
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á luz varios escritos concernienles á las rircunstancias de 
aquella época, siendo ademas redactor de la parte histórica 
del Semanario patriótico. TAI abril de 1809 fué nombrado 
director en comisión del archivo general de indias en Sevi
lla ; y en fines de julio del mismo año redactor general de la 
Gaceta, con el sueldo de 20,000 rs. anuales. 

Dio repetidas pruebas de su erudición, y de sus conoci
mientos literarios , en escritos sobre materias diferentes; y 
aunque no todos pertenezcan á la presente iiib/iofeca, disi-
mulable será, y aun parece debido á la amistad y á la 
buena memoria de español tan benemérito cuanto desgra
ciado al fin, que demos también alguna noticia de las otras 
varias obras que sabemos escribió, i C a r l a á su amigo Don 
Ignacio López de Ansó , del claustro da ia unÍBersitlrtíi de Sa
lamanca y sobre la antigua legislación municipal de las ciuda
des de Teruel y Albarracin y sus aldeas en Aragon. Impreso 
en Valencia por José de Orga, año de 1799 en 8.0=2.* A'o-
ticias históricas sobre los Amantes de Teruel. Madrid, im
prenta que fué de Fuentcnebro y compañía, 1806, en 8.° y 
40 páginas.—Consta de 7 artículos, que contienen; i . " la 
historia do los dos amantes» que existia ms. á principios del 
siglo xvii en el archivo de la ciudad , de letra muy antigua, 
y copió entonces el secretario Juan Vague, que lo testifica 
como notario público, y cuya copia estará aun en el archivo 
de la parroquia de San Pedro de la misma ciudad; 2." las 
diversas traslaciones de los cadáveres de Marcilla y Segura; 
3.° el poema de Juan Vague ; 4.° los testimonios de los his
toriadores; 5.° la comedia de Montalban; 6.° la relación es
tampada en una memoria genealógica de la casa de Garcés; 
y 7.a el juicio que puede formarse acerca del origen y pro
pagación de tan singular aventura.=^3." Representación del 
Principe de Asturias ! ) . Fernando {ahora nuestro Rey y Señor) 
á su padre l ) . Carlos / V , hallada entre íospapeícs de $. A . R . , 
escrita toda de su mano en octubre de 1807. I'uWícaía un ya-
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¡rióla aragonés. En Valencia, imprenta de José Orga, año 
de 1808. Un cuaderno en 4 .0JÍDel Prólogo del editor, que 
ocupa 26 páginas , y firma *' E n Sania Eulalia de Xüoca á 
« á 4 de setiembre de 1808—"El Aragonés" (que era nuestro 
Antillon), después de referir la prisión del Príncipe y su cau
sa » COD inserción de decretos y otros papeles, el nombra
miento de jueces, y su sentencia declarando la inocencia 
de S. A. R . ; exhorta á que sin perder insUnle se reúnan 
las Cortes generales para dar á España una Constitución 
polít ica, libertando á la nación de los males que la había 
originado el favorito, y facilitando al nuevo monarca las 
ventajas de reinar sobre un pueblo libre , que apenas sali
do de su abatimiento, comenzaba á combatir heroicamente 
por su independencia, su religion y su Key.—Sigue luego 
en 61 páginas de diversa t'olialura la He presentación del 
Príncipe, copiada de la que poseía el Sr, Escoiquiz, su pre
ceptor, y que por esta razón tenia la misma autoridad que la 
original autógrafa unida al proceso del Escorial.—4-,a Ma~ 
nifiesto de la Junta de Teruel sohre el estado actual de los ne
gocios públicos. Valencia, en la imprenta de D. Benito Mon-
íbrt. Año de 1808. Un cuaderno de 40 páginas en 8.° ma
yor , redactado por el Sr. Antilíon como vocal de la misma 
junta, que de su propio puño puso en la cubierta: " Para 
« mi hija, redactado por su padre D. Isidoro de Antillon." 
E l Manifmto está con fecha 2 de agosto del propio año, y fir
mado por el obispo de Teruel , el conde de la Florida, licen
ciado D. Tomás Canet , el marqués de Uztariz, D . Juan R o 
mero y Alpaontc , el comendador frey D. Gerónimo Dolz, el 
magistral Lopez, D. Salvador del Campillo, el Doctoral, el 
Provisor, D. í. de Antillon, D. Pedro Calza , el prior de do
minicos, el de carmelitas descalzos, el cura de S. Martin, el 
racionero Juan Bautista , el guardian de capuchinos, el mi
nistro de la Trinidad , I). Manuel Sanchez , 1). Francisco F e -
ced , D. l'edro Perez Elipe y D. Alejandro Barrachina. Des-
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pues del Manifiesto hay una proclama para atajar la deserción 
del ejército de Teruel, íinnada en esta ciudad á 20 de julio 
de aquel mismo año por los vocales de la jimia D . Pedro de 
Aquavera, el conde dela Florida, D. José Vicente, y dichos 
Campillo, Antillon, Dolz, Calza, y prior de carmelitas.— 
5.a A'oítcias históricas de I ) . Gaspar Melchor de JoveUaim. 
Segunda edición, corregida y aumentada, Palma. Imprenta 
de Miguel Domingo. Año 1812.—Un cuaderno de 67 pági
nas en 4 . ° , firmado por el Sr. Antillon en aquella ciudad ú 
15 de febrero del mismo año , época al parecer de la primera 
edición, pues en la segunda añadió un Apéndice con fecha 7 
de abril siguiente, dando algunas otras noticias del Sr. Jo-
vellanos, publicadas en la Gacela inslructiva de la junta supe
rior de Galicia de 14 de diciembre de 1811, é incluyendo un 
artículo del Semanario patriótico y num. X C I I , que sus redac
tores dedicaron á la memoria de tan ilustre y sabio espa
ñol. = 6 . a iVoítcia de las fiestas patrióticas celebradas en Mahon 
los dias 19, 20, y 21 de setiembre para solemnizarla ptiblica-
ciofí y j u r a de la Constitución politica de España . Dala à luz el 
atjunlamiento de la misma ciudad. Mahon, imprenta de la viu
da é hijos de Fabregues. Año de 1812 y 1.° de la Constitu
c i ó n . — U n cuaderno en 4.° de 42 páginas y 3 de principios 
sin portada ; y en el ejemplar que hemos tenido á la vista, 
dice de su letra el autor; " Para mi hija, redactado por su 
« padre D. Isidoro de Antillon."—Deseoso el ayuntamiento 
de que una pluma imparcial formase la relación de aquellas 
fiestas , se lo rogó al Sr. AiUitlon ministro de la audiencia de 
las Baleares, y á la sazón comisionado por real Orden en 
Menorca, por medio de una diputación y oficio de 23 de di
cho setiembre, muy expresivo y honroso, al que contestó en 
24 , que como testigo de la pompa y regocijo con que se ha-
bia celebrado aquel suceso, y por su amor á la libertad ci
vil y á los opimos frutos que recogerían los españoles de tan 
ventajosas insliluciones sociales, procuraria corresponder á 
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la confianza que de él se hacia. Así lo ejecutó, concluyendo 
su relación el dia 1.0 de octubre , con seis notas al fin en que 
refiere el pormenor de las iluminaciones y adornos de algu
nas fachadas, inscripciones y alegorías, con otras noticias 
curiosas y análogas al objeto principal de aquellos públicos 
regocijos. 

Sigúese dar ahora noticia de las obras que escribió con
cernientes á nuestro primario objeto; y ya queda apuntado 
el premio que obtuvo el año de 1796 por la 

Descripción corográfica del partido de Albarracin, con un 
mapa topográfico, que presentó en 179o á la real sociedad 
aragonesa, constando de 164 págs. en folio; y parece se 
imprimió en el Memorial literario de Madrid desde el corres
pondiente á diciembre del mismo a ñ o , según Latassa en el 
lugar citado. 

Curso de matemáticas puras de La-CailU , aumentado por 
Theveneau; que tradujo para la enseñanza en el Real Semi
nário de Nobles en 1800, según también queda indicado. 

Descripción corográfico-hislórica del corregimiento de Te
ruel, que presentó en 1800 á la sociedad económica de Ma
drid para su admisión de socio de mérito, y se imprimió á 
expensas de la misma corporación. 

Juicio de un cuaderno anónimo intitulado: Elementos de 
geografía. Lo escribió para desengaño del público. E n Madrid 
año de 1800 .=Lo dice Lalassa en dicho su tomo C.0 y p á 
gina 124. 

Descripción geográfico-lmlórica de la t i l l a de Manzanera 
en el partido de Teruel. Impreso en el Semanario de Zarago
za del jueves 26 de marzo de 1801, por Medardo Horas des
de la pág. 101G, con su prólogo en 6 págs. en 4 . 0 ~ L a -
tassa, en Ídem, 

Memoria sobre los -núceos descubrimientos y observaciones 
«síronómícas que pueden facilitar la construcción de una nueva 
xj exacta carta de la América septentrional. 
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Memoria de historia literaria sobre el mapa del reino de 
Aragon del célebre cosmógrafo Juan Bautista Lahaña . Esl.i 

y la anterior Memoria las presentó eu la academia de la His
toria cuando obluvo en ella la plaza de académico supermi
ni era rio. 

Eclipse de luna visible en Madrid el 26 de enero del pre
sente arto, calculado por D . Isidoro de Anúllon. Se insertó 
hñ]o el epígrafe de Astronomía en el mim. 18 de Efemérides 
de la ilustración de E s p a ñ a del miércoles 18 de enero de 
1804, firmado por el Sr. Anlillon á 15 del mismo mes. Prin
cipia diciendo que 11 los eclipses que en siglos de ignorancia 
o y superstición daban materia á \anos temores y absurdos 
« pronóst icos , en el día» difundidas mas las luces y disipa-
« d o s muchos errores vergonzosos para la humanidad, se 
« miran bajo un aspecto diferente. Son unos fenómenos que 
M en general excitan la curiosidad pública, sirven á los as-
« trónomos para determinar el movimiento y desigualdades 
« de la luna, y á los historiadores para fijar en la gran cró-
« nica <lc los hechos humanos las épocas mas ciertas , y son 
c< el mejor medio de rectificar la geografía, pues por su ob-
(i servacion se determinan principalmente las longitudes de 
c< los diferentes pueblos de la tierra. E l calcularlos y pro-
« nosticar sus circunstancias, es una operación pesada pe-
H ro digna de un amante de la astronomía." Y después de 

expresar las tablas y datos de que se había servido para cal
cular el citado eclipse , cuyo trabajo repitió y confirmó su 
discípulo D. Juan de Salazar, principia determinando el mo
mento en que se verificaria el plenilunio en Madrid, la lon
gitud y latitud de la luna entonces, movimiento horario en 
latitud y longitud, etc.: determina luego la paralage hori-
zoutal de este astro; la tangente de inclinación de su órbita;, 
el semidiámetro de la sombra de la tierra en é l , ele.; y por 
último describe el principio, medio y fin del eclipse, con ex
presión de los dígitos que. quedarían eclipsados. Recomienda 



608 

por conclusion " en nombre de la geometría y con deseo de 
« s u s adelantamientos, la observación de este eclipse á cuan-
« t o s tengan medios y proporción para hacerla," indicando 
el modo de lograr bastante exactitud en los resultados. 

Consecuente al encargo que tuvo, como arriba se ha di
cho , para formar el plan de enseñanza correspondiente á su 
cátedra en el Seminario de Nobles, no solamente lo propuso 
cual convenia para explicar la ciencia de la geografía "con 
« l o s necesarios fundamentos astronómicos, y con todas las 
«relaciones que exijen la historia, el comercio, la milicia, 
« la navegación y la política," sino que ademas presentó una 
Carta del grande océano con su anál i s i s , como muestra v 
modelo de las demás , de que pensaba formar un Alias que 
acompañase á la obra de geografía. E l Rey mandó se efec
tuase todo bajo sus reales auspicios, dándose al autorías 
noticias y auxilios que pidiese. E l Atlas debia constar de 
treinta cartas, que si se hubiera concluido , se tendría el pri
mer atlas que podría llamarse español , del cual eslaban ya 
publicados y venales en la imprenta Rea] cinco cuadernos 
(después de habérseme confiado su revision) que contenían 
la carta esférica del grande océano; la del océano Atlánti
co; la del océano reunido y gran golfo de la India; la de la 
América septentrional desde su extremo N . , hasta los 10° 
de latitud; y la de la Escandinávia ó del mar Bált ico , con 
los reinos de Suecia , Noruega y Dinamarca.—Anuncio pu
blicado en el mim. 32 de Efemérides de la i lustración de Es-
imña . Miércoles 1.° de febrero de 1804, págs . 125 á 127. 

E n los números 35 y 36 del mismo periódico, correspon
dientes al sábado y domingo, 4 y 5 del propio febrero, se 
insertó otro artículo firmado por nuestro Antillon en Madrid 
á 3 del expresado mes, bajo el epígrafe de: 

Astronomía.—Noticia y cálculo del eclipse visible,-del sol 
que se verificará en cl dia i i de febrero del corriente ano: en 
que daba una explicación clara de los movimientos horarios 
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de la luna y del sol, y de cuanto habían prevenido ya sohre 
t'síc eclipse las eférnerides ó almanaques asíronómieos na
cionales y extranjeros con el objeto de inspirar á la juven
tud el deseo de estudiar la astronomía, y de exc i tará los 
hombres inteligentes á observar este fenómeno en algunos 
puntos de la península; pues "los eclipses de sol (dice) son 
« el medio mas seguro , exacto y elegante de determinar las 
«longitudes de los pueblos." Laméntase de que en Espaíia 
no se conociese la situación astronómica ni aun de las capi
tales de las provincias interiores, y deseaba se aprovechase 
para lograrlo la proporción que ofrecía el próximo eclipse; 
añadiendo en fio, que para las operaciones y cálculos que e\-
ponia, había considerado la latitud de Madrid, referida al 
centro de la plaza mayor, de 40D 24' 34", pues así resul
taba de las obsen aciones que juzgaba mas dignas de con
fianza. 

E n el Mercurio de España de 30 de setiembre de 1806, 
pág. 4 3 3 , se lee el siguiente anuncio: 

3Iapa mundi, según ¿as Jims modernas observaciones y des-
cubr'tmienlos. Publícalo J). fúdoro Ànúllon, caledràlko de 
astronomia, geografia é historia del Real Seminario de Nobles 
de M a d r i d . , . . " Se han tenido presentes para construirlo los 
« viajes y navegaciones mas célebres de los españoles, ingle-
« ses y franceses á las islas del gran océano , tierras ó ma-
« res circumpolares , costas de Asia, interior de África hasta 
« e l presente año de 1806.Las posiciones de. los puntos prin-
« cipales se lian cstahlecido por las mejores observaciones 
« astronómicas; se ha introducido la nueva nomenclatura 
« hidrográfica, propuesta por Fíeuríeu, y perfeccionada por 
« el autor, que reforma ventajosamente la inexactitud de la 
« antigua; y las longitudes se cuentan en él desde el meri-
« diano de Madrid. Los jóvenes que al empezar el estudio de 
« l a geografía tenian que valerse de unos mapas-mundi He
ft nos de errores y delineados sin inteligencia, podrán en 
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« adelante usar de la carta general del globo íerrestrc qne 
« ahora se publica, con mas confianza y con seguro fruto eu 
« sus progresos ulteriores." 

También escribió y publicó: Elementos de la geografia 
astronómica, natural y política de España y Portugal. I m 
preso en Madrid año 1808. Reimpresos aquí , y en 1815 en 
Valencia, con algunas adiciones: un tomo en 8." 

SAN ISIDORO, HISPALENSE : 
Tratado de la Esfera, en su libro Del Mundo , en latín, 

impreso en 1617, folio.=Leon Pinelo, Epítome de S ibL , 
página 138 ; su continuador Barcia, tom. 2 . ° , col. 957, y del 
tratado Del Mundo, tom. 3.° , col. 1267, 

DON ISIDORO Rmz DE ALBORNOZ.—Véase DON J O R G E 
PERO LASSO DE LA VEGA. 

ISIDORO VELAZQUEZ.—Véase JOAQUIN ROBERTO DE 
SILVA. 

DON ISIDRO DE ATONDO , almirante de la California. 
delaciones de las dos jornadas que hizo allí desde 14 de d i -

ciemhre de 1084 hasta 6 de marzo de 1685. 
Informe que dirigió al «¡rey de N - E . con fecha 12 de 

abril de 1685 , sobre los medios de continuai* aquella empresa. 
Carta de 15 de abril de 1685, dirigiendo al virey las dos re
laciones con el informe expresado. 

Hállanse estos cuatro documentos en Sevilla, en un tes
timonio de autos, legajo de Papeles sobre descubrimiento de 
las Californias; y copias de ellos en el Depósito hidrográfi
co, tom. 19 de Mss. 

PADRE ISIDORO GARCÍA, jesuíta, natural de la villa de 
Pajiza, y maestro de retórica en el Real Seminario de Nobles 
de Calatayud. Escribió: 
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Breve compendio t h la geografia universal para d URO ¿ 
instrucción de los caballeros semimristas del Real Seminario de 
Nobles de Calatayud. Impreso en esta ciudad por Joaquin Es
teban, Í7G3, en ¿ ."^Latassa , fíiblioteca nueva de escritores 
arag., tom. 5.° página 96. 

ISIDRO PERALTA : 
Derrotero por el NO. á las Californias en elañode 1685 .= 

Hallábase ms. en la librería del Exmo. Sr. duque del I n 
fantado. 

RABÍ IZCHAG ALCHADAHEPH, contemporáneo y acaso 
paisano del aragonés Paulo de Heredia, judio converso, es
cribió : 

Orach Selulach, ó Senda dispuesta: obra matemática, 
inédita, con el calendario de los judíos. 

Mahaseh Cheseb, ú Obra del artífice: libro de aritmética, 
que se imprimió en Venecia con el título de Leson Hazahab, 
ó Lengua de oro, y es una explicación de los nombres de las 
medidas que se mencionan en la Sagrada Escritura.—Latas-
sa, I t ib l . ant. de Aragon, tom. 2 . ° , págs. 362 y siguiente. 

FIN 1>EI. TOMO PRIMERO. 


