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luego q w eft 1836 se publicaron en Barcelona Jas Me
morias, de que es continuation este Suplemento, se sorprendió 
^olorosamente su sábio autor al ver, que por un desmido del 
que corrió con la impresión, se habia olvidada el artinilo cor
respondiente al Dr. 1). Francisco Carbonell y Bravo, aumen
tándose el disgusto con la circunstancia de haberse es/ramtfo 
el manuscrito, que le cmtenia. Participaron de él nuestros 
paisanos, porque no podia menos de verse con pena en aquella 
ilustre galería de los escritores catalanes el vacio de persona 
tan insigne como el Sr. Carboneli, quien con sus esfuerzos 
cimlificos casi presidió en Cataluña al feliz cambio, que en las 
ciencias naturales proporcionaron los nuevos descubrimientos. 
Llenar este hueco fué el motivo preferente, que decidió al Sr. 
Jorres Amat á publicar un Suplemento á las indicadas Me
morias] mas el extraordinario quebranto de fuerzas, origina
do del constante estudio y sobre todo de sus vigilias para la 
version de la sagrada Biblia, le retrajeron de la penosa tarea 
de recoger apuntes y la multitud de noticias indispensables para 
esta clase de trabajos. 

L a afición al pats, que me impulsó á contribuir à las Me
morias, aunque en parte muy insignificante, me ha determi
nado á encargarme de dar este Suplemento; donde con el ar
ticuló de! Sr. Carbonell y de otros sujetos omitidos en ellas, 
se continuarán los de escritores, que aun viven y están enri
queciendo la república de las letras con producciones gene
ralmente apreciadas, contándose entre ellos algunos de mérito 



sobresaliente. Estos deberán disimular, si alguna vez nos con
tenemos en el juicio de sus escritos y en el elogio de sus tareas; 
y reconocerán , que no solo para evitar la censura de lisonja, 
si también por otras muchas consideraciones está escrito : ante 
mortem ne laudes hominem. Eccli. c. xi. i ¡ . 30. 

Deseoso de que la obra adquiriese la posible perfección ape
lé al celo de los sábios catalanes, rogándoles me ayudasen con 
sus consejos y noticias. L a invitación tuvo tan propicia aco
gida, que mediante los ausilios de algunos favorecedores y propia 
diligencia he podido concebir fundada esperanza de que la l a -
rea no será del lodo inútil ó perdida. E s un deber mio consig
nar sus nombres en los lugares correspondientes; pero no es 
posible dispensarme de mencionar desde luego á dos ilustres li
teratos, á quienes después del autor de las Memorias me reco
nozco mas obligado. Estos son el Sr. D Jaime Ripoll, canóni
go de Vich ya difunto, cuyos manuscritos disfruté, si bien por 
dos dias y muy rápidamente, y el Sr. D. Próspero de Bofarull 
y Mascará, Archivero mayor de la Corona de Aragon, quien 
me proporcionó las noticias de los códices procedentes de los 
suprimidos monasterios de Ripoll y de S. Cucufale del Valles, 
colocados hoy en el archivo, de su cargo. 

E l autor de las Memorias advirtió en el prólogo, que ha 
reputado, catalán á todo escritor hijo de los condados de Rose-
llon, Conflent, Vallespir y otros distritos, que estaban unidos con 
nuestra provincia antes de haberse agregado al reino de Fran
cia; mas no á los que han escrito después de separados de Ca
taluña aquellos países: aunque haya sido el catalán lengua to
davía de uso vulgar en el Rosellon y otros distritos. Con
siguientes á esta prevención pondremos en esle Suplemento ar
tículos de autores, que vivían antes del año de 1659 en que 
se hizo la separación: y por igual motivo siguiendo el ejemplo 
del Sr. Torres Ámat, incluirémos los de algunos mallorquines 



por razones especiales: dejando los demás para los WWídgra. 
fos de las Islas Baleares, ricas hace limpo por su propia ti~ 
teralura y por los depósitos delas bellas artes. (*) . 

Conforme lo hizo el Sr. Torres Amat, daremos noticias de 
manuscritos, que lo merezcan por su imporlancia, y de lo de-
mas que no siendo ageno de un Diccionario de escritores con
tribuya al conocimiento de la literatura del Principado de Ca
taluña. 

No colocaremos entre nuestros escritores à los que han 
publicado cualquier folleto, sino cuando este lo mereciere por 
so, imporlancia. Los anónimos se pondrán al fin de la obra 
por ónlcn de materias. 

Si alguno notare omisión, que no hemos podido precaver, 
esperamos de la indulgencia de los lectores, que à lo menos 
aprobarán el que hayamos recogido no pocos materiales, con 
los cuales otro talento superior libre de la fatiga de reunirías, 
pueda dedicarse mas holgadamente á describir la literatura de 
Cataluña en todos sus grados y bajo las dtversas fases que 
ofrece. 

(*). Véase la obra Descripción do las Islas Pithiusas y Ba'tares 
Madrid imp. (le Ibarra 1789. 
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A . 

ABAD ( Dr. D. Manuel ). Cursó medicina en la universidad 
literaria de Cervora y fué después gran amigo del célebre D. 
Andrés Piquer. Dejó inéditos 10 tomos en 4.° con el título 
Opera médica. Hállanse en poder del Dr. Chinchilla, quien dio 
un largo estrado de ello1; en su Historia de la medicina española. 

ACACIA (Martin). Fué discípulo del famoso Brissot y vivia en 
París en 1541 Sus obras principales son Galeni ars médica.^— 
De morbis mulknbus libri duo.—Consilia médica. De las no
tas de D. Jaime Ripoll. 

A L B E R I C H (D. José), natural de Reus. Redactó un hermoso 
discurso sobre la importancia de la física y química aplicadas á 
la medicina. E n 1846 imprimió: Bosquejo sobre el criadero de 
la mina restaurada, sito en la montana^de EscornaWou pro
vincia de Tarragona, en que demuestra la compañía á que per
tenece, como fué descubierto, su naturaleza, clase de terreno 
donde se halló, y trabajos practicados para su explotación. 

ALBERTANO. Talvez es nombre supuesto ó latinizado de 
Albert. En el archivo general de la Corona de Aragon hay un 
códice en 8.° papel procedente de S. Cucufate del Yallés con el 
título de Dütctime Dei el proscimi,-y tiene la nota siguiente: 
fingüur Albertano instruem filium suum Vincenlium. Est 
plenum sacra et prophana erudilione opus, scriptum optima 
Huera secuto x n i y otro en pergamino de igual tamaño con el 
título Atbertanus de doctrina dicendi et tacendi. 

ALB1ÑANA (D. Juan Francisco), natural de Tarragona y 
escribano de aquella curia metropolitana Le incluimos entre 
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nuestros literatos, porque nos consta, que con D. Andrés de 
Bofarull está trabajando en una obra, que no tardará á ver la 
luz pública bajo el título de Tarragona monumental. En 1843 
en union con algunos amigos fundó la sociedad arqueológica 
tarraconense, á la que pertenecen personas de la mayor distin
ción, según el catálogo de socios, que tenemos á la vista. Po-
s(5e la sociedad un museo, que vá aumentándose en preciosida
des de dia en dia, y se cuentan entre ellas cortantes de piedra, 
que recuerdan una época igual si no anterior á los mures 
celtas y sin duda mas antigua que la edad de las monedas 
que se llamaron de caraclóres desconocidos, y se encuentran tam
bién en gran número en aquellos alrededores. Tuvo la ciudad 
entendidos apreciadores de las riquezas arqueológicas, que su 
suelo abriga. Por lo regular las colecciones de los gabinetes 
dcsaparecian con la persona del aficionado; mas la fundación de 
aquella sociedad asegurará á los naturales la posesión de sus 
memorias antiguas; sin que tengamos que dolemos, que las 
arrebaten estrangeros, que la ignorancia las desperdicie, ni la
mentar la pérdida de los monumoníos de nuestros mayores. 

ALGO BE R. (Dr. D.Pablo), natural de la Selva, en el Arzobis
pado de Tarragona. Hallábase cursando leyes en Cervera cuan
do pasaron-SS. MM. D. Fernando 7.° y Doña María Josefa 
Amalia en 1828: y logró que un himno suyo se incluyese en 
el cuaderno impreso de poesías, con que la Universidad obse
quió á los Reyes. Becibió el doctorado en este estoblocimienlo. 
Asistió allí á mi academia de oratoria y me dejó un ejemplar 
de composiciones poéticas, que tenia la bondad de dedicarme 
por medio do un epigrama, en que imitó perfectamente los 
hexámetros y pentámetros latinos. Su muerte prematura frus
tró las esperanzas, que nos había hecho concebir, asi por su es
tudio del derecho como por su ilustrada afición á las belfas le
tras. Ofrecía distinguirse mas en la elocuencia, que en la poesía. 



Declamaba admirablemente, tenia finísimo oido para la armonía 
poética y descubrió particular ingenio. 

ALDANA. (D Francisco de). Sobre su artículo en las Memo
rias debe notarse, que hay edición de sus obras de i'o'óS. 

ALEMAN Y (N). Un coronel de este apellido en 1847 remitió 
una Memoria de Tortosa á la biblioteca del cuerpo de ingenieros. 

ALSINET (Dr. ü. José). Eu su artículo en las Memorias In 
palabra Presavia debe corregirse Pressavin. 

ALTES. Y CASALS (D. Francisco), mas conocido por el ape
lido de Gurena. Aunque desde sus primeros niios se dedicó al 
comercio, cultivó de muy joven la poesía como lo demuestran 
sus publicaciones. Se distinguió en el género trágico y en las 
poesías patrióticas, <¡ue compuso durante la revolución de 1320, 
en cuyo tiempo fué secretario del ayuntamiento de Barcelona. 
Dió muestras inequívocas de su saber en varios ramos de hu
manidades, de política, y de economía. Emigrado á Francia so 
aplicó otra vez al comercio y publicó en francés un buen tra
tado de pesos, monedas y medidas: falleció en Marsella en No 
viembre de 1838. Era académico de la de liuenas-letras de 
Barcelona. E l diario de la misma ciudad en 10 de Diciembre 
deleitado año y E l Corresponsal, periódico de Madrid en 1839 
dieron su necrología. Ademas de lo dicho tenemos la siguiente 
razón de obras suyas, Tragedias: E l conde de Narbona. •— 
Gonzalo Sustos.—Mudarra.—La muerle de César.—Los ca
balleros de la banda, en 3 actos. E l conde de Cominges, Come
d i a . — E l expósito ó el mozo de café. Le pertenece también 
Galería moral del conde de Segur, colección de sus mejores 
cuadros españolizados. En Marsella, año de 1839, imp. de Ba-
rils, se dió â luz un tomito de sus poesías bajo el título: Eralo 
retozona, en el que las prendas poéticas se deslucen por la li
cencia, â la cual no pocas veces cede la dicción y el estilo; y nos 
es sensible ver profanadas entre las demás composiciones de 

2. 
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la Erato h version del Cantar de los cantares, hecha con ol
vido de los respetos necesarios, y arrastrando las sentencias á 
chocantes aplicaciones. 

AMAT (D. Bartolomé), brigadier del Real cuerpo de ingenie
ros. Sobre el tratado de trigonometría rectilínea y geometría 
práctica de este escritor, que en las Memorias se indica, debe
mos añadir, que tuvo en él por colaborador al brigadier D. Ma
riano Carrillo de Albornoz en virtud de comisión, que para for
marle á ambos se dió en 1812 por la academia de ingenieros 
establecida provisionalmente en Cádiz. E l Sr. Carrillo en la ad
vertencia prévia al tratado de topografía y agrimensura publica
do en Madrid en 1838, hablando del Sr. Amat, dice: suya fué 
la parte principal áel desempeño de nuestra comisión. Acia el 
fin de la advertencia se lamenta de que no hayan visto también 
la luz pública las luminosas lecciones, que el Sr. Amat esplicó 
en la academia de ingenieros sobre los diversos ramos de las 
matemáticas y parte militar. Por acuerdo de la junta guberna
tiva del Colegio general militar se dió á la prensa su Discurso— 
leido en la apertura del colegio general militar de todas ar 
mas, verificada el dia 1.° de enero de 1S43, en el cual descu
bre escogidas ideas sobre la educación en general y con aplica
ción á la enseñanza militar. 

AMAT (limo. Sr. D. Felix), Arzobispo de Palmira. E l impor
tante artículo de las Memorias dedicado á tan ilustre personage 
llena completamente su objeto. Se hace en él mención de su 
vida, que publicaron los testamentarios en 1835. En 1838 salió 
á luz el Apéndice á ella, obras ambas de su sábio y amante so
brino el Excmo. é limo. Sr. D. Felix Torres Amat, en cuyo ar
tículo se tratará de estas publicaciones, asi como de la Apolo
gía católica de las Observaciones pacíficas de la misma mano, 
publicada en 1843. Son muy notables los tres artículos, que 
se leyeron en el Español números 229, 230,241. en junio de 
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1836 y se atribuyeron al literato ya difunto D. Bamon Lopez 
Soler, natural de Manresa : lo notamos por lo que pueda con
tribuir á completar el grandioso cuadro del Sr. Amat. E l citado 
Apéndice contiene muchos de sus trabajos literarios hasta en
tonces inéditos. 

AMAT (D. Juan), Director y Administrador de la casa de 
moneda de Cataluña. En Palma de Mallorca publicó: Balance ó 
estado demostrativo de las cuentas de la casa de moneda de 
Cataluña. Precede una noticia exacta del establecimiento des
de 1.° de julio de 1809 hasta 30 de junio de 1813. Los conoci
mientos escogidos, que en esta publicación se vierten, la impor
tancia que tuvo aquella casa de moneda, asi por lo que toca al 
sostenimiento de la guerra contra Napoleon, como al aumento 
de comercio, las dotes :que revela en D. Juan Amat, en F r . 
Joaquin de la Soledad, carmelita descalzo, acreditado por su rara 
habilidad en abrir los punzones para las matrices de las letras 
de imprenta: en D. Pablo Sala, ensayador principal, y en D. C a 
yetano Ferrat, individuo de la academai de ciencias naturales y 
artes de Barcelona, y director del gabinete de máquinas de la 
junta de comercio de la misma, son motivos muy bastantes para 
consignar el mencionado trabajo en esto Suplemento. 

A M E T L L E R (Dr. D. Ignacio). Véase en Anónimos: Academia 
de medicina-cirugía de Barcelona, de la cual es socio. E n la 
cátedra de Clínica de la facultad de ciencias médicas de Barce
lona sirve de texto la obra de este sugeto: Elementos de los 
afectos internos y en ella se resume la celebrada práctica de su 

autor: tiene también Prolegómenos de Clínica médica, obra de 
texto. 

A M E T L L E R (P. N.), monge benito en Monserrate. A fuerza 
de trabajos y tiempo é inteligencia habia recogido y disecado 
plantas é insectos de aquella montaña, con los cuales formó un 
precioso gabinete, que visitaron los reyes de España en 1802 y 
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después pereció con otras preciosidades en la guerra llamada de 
la independencia. 

A N D R E U (Gerónimo Juan). Hieronymi loannis Andreas sive 
sententiarum: título de un códice en papel con carácteres del 
siglo X V , que existe en el real archivo de la Corona de Aragon 
procedente del monasterio de Ripoll bajo el n.0 59. Tal vez será 
el mismo sugcto autor del códice de igual época y de la misma 
pertenencia, n.0 9 en pergamino, con el título Apparatus loannis 
Andrew super Clementinasly el n." 16 Âdcliiiones loannis An
drew super tolo speculo iuris. Es copia lecha de 1377. It. el 
que ha por título Alegaciones producidas en la causa del con
dado de S. Severino sobre progenüura seguida en Aviñon. No 
sabemos si es el mismo Juan Andrés, canónigo de Lérida de que 
habla Nicolás Antonio diciendo, que escribió de metafísica cris
tiana. 

A N D S E ü (P . D. José). Nació en Tarragona á 11 de Marzo 
de 1585: fué cartujo y escribió la vida de la Ye. Me. Sor 
Juana Mir. 

A N D R E U (N), profesor de geografía, matemáticas é idiomas. 
E n 1829 dió á luz en Barcelona imp. de Brusi. Compendio de 
geografía moderna. 

ANDREVÍ (D. Francisco). Ha publicado en Barcelona imp. 
de Riera 1848: Tratado teórico-práctico de armonía y compo
sición. Fué maestro de capilla de la Real de S. M. católica el 
Sr. D. Fernando V i l . 

A N D R I A M ( Exorno. Sr. D. Luis) , gran cruz de la órden 
militar de S. Hermenegildo y mariscal de campo de los ejércitos 
nacionales, nació en Barcelona en 1773. La reputación militar 
y servicios importantes prestados por este sugeto forman una 
hoja brillante y hacen interesar su persona en muchos hechos de 
armas, de los que tuvieron lugar en su larga carrera. Se le co
loca con justicia entre nuestros escritores por ia Memoria de 
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la defensa de S a g m í o en 1811. Madrid imp. de Aguado 1838. 
Publicóla en refutación de un pasage de la historia de la guerra 
de la independencia de España por el Sr. conde de Toreno. E n 
el apéndice bajo la letra A hace una descripción de la plaza de 
Sagunto ó sea Murviedro. 

A N D R L l N I (Excmo. é limo. Sr. D. Severo Leonardo), obis
po de Pamplona, caballero gran cruz de la Real y distinguida or
den de Carlos 3.° y Senador del reino. Nació en Barcelona en 6 
de Noviembre de 1774: fué canónigo de la catedral de Gerona 
y después Maestre-escuela de la de Huesca, y como tal rector 
de la universidad literaria de la misma ciudad en cuyo cargo se 
granjeó mucha estimación. Es suyo el Juicio analüico sobre 
el Discurso canónico-legal del Excmo. Sr. D. Pedro Vallejo. 
Madrid imp. de Aguado 1839. Fué seguido de un folleto que 
contenía cartas de varios Prelados españoles aprobando el J u i 
cio analüico. Como Prelado se acredita por su celo y laborio
sidad. 

ANGLADA (D. José),* de la academia de Bueñas-Letras de 
Barcelona, remitió á la Meal Academia de la Historia: Bosquejo 
histórico de la Legislación catalana, el cual discurso habia leí
do en sesión de la primera. 

ANGÜERA Y TOMASINO ( 1). José), abogado,'natural de 
la Pobla de Servols. Bajo las iniciales D. J . A. y T. imprimió en 
Barcelona imp. de las herederas de lloco, año de 1841: Tratado 
de urbanidad arreglado á las costumbres del dia con un apén
dice, que contiene varias esquelas de ceremonia. 

APARICI (D. José), natural de Caldas de Mombui, villa favo
recida por la naturaleza con aguas termales, cuyos saludables 
efectos son conocidos desde la mas remota antigüedad. Fué 
Ayudante de tesorero de Cataluña y geógrafo de S. M. Era Can
ciller 4.° de Barcelona y publicó un mapa del Principado de 
Cataluña recomendado por su exactitud. Se le enterró en la 
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iglesia parroquial de Caldas al pie de la; primera grada de la 
capilla Sania Magestad (*) y en su sepultura se lee el siguien
te epitafio. 

Aqui jau Jofeph áparici=fill de esta vila, Ajudant=de The-
sorer de Catalunya=despres Geógrafo del Rey=y autor del 
Mapa ó Nova des=cripció del Principat, essent=Conseller 
quart de la Ciutat de Barcelona lo any=1699. Asistí junt ab 
aUre=Conseller en forma de=Ciutat á la traslació=de esta 
Santíssima Imatge en=la present Capella=Morí en lo dia 16 
de =dezembre any 1731 y=maná construir=aquest vas per 
eU=y los seus ab lo—Epitafi=Que miras=Yo era com tu=Y 
tu seras com jo=d¡gasme=Deu te perdó. 

ARAGON (Juan), Arzobispo de Tarragona. E l célebre anticua
rio D Jaime Ripoll averiguó que la muerte de este Príncipe 
fué en Tarragona á 19 de Agosto de 1334. Hallándonos en 
esta ciudad vimos datos que confirman lo mismo, lo que sirva 
de rectificación á las Memorias. 

ARAGONES ( P . J o s é ) , Lector jubilado de la órden de S' 
Francisco : en 1813 publicó su diccionario en oposición al Crí-

(*) L a Santa Majestad de Caldas es una imagen de J . C . crucificado, 
pero con corona y púrpura real, en la que se quiso representar el con
cepto de este verso: regnavit á ligno Deus, Dejaron l a imagen en aquel 
punto los individuos de una de tantas carabanas, que en la edad inedia 
entraban en el pais y llamaban la a t e n c i ó n de la públ ica religiosidad. 
Hal lándonos en aquella villa en 1819 en uno de los baños de casa Bro
quetas copiamos la siguiente inscr ipción, que ponemos á cont inuación 
por no haberla visto en catálogos. Debió remitir copia á la Real Acade
mia de la Historia D . Carlos Gonzalez Posada, Dignidad de la catedral 
de Tarragona 

C O R N E L I A F L O R A 
P R O P H I L I P P O 

M I N K R V A E 
V . S. L . M . 
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tico burlesco de D. Bartolomé Gallardo, y en 1822 y 23 dió á 
luz cartas, que firmaba con el nombre de E l filósofo arrinco
nado. Tersaban principalmente sobre los puntos disciplinares 
debatidos en aquella época. 

ARBOS Y T O R T ( D. Jaime), regente en la asignatura de 
química general por la Junta de Comercio de Cataluña. Véase 
Roque D. Pedro. 

ARCA (Reginaldo de), catalán qui etiam qmedam inUsáticos 
patrios est medttatus. Franckenau en Sacra Themidis hispanae 
arcana. Sect. ix. §. 25. 

A R D I T . (D. Cárlos). Tratado teórico-práclico de la fabrica
ción de pintados é indianas. 2. t. 4.° 

A R E N Y S (Dr. D. Ignacio de). Se imprimió en Cervera imp. 
de la Universidad por Ibarra, un tratado De Missilibus ad leg. 9, 
§. 7. de adquirendo rerum dominio, prolussío praecedens pro-
doclurae in iure-civili periculum- habita á D. Jgnalio de Are-
nys et de Montargull phü. doctore aã acaã. cervariensem anno 
1761. La temprana muerte frustró las esperanzas de él concebidas. 

A R I B A U (D. Buenaventura Cárlos), de la Real Academia de 
la Historia, de la de Bueñas-Letras de Barcelona &c. En conti
nuación de su artículo en las Memorias debemos decir, que 
su crédito literario, y sus conocimientos en derecho público, 
economía y comercio le han grangeado no menos en su pais que 
en la Córte un elevado concepto. La Juuta de Comercio de 
Barcelona en consideración al celo y desvelos con que D. Bue
naventura ha sostenido los buenos principios económicos y de
fendido los intereses de su provincia, mandó sacar su retrato 
y colocarle con distinción en la Casa-Lonja de aquella ciudad. 
Hizo el retrato el acreditado artista catalán D. Joaquin Espal
ier en 1844. E n la Córte ha figurado siempre como conocedor 
muy aventajado en las materias de administración pública, me
reciendo que se le haya nombrado vocal del Consejo de agricul-
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tura y comercio, creado en 1817, y después Director general 
del tesoro público por real órden de 14 de junio del mismo 
año. E n las principales empresas literarias figura el nombre 
de Aribau, cuyo saber ademas se acreditó en la dirección del 
periódico E l Corresponsal. E n gran estimo se tiene su folleto 
Reflexiones sobre la inoportunidad, de la propuesta de reforma 
de Ja Constitución de 1837. E n 1846 le vimos acometer una 
sublime empresa, la Biblioteca de autores españoles desde la 
formación del lenguage hasta nuestros dias. Van publicados ya 
seis tomos, y por ellos podemos augiuar al Sr. Aribau, 
un gran renombre, asi por el pensamiento siempre grande de 
presentarnos en una obra los productos literarios del ingenio es
pañol, que no pudo disfrutarlos hasta ahora el amante de la 
literatura sino con mucha dificultad y graves dispendios, co
mo por la corrección de los textos y restitución de los alterados' 
por las disertaciones sabias y exquisitas notas, y por las biogra
fías de los autores llenas de filosofía y buen gusto con pro
piedad y escelente gala de! lenguage; de manera que en estando 
concluida la obra podrá considerarse como la mejor y mas 
completa biblioteca de nuestra literatura. En el discurso preli
minar sobre la Novela Española, t. 3. pág. 17, consigna una 
observación filosófica y profunda, relativamente á las palabras 
con que se rebosan las ideas de los placeres sensuales: obser
vación, que hecha en mayor latitud debe tenerse muy pre
sente por los que leen la Sagrada Biblia y libros de la mas 
remota antigüedad para desvanecer las dificultades, que escitan 
ciertos usos y ciertas frases. E n una nota dice: «El autor 
»de este discurso recuerda haber escrito en latin un opúsculo 
»sobre los medios de imbuir sin peligro en los niños las ideas 
«relativas á la generación y á los placeres sensuales. Un ami-
3>go se llevó el borrador á Alemania para consultarlo con los 
«sensatos profesores de aquella nación, y habiendo fallecido á 
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»poco, sc ignora cl resultado.» E I Sr. Aribau en sus discursos 
se levanta sobre toda idea vulgar, sobre toda pasión dominante, y 
penetra hasta el fondo de la verdad, dando siempre á conocer 
la elevación de su mente, la delicadeza del sentimiento y la 
perfección de su dicción, con la cual al parecer se desquita del 
defecto natural en él habla que rió ha podido vencer con to
dos sus esfuerzos. Los artículos de literatura del Sr. Aribau dados 
por especiales motivos se recomiendan por la esquisita erudición» 
por sus escogidos j estensos conocimientos, brillando en las 
reflexiones la luz de su ingenio y una superior filosofía. 

ARMANÁ (limo. Sr. D. Francisco), Arzobispo de Tarragona. 
Digno y estenso está su artículo en las Memorias. Entre los 
MSS que quedaron del Sr. Armañá es el de mayor mérito un 
tomo en folio, que era el primero de un curso de Teología, que 
no pudo continuar con motivo de su promoción al Obispado 
de Lugo. Hubiera sido un apreciable florón de la literatura sa
grada: tal es el conocimiento de escritura y SS. PP. que de
muestra. Principia por la historia de la Teología, de la cual po
seernos copiada una gran parte. También poseemos copia de 
apuntes en orden alfabético, que formaria una especie de ma
nual para tenerle presente en el gobierno eclesiástico. Publi
có un folleto con el título Exercüia pii sacerdolis que el limo. 
Sr. D. Ignacio Ribes, siendo Obispo de Calahorra y Arzobispo 
de Burgos repartia á los nuevos ordenados con algunas adicciones 
y pequeñas variaciones que en él hizo. La biografía del gr. A r -
mañá en el Archiepiscopologio el limo. Cabildo Metropolitano 
de Tarragona la confió ó mi maestro el Dr. D. José Pujol su 
Canónigo Lectoral, quien dejó buen nombre en el ejercicio de 
la predicación; y á este escrito referimos a! que desee porme
nores de la vida de aquel Prelado, asi como á los libros de la 
secretaría ó archivo arzobispal, pertenecientes á su pontificado, 
por lo que toca á varios actos de su gobierno é infor-

3. 
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mes interesantes. Sus principales hechos se espresan en su 
epitafio, que es como sigue: 

D . O . M.=Francisco Armag!iano.=Ex Eremitis S. August.^ 
Primum Luci Pra3Suli=Post. Arcliipraesuli Tarraconens¡= 
Utrobique=Indefessa salut. Animar. Cura==Verbo et scriptis= 
doctissimis aeque atque piissimis=Morum itidem, integerrimor. 
Exeniplo=:Informatis ad pieíaiera populism Optimi Antistitis-
fundo=Munere=Egenorum patris=Quorum sublevandis mise-
riís=Niliil pene, sibi relinquens=Amplissimos Pontifical, reddit. 
expendit=Guius máxime opera et ope fontan. aqua intra muros 
inducta=Gaudens potitur Tarraco=:In senectute bona: E vivís 
sublato=die iv maii anno Mocccm^aitatis suoe L X X X V . 

La introducción del agua en la ciudad fué obra de gran im
portancia, y las funciones con que la ciudad la celebró corres
pondieron á la magnitud del beneficio. Tarraco expíela siti: tal 
es el lema puesto al pie de una matrona, con que representó un 
canónigo la pública satisfacción. 

A R M E T (D. Pedro Mártir), académico de las ciencias natura
les de Barcelona. En 20 de diciembre de 1820 leyó á la Aca
demia un i Memoria sobre la elasticidad, que debemos consig
nar por el valor, que damos á cualquier esfuerzo para el ade
lantamiento de las ciencias naturales. Bajo el supuesto de la im
perfección de los esperimentos, que se suelen hacer por bolas 
elásticas, para determinar con certeza los elaterios, propuso y 
presentó unos círculos dispuestos con tal arte, que se quedasen 
en la misma figura que el choque les hizo tomar, hasta que 
después de dado tiempo para la observación, soltando un resor
te recobrasen la posición primitiva. Así quiso demostrar, que la 
compresión da un cuerpo en quietud y otro chocante no es 
igual y recíproca, sino que este se aplasta mas. Parece que sa
tisfizo á los concurrentes. 

ARNALDO de Vilanova. Yéase Vilanova. 
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ARNAU (Dr. D. Francisco). Breve y compendiosa noticia de 
los princípios, efectos y método de sacar las aguas minerales 
ferruqíneas de la Virgen de la Cinta, vulgarmente llamadas 
del Hierro ó Raixa del huerto de Francisco Escofet, del co
mercio de Tortosa: Tortosa ¡mp. de Cid 1791. E l Dr. D. Fran
cisco era médico de la misma ciudad. 

ARNAUTO ( D. José Antonio ), canónigo de la catedral de 
Gerona. Ha publicado los siguientes tratados espirituales : Ma
nual de medilaciúns, que conté las principals virtuts cristia
nas, que deu practicar l'anima desitjosa de alcanzar la perfecció 
en lo estat de via purgativa, iluminativa y unitiva, 3 t. en 8." 
Meditations sobre los sagrais evangelis de tolas tas dominicas 
del any. 1 t. 4."—Meditations dels set principals dolors, que 
pat i la Verge SmaA t. 8 . °—Promptuar i calolich, en que ab 
la major daredat y brevedad posible se demostra la verilat de 
la religió católica, apostólica, romana, contra lots los que tan 
irracionalment la impugnan. 1 t. 8.° Circulan estas obras con 
aprecio por el pais y las hemos visto recomendadas por el Sr. 
Claret. 

ARNUS D E F E R R E R (D. Manuel),socio de la Sociedad fi-
lomática de Barcelona y corresponsal de la médica de Emulación 
de la misma ciudad. Nació en Tremp, provincia de Lérida el 13 
de marzo de 1813. Habiendo cursado la gramática, retórica y 
poética con un año de filosofía en el Seminario Episcopal de Bar
celona, estudió las matemáticas puras y siguió un curso de físi
ca espcrimental y otro de botánica en las escuelas del Consulado 
de la citada ciudad, y un curso de ideologia y otro de astro
nomía en la academia de ciencias naturales de ella. Concluidos 
los estudios médicos recibió todos los grados ha4a el doctora
do. En 1838 fué encargado de la Subdelegacion de medicina y 
cirugía de Igualada, y en 25 de febrero de 1847 medíante opo
sición obtuvo el real nombramiento de Médico-Director de la 
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Puda. E n este año ha dado á luz: Memoria sobre las aguas 
súlfuro-termales de Esparraguera en la provincia de Barcelo
na, conocidas con el nombre de la Puda. 1 cuaderno en 4.» 
Madrid imp. de Sancha. 

A.ROLAS (D Juan), sacerdote de las escuelas pias de Valen
cia. Nació en Barcelona y vivió algún tiempo en Reus, y ha
blando del maestro que en esta ciudad tuvo, dice en una carta á 
D. Andrés Bofarull; lo poco que se', lo debo al celoso maestro 
que me dió los primeros rudimentos. Publicó Poesias caballe
rescas y orientales. 1 t. Valencia imp. de Cabrerizo 1840. Pre
cédelas el artículo Un amigo al poeta, firmado por el Sr. Ribot, 
y otra edición hay que lleva un prólogo de D.Juan Oliver y March, 
contenido en este Suplemento. Desde la pág. 273 principia otro 
género con el título Poesias varias, donde están sembrados 
dulces y delicados sentimientos, graciosas y bien explicadas imá
genes. E n Valencia imp. de Mompié se dió á luz otra edición en 
3 t. en los años de 1842 y 43. E l primer tomo contiene Car
ias amatorias; el 2.° Poesias pastoriles; el 3.° Libro de amores. 

ASTORCH Xiqués (D. Francisco), natural de Olot: es autor 
del dráma: E l hombre Cachaza. 

A V I L E S ( Excmo. Sr. D. Miguel de ), marqués del mismo 
titulo, nació en Vich en 1730, dióá luz la Ciencia heroica con 
láminas siendo del Supremo Consejo de la Guerra, á la cual 
dedicó unos versos latinos su amigo D. Antonio Cortés y Gela
bert, canónigo de Tortosa. E l destacamento del marqués se apo
deró de la ciudadela de Mallorca; y Mahon capituló en 1782. 
En 1800 era virey del Perú y falleció en Aréquipa, habiéndose 
acordado en su testamento de la catedral y convento de reli
giosas carmelitas de Vich, á los cuales dejó mandas. 

AYOM (Jacinto): tradujo del catalán al castellano los prelu
dios militares de Domingo Moradell, Barcelona 1674. 

AZÁ, Azám 'ó Asam, (Mossen ). E l Sr. Amador de los Rios, 
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en sus Estudios sobre los judios áe España páj. 289 le llama 
Rabbi Mosch de Zaragua. Le contienen las Memorias bajo nues
tro mismo título, y podemos adicionarle valiéndonos de las no
ticias del Sr. Amador, expresando que fué muy respetado en
tre los suyos por .su grande saber. Escribió en lemosin un tra
tado en verso sobre el juego del ajedrez, que es el mismo poe
ma de los seis dids traducido al castellano por los años de 1350. 
«Otros trabajos (añade el Sr. Amador) hizo también Rabbí 
«Mosch Azam de Zaragua dignos del mayor aprecio, á juzgar 
«por el voto de sus coetáneos» Los demás códices no se han 
conservado. 

!>• 

BACH ( P. Pedro) , natural de la casa de Bach de Collsaca-
bra, sacerdote del oratorio de S. Felipe Neri en la ciudad de 
Vich, doctor en sagrada teología. Este celoso eclesiástico muy 
conocido por sus apostólicas misiones y celo santo secundum 
scientiam con motivo de los disturbios de la guerra civil se fué 
á Roma y ha pasado algunos años morando en la iglesia madre 
de su instituto. Restituido á su pátria publicó traducida al 
castellano la apreciable obrita del virtuoso misionero capuchino 
P. Bernardino de Castel-vetere titulada Directorio ascético-
míslico § c . , para directores de los pueblos y aldeas &c. Es obra 
de mérito particular 2 t. 8.° Vich imp. de Trullás 1847. 

BADIA ( D. Domingo). Puede añadirse al 'artículo de las 
Memorias perteneciente á este hombre extraordinario, que em
prendió la traducción del diccionario de las maravillas de la na
turaleza por Sigaud de la Font del cual se imprimió un tomo 
en la imp. Real de Madrid. E n las Variedades de las ciencias, 
literatura y artes, que se publicaban en Madrid en 1804 están 
insertos tres artículos de Badia fechados en Fez. 
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BADIA ( D. José ) Nació en Barcelona á 13 de enero de 
1777. Es pariente por parte de madre dei cardenal Marco Ca
talan, y por la de padre del viagero Badía. Fué capuchino pro
feso y se secularizó en 1802. Luego que supo la secularización 
su primo D. Dominoo Badía, le escribió desde Lóndres, dicien-
dole en carta de 3 de diciembre: desde luego ponte en camino 

para Lóndres, vivo Strect-Squearre, n." 53, en casa del Sr. 
Chipéis: cuando llegues, te diré lo que has de hacer. Se trata de 
un negocio, en el que podrás valerme mucho, y si abandonaste 
parientes y amigos para tomar unas barbas, tomarás otras con
migo para correr mundo.» ü . José prefirió entrar de Capellán 
en el Regimiento de "Wimpffen, y luego en 1803 pasó al de 
Zey, sucediendo al P. Strauch, después Obispo de Vích. Tras 
]a caidade Tarragona en 1811 Badía pasóá Mallorca, donde fué 
redactor de la Aurora patriótica mallorquína en union con 
D. Miguel de Victorica, fiscal de la Inquisición, D. Guillermo 
Montis, gefe político de la isla, y D. Joaquin de Porras, briga
dier y gefe del colegio de cadetes de artillería. Las ideas domi
nantes en aquel periódico acarrearon á sus autores cruda enemi
ga, y aun recordamos una sátira, que por lo cáustico y procaz 
ó llámese sarcasmo, llevado á la vulgaridad, mejora muchos 
versos de Juvenal. Este era su principio: 

Plaustro feral de la nocturna D e a . . . . 
No tanto reconcomio, musa mia, 
Hablemos claro y llano, y todo el mundo 
Entienda lo que digas. 

Badía dió á luz un opúsculo picante con el t í tulo: Un bos
quejo de los fraudes, que las pasiones de los hombres introdu
jeron en nuestra religion. La Inquisición después prohibió la 
©bra Ausentóse del reino acabada la guerra, y en Paris se rela-
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ciouó con el arcediano Cuesta. Posée gran número de documen
tos teológicos, preparándose á publicar una obra, que reputa 
importunle. Hállase de cura en Fonteney, reino de Francia, 
departamento de Loyret 

BADLY ( P. Olegario), lector del convento de Servitas de 
Barcelona. Tengo en mi poder un ejemplar manuscrito del cur
so de filosofía, que dictaba á sus discípulos con fecha de 1771. 
E l estar el curso en bastante armonía con los adelantos de 
aquella c'poca, á lo menos atendido el atraso, en que se halla
ban las escuelas del reino, nos obligan á mencionarle: ven
tajas, que asi en este ramo como en el de los ciencias ecle
siásticas debió su instituto religioso á la ilustración del P. Mro. 
Fr. Buenhijo Piquer, colegial en Bolonia, que habia sido por 
su órden. Nótense las siguientes palabras del preámbulo á la 
lógica: «Pro dolor! Talis est nostratum philosophanlium me-
«thodus, ut nihil magis eos delectet, quamsimilibusqusestionibus 
«(inutilibus) Logicam replere, parum ea curantes, qua; hujusce 
«egregiae facultatis videntur peculiaria et propria. Hi'nc ajeono-
«miae ratio nos cogit, plures ejusmodi queestiones in Lógica per-
tractare, ut scilicet aliqualem societatem curn caeteris scholis 
«ineamus» En 1760 publicó Sacrcc Theologiw conclusiones para 
el acto general en 66 páginas, de letra muy metida, que viene 
á ser un relato de toda la teología dogmática y casi toda la 
moral con un gusto nada común en aquella época, sin mezcla 
de cuestiones escolásticas tan de moda entónces y que plagaban 
miserablemente las páginas de muchos teológos 

B A L A G U E R ( Dr. D. Gaspar). Fué catedrático de medicina 
en la universidad de Cervera. En union con D. Vicente G r a -
set, fué comisionado por el Gobierno para informar sobre el 
estado sanitario de la llanada de Urjel. En 1785 publicaron : No
ticia de la epidemia de tercianas, que se padeció en varios pue
blos de Urjel. Barcelona. 
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B A L A G U E R ( D. Victor), nació en Barcelona en 11 de di
ciembre de 1824. Siguió su carrera de jurisprudencia en la univer
sidad de Barcelona. Ha estado al frente de varios periódicos lite
rarios publicados en la misma ciudad, entre los cuales se cuentan 
E l Genio y la L i r a española, y fué colaborador de otros durante 
la permanencia que tuvo en Madrid. Sus publicaciones literarias 
hasta hoy sen las siguientes. Dramas en verso. Al toque de la ora
ción.—-El zapatero y el rey, 3." parte — Melusina, juguete.— 
Juan de Padilla. —Bandera contra bandera.—Una actriz 
improvisada—Cosas del dia..—Erase un rey, cuento parodia, 
en verso y prosa. Drama en prosa -.—.Pepino el jorobado. Ope
ras.̂ — E l laurel y el t rono—El porvenir del genio Flores 

del alma. Colección de poesías. —Entre col y col, lechuga, A l 
bum de viage. Novelas Los hermanos del Agnus Dei, Cin
co venganzas en una. Varias traducciones. 

B A I A R T ( D. Francisco ), natural de Reus: nacido de pa
dres pobres, ejerció el oficio de galonero y para subvenir á las 
necesidades de su familia, no siendo bastantes los recursos, que 
le proporcionaba el oficio, dio lecciones de baile. Sentia gran in-
cíinecion á las bellas letras, de suerte que sin haber seguido 
ninguna clase de estudios, dejó muchos escritos, los que demues
tran lo que hubiera podido prometerse de su ingenio con mayor 
cultura. Uno de sus descendientes conserva gran copia de ma
nuscritos que descubren su genio y fecundidad en versificar. E n 
tre ellas se cuenta una especie de comedia histórica hecha en 
1759 para representar en la danza popular de moros y cristianos: 
otra en 176o de igual naturaleza sobre la batalla de Buda, ó sitio 
de Viena: otra en 1772 describiendo la batalla de Lepanto, que se 
representaba en el baile de las Galeras en Reus. Son suyos unos 
gozos á Santa Lucía, que se imprimieron, y la pasión de 
N. S. J . C , librito muy común en el pais, que principia: Tesu^ 
christ la pasió vostra Sfc. y algunos, romances satíricos en cata-
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Ian y castellano, enlre los cuales se baila uno dirigido á Car
los HI encareciendo las glorias catalanas, 

BALA.RT ( D. Ramon ), nació en Reus á 2 de febrero de 
1794, nieto de D. Francisco Balart. Tiene varias poesías latinas, 
que no sabemos se hayan publicado. Después de haber servido 
muchos años en el ejército en clase de soldado y sárjenlo, 
está casi pereciendo de necesidad y sufriendo la suerte de los 
poetas, pues le falla un Mecenas, que le proteja como al de 
Mánlua. Asi me escribía D. Próspero de Bofarull, á quien di
rigió D. llamón Balart su felicitación de año nuevo, de la cual 
eslractamos los siguientes dísticos para muestra. 

Horrendum pudeat tanto manasse cruore, 
Tot cecidisse duces, millia lotque virüm: 

Excissa demum populo calígine mentis 
Unus erit cunctis sensus, et unus amor. 

Religio, leges, virtusque, fidesque vigescent, 
Arma, \ ir i , clases, ruris et artis opes. 

More renascentur tandem solemnia prisco 
Fcsta, dapes, lusas, ignivomajque rota?. 

La mayor de sus composiciones es un poema, que consta de 
420 hexámetros. Su predominante afición es ia poesía latina, y 
hablando de sí en este poema dice: 

Queis tanta valui puer libértale loquendi, 
Ut tamquam patrius, jam turn mihi sermo ¡alinus 
Ac veluti rectus facilis sic metrícus essel. 

Véase á D. Andrés de Bofarull en sus Memorias biográficas de 
sugetos naturales de Reus, que van continuadas en sus Anales 
históricos de la misma ciudad. 
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BALDRICH Y DE VÀLGORNERA ( D. Albcrlo), natural 
del Raurell, en el caínpo.<ie Tarragona».marqués de Yalgorne-. 
ra, coronel graduado de infantería, [..as Memorias mencionan el 
primer tomo, de la historia de ta guerra de España contra Na
poleon, de la cual no se publicó mas Fué confiada toda la obra 
á una comisión; pero este tomo fué redactado por el marqués. 
E l capítulo primero contiene una exposición histórico-polüica, 
sobre las principales polencias cíe Europa desde la paz de 
¿miens, hasta principios del año de 1808. E l pensamiento 
dg Napoleon está descrito con estas palabras: Napoleon ensal
zado por la fortuna á la mayor grandeza, â que puede aspi
rar el hombre, perdió de vista el horizonte de su poder; juzgó 
que nada se opondría en adelante á su voluntad. Con golpes, 
no menos ciertos que profundos señala el carácter de Cárlos I V , 
el sentimiento del Papa y la sucesión de los grandes hechos de 
la época. En el cap. 2 refiere el estado económico y político 
de la. Francia á principios de 1808, poniéndose siempre en la. 
narración á la altura correspondiente, asi como describiendo el 
sistema político de Bonaparte en sus relaciones diplomáticas-
Con igual tino pinta desde el cap. 3 0 nuestro estado bajo todos 
sus conceptos. La parte histórica relativa al clamor de la inde
pendencia española, participa del vigor, que animaba á los es
pañoléis en su honroso resentimiento, descubriéndose el heroís
mo nacional entre la lealtad al Soberano, que debía titubear 
por falta de instrucciones y órdenes terminantes, y el amor pa
trio, que no admitia mengua ni menoscabo alguno. En 1820 
fué nombrado agregado militar á la embajada de Paris, y en. 
1821 remitió al Gobierno varios trabajos sobre la organización, 
militar de Francia, de las potencias adyacentes al Kin y de 
Holanda que entonces comprendía la Bélgica, cuyos Estados, 
recorrió,y últimamente dela Inglaterra, señalándose en lo perte
neciente á la escuela reunida de ingenieros y artilleros, y acotn-
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paãando noticias detalladas de sus bibliotecas y colecciones. 
Igual trabajo hizo respeto las escuelas de ingenieros y ai li-
Merosde Metz y Holandesa de Delft En 1823 publicó: Pe
queño manual para el servicio y fortificación de campaña, l i 
tografiado por él mismo, imp. de Amarita. En 1835 fué nom
brado de la Dirección de estudios en la que permaneció hasta 
octubre de 1840, en 1843 del Consejo Real, y en marzo de 
1847 se le nombró presidente de ¡a comisión encargada de for
mular un proyecto de ley sobre el sistema monetar io. Tantos 
títulos pruóban el mérito singular del Sr. Baldrich, mérito debi
do á la ilustración, virtudes y civismo que le distingue. E n el 
tomo 1.° de la Revisla de Madrid desde la pág 309 se lee un 
discurso de la beneficencia pública en las sociedades modernas. 
Asi en este artículo como en sus Reflexiones sobre la ley Elec
toral, vicios é inconvenientes de la elección complexa insertas 
en el tomç primero de la misma Revista pag. 76, y en otro ar
tículo sobre el Consejo de Estado, se acredita esceleule publi
cista. Procurador á Górtes en 1834, 35 y 36, tomó mucha par
te en los asuntos mas importantes; y algunos discursos sobre el 
voto de Santiago, sobre la déuda, sobre presupuestos y sobre el 
voto de confianza, le coneiliaroti no poco concepto asi por sus 
pensamientos y pulso político como por su elocuencia \erdade-
ramente parlamentaria. Senador desde octubre de 1837, no ha 
cesado de lomar parte en las discusiones mas inleresanles, ha
biendo sido con frecuencia de las comisiones de contestación al 
discurso de la Corona y de otras, y entre ellas la de reforma 
constitucional en 1845, en la que formó voto á parte á favor 
del principio hereditario e^el Senado. Ha sido también Minis
tro de la Gobernación en época delicada y difícil, y no dudamos 
que la publicación de sus trabajos en tan elevados destinos se
rian una preciosa guirnalda para su corona. 

B A L L E ( ür. D. Juan de), abogado en Barcelona, profundo 
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jtnisconsiiTlo. Fué diputado en las Córtes generaes extraordi
narias convocadas en Cádiz en las cuales desempeñó los car
gos de secretario, vice-presidente y presidente. También fué di
putado er» las Córtes de 1820, y trene impreso et Discurso que 
pronunció en la sesión de 5 de noviembre de aqoel año para 
apoyar el diclámen de las comisiones ordinarias de hacienda* 
y de comercio, sobre prohibiciones de géneros y [rulos eslrah-
geros,, en e! cual rebatió los argumentos que contra las medi
das propuestas por aquellas comisiones hicieron los Sees. Freire, 
Florez Estrada, Martinez de la Rosa y el secretariQ de la Go
bernación í e la Península. E n 1842 se imprimió en Barcelona 
imp. Gorchs: informe que sobre la Memoria para te supresión 
del diezmo, leida á las Corles por el Excmo. Sr. Secretario del 
despacho de Hacienda, D. Juan Atvarez y Mendizabal^ di& 
el letrado Dr. D. Juan de Baile. Dióle satisfaciendo & tina in
vitación del Sr. Gefe Político de Barcelona. Fija h naturaleza 
del diezmo en Cataluña con estas palabras: «el diezmo en 
«Cataluña no es eclesiástica, nr tampoco es una contribución 
«impuesta á los pueblos para mantener el culto y sus ministros: 

«es un derecho dominical, pension ó cánon, con que los enfl-
«teutas contribuyen á k>s que se han kfo desposeyendo de 
«las tierras, que habían adquirido ó heredado , transfiriendo su 
«dominio útil á aquetíos con la reserva de haberles de satisfa-
«cer una parte de sus frutos,, que no es ignal en todos, los pue-
«blos ni la rigurosa décima,» (*) en cuy» prueba se detieive. Re
bate la opinion de que la prestación decimal perjudicase á la 
agricultura, porque es sabida , que en Cataluña del estable
cimiento de las tierras en la forma indicada, nació el mayor 
cultivo, como lo probó el Sr. Dou. Impugna que para 

(*) Sin embaigo bay bulas poaí i t í c ias de donacioiies de die ímos eoi 
GaUluria. 



(29) 

reintegrar á los dueños, quitado el diezmo, fe Ies fuerzc á 
la exhibición de títulos, como que en nada valiese la posesión: 
analiza la cuestión bajo el aspecto administrativo, y de todo 
deduce, que es importuna é impolítica la supresión repentina 
y total del diezmo'; porque quedaría á ventura la manuten-
eion del clero y del culto, y la compensación de los partícipes 
legos, y la medida no seria justa, conveniente ni oportuna. E l 
tiempo ha confirmado tan fundados recelos. 

B A L M E S (Dr. D. Jaime), de la Real Academia de la lengua 
española y socio numerario de la de Buenos-letras de Barce
lona, nació en Vích á 28 de agosto de 1810, y en el Semi
nario Conciliar de aquella ciudad cursó la gramática latina, 
retórica y filosofía. En 1826 fué agraciado por el Sr. Obispo de 
Vlch con una beca en el Bcal Colegio de San Cárlos de la 
universidad de Ccrvera. Esta elección hecha por tal Prelado 
cual fué el limo. Sr. D. Pablo de Jesus Gorcuera. es una prue
ba del singular mérito del favorecido. Siguió la carrera teoló
gica, en la cual recibió todos los grados é hizo oposición á una 
eâtedra de la misma facultad. E n noviembre de 1833 hizo tam
bién oposición á la canongía Magistral de Vlch. Ordenado yá 
cursó Cánones y sustituyó la cátedra de Sagrada Escritura en 
la referida universidad. Desde 1837, desempeñó una cátedra de 
Matemáticas, que entónces se estableció en Ytch, habiendo de
jado tratados manuscritos de sus ramos, entre ellos uno de tri
gonometría. En A,bril de 1840, publicó las Observaciones 
sociales, polilkas y económicas sobre tos bienes del clero, traba
jo que elogiaron la Gaceta de Madrid y otros periódicos. E n 
el mismo año á instancias de su amigo D. Jaime Soler, 
tradujo las Máximas de San Ftancisco de Sales, distribuidas por 
lodos los dias del año, que se imprimieron con un prólogo del 
traduclor, en que califica el espíritu de discreción y conoci
miento del corazón humano, de que estaba dotado el Santo.. 
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•Al terminar Ia guerra imprimió en Horcelona: Consideracio
nes poliiicas sobre la situación de España- En 1841 publicó: 
L a religion demotlrada al alcance de los niños, y de ella vari 
repilióndose muchas ediciones. Luce en esta obra aquella di 
fícil claridad, con que algunos hombres han sabido acomodar
se ó la capacidad infunlil. A principios de 184Í concluyó Iq 
impresión del Proteslanlismo comparado con el Catolicismo 
en sus relaciones coa la civilización europea. 4 t. en 8", imp. 
de Tuuló en Barcelona, lista obra ha sido traducida al italia
no por el cardenal Orioli, y ha obtenido un singular elogio del 
P. Perrone;.profesor de teología en el Colegio Romano de la 
compañía de Jesus en el.compendiode sus Prcelectiones iheolo-
gicai año 1845: se tradujo también al francés, y asi mismo las 
principales revistas del mundo católico la han honrado con fa
vorables juicios. Tradújola también al italiano con ñolas 1). 
Gregorio Alvarez, racionero de la Catedral de Burgos: la ma
estría de su pluma algunas veces consigue hacer admisibles 
para algunos lectores aquellos puntos, que tuvieran por menos 
probables. Mr. Comberquille insertó sobre el Protestantismo 
un notable artículo en la Universidad católica, t. 18, pág. 38G; 
y esta es la obra de que Jtenia mas satisfacción su autor, y 
que hasta ahora le ha proporcionado mayores aplausos. Al 
crédito de buen controversista unió el que como á filósofo le 
grangeó E l Criterio trabajo precioso impreso en Barcelona 
año ISi-'i y su Filosofú fundamental 4 t. año 1846. La pri-
meni de eslas producciones fué elogiada por la Revista litera
ria del Kspañol n." 4, año de 1843: sobre el obgelo de la se-
guu;la el autor en el prólogo se esplica cu los términos si
guientes: «31.; h i impulsado á publicarla el deseo de contribuir 
«á que los estudios lilo.-ólicos adquieran en Kspaíia mayor am-
«plilud de la q-ie tienen en la actualidad, y de prevenir en 
«cuanto alcancen mis débiles fuerzas un grau; peligro que nos 
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«amenaza: el de introducírsenos una filosofía plagada-de erro>-
«res trascendentales.» E l espíritu de sistema, que tan escéntri-
cos ha llevado y lleva á muchos y célebres filósofos se des
vanece en las páginas de Balmes, llamándose la atención tan 
solo á lo real y positivo: llamando al hombre á sí mismo, cuan
do cono, de sí descontento busca en abstracciones metafísicas 
y discusiones ideológicas fantasmas de que no le es dado jamás 
asegurarse. Algunos han notado en Balmes frases, que han 
creído de inteligencia ambigua y que á su vez requieren benig
na interpretación para darles un sentido acomodado á las 
máximas é ideas dominantes del ¡.ulor, como es justo hacer
lo Las dos obras espresadas parece qtie dispusieron el cam
po para publicar el Curso de filosofía elemental en el año 
de t847. Comprende la lógico, estética, ideología pura, princi
pios de gramática general, psicología, teodicea, filosofía moral 
y un compendio de la historia de la filosofía. Al mérito de 
tantas publicaciones sobre materias diversas y de naturaleza tan 
importante se junta el concepto, que ha logrado en su carrera 
de periodista, en la cual descolló atrayendo á sí la atención pú
blica. Principió como colaborador de la Civilización, revista 
religiosa, política y literaria de Barcelona qde empezó á publi
carse en 1841 y compone 3 t. En seguida en 1843 se presen
tó como único autor de la revista titulada La Sociedad, que 
consta de 2 t , donde su vista penetrante supo hacer ¡nlcresar-á 
los lectores en los grandes sucesos de la época azarosa, qiié 
corria, y en varios rasgos dió muestras de poseer el estro 
poético. Había querido publicar un tofnito, de póesiãs, pero 
desistió tal vez por consejo de sus amigos y por no correr 
tan felizmente su vena en esta clase de literatura como en otras. 
No obstante fueron publicadas las tituladas: E l saber, E l Reo 
de muerte, Cien siglos después y otras, habiéndole valido la pri
mera grandes elogios, En la Sociedad se comprenden "varios. 
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enrías á un escéptico en maiorias de religion, las cuales des
pués lia publicado separadwnenle el Sr. Jíalmes, concluyendo 
su plan. En 1845 comentó ¡i publicar como principal redac
tor, y después como único, E l pensamiento de la nación. El 
obgelo principal de esle periódico parece que fué preparar 
la régia boda de S. M. Isabel n, disponer los ánimos para que 
la mano augusta se estendiese <k¡a el Conde de Montemolin. 
No dejaban en tanto de ensayarse maniobras para llevar las 
cosas á este punto segun se ha dicho. Sabemos que Balmes con
fesó francamente, que se había llevado chasco en la empresa. 
Sobre el estilo del Sr. Balmes la Revista lileraria del Español 
en su citado número-se esplica en los términos siguientes; 
«unas veces severo sin aspereza, otras florido sin afectación, ya 
«dulce, ya enérgico , siempre elegante con raros descuidos de 
««lenguagc y de número, ofrece variedades y tránsitos de buen 
«gusto que amenizan las mas áridas materias.» Nosotros cree
mos que el Sr. Balmes ve en grande y se eleva en las cues
tiones arrastrando á los lectores con el modo de presentarlas 
y descubre siempre conocimientos estensos. En la série de las 
obras de Balmes se ha notado gradual mejora de eslilo, y pa
rece que es la espresion de su poderoso génio y de su alma 
dominadora de las materias, que la ocuparon. En 1347 lia 
dado á luz un folleto con el titulo Pio ix. Dieron lugar á este 
trabajo los primeros actos del nuevo Papa. Creyeron no pocos 
ver en esta producción un cambio en las ideas de Balmes-" 
la Esperanza cuyos redactores le profesaban íntima amistad 
ha protestado en esta parte su divergencia del amigo, que 
pensaba recobrar. ¿Murió Balmes en una época de tránsito ó 
crisis de su espíritu? ¿ O fué el Pio ix uu ardid de tantos 
como adoptan á veces los ingenios llamados á sostener su pres
tigio sobre los sucesos y apoyar los sentimientos que representan? 
No sabemos lo que nos dirá su biógrafo I). Buenaventura de 
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Córdoba, que ha podido lener proporción para conocer mejor oí 
stijclo y tendenrias. E l Sr. Balmes estuvo dotodo de prodigiosa 
memoria, siendo en esta parte uno de los extraordinarios fe
nómenos, que de tarde en tarde se presentan, y recorrió rnsi 
todos los ramos del humano saber. Muchos han hablado de sus 
\ ¡rindes, que nos toca respetar, y de algunos antecedentes so
bre consecuencia en principios políticos, lo que consideramos 
ngeno de este artículo: las primeras las pone muy en buen lu
gar el Sr. Córdoba, afianzándose en testimonios respetables. 
Tantas obras y tan importantes, compuestas en tan reducido pe
riodo son un prodigio de fuerza y actividad intelectual. Falleció 
en Yich á í) de julio de 18Í8, á las tres y media de la larde. 
Su entierro fué honrado con asistencia del Cabildo Catedral, ha
biendo tenido la misa el limo, electo Obispo Sr. I). Luciano 
Casadevall, con la del General 2.° Cabo, Ayuntamieíito y demás 
Autoridades. Se ha dado el nombre de Balmes á una plaza, se 
ha abierto una suscricion para erigirle un panteón digno, se 
están publicando biografías, y recibe nuestro sábio conliniiados 
obsequios y tributos de admiración en el reino y en el cstran-
gerò. En 3 de agosto de 1848 se le hicieron unas solemnes 
exequias cu el Seminario Sacerdotal de S. Carlos de Zaragoza 
eon oración fúnebre, que se ha impreso y dijo el 'Dr. 1). Manuel 
Martinez, catedrático del Seminario Conciliar. La Sociedad pro-
lectora del trabajo nacional hízole igual obsequio con oración 
que pronunció el Presbítero Eavell. Fué Balmes de aquella aso
ciación, y esta circunstancia la tenemos por muy honrosa á su 
memoria. Las musas latinas y castellanas le han hcelio también 
su liomenage. Nadie ha hecho memoria hasta el pre¡ente de 
cierto libro con el título: Manual para la tentación, impreso 
en Barcelona, imp. de Tauló, á quien se lo vendió Bolmcs y D. 
Francisco Puig y Esteve, su colaborador en aquella obra. Eslra-
ñamos, que habiendo tenido el D. Francisco particular intimidad 
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con el Sr. Raimes, de quien, eonsena muchas cartas, sin embar
go no se haya indicado este recurso al Sr. Córdoba, que tan so
lícito es de proporcionarse noticies para la biografía. 

B A N Y O L E S (Leon de), Peres Bayer en la nota de los es
critores hebreo-hispanos, tomo 2 de la Bibliot. Yet. de Nicolás 
Anlonio, se refiere á una silva de apuntes de Juan Paez de 
Castro, en cuyo códice leyó esta nota, «ex Leone de Balneolis 
( le Banyoles, catalano) hebreo qui floruit anuo Christi MCCCXXIX. 
«excerpta ex Hbvis de anima » 

B A R B E R ( Fr . Manuel ), exclaustrado del suprimido con
vento de Dominicos de Lérida. Siendo Administrador del Santo, 
Cristo de Balaguer, publicó: Colección de sermones, momks,.pa
negíricos y pláticas doctrinales. Lérida imp de Sol t8M, & t 
en i . " menor. Murió en aquel mismo tiempo. Demuestra buen, 
talento, pero descubre desacertada dirección ea sus estudios 
y gusto poco correcto. 

BARCELÓ ( D. Francisco). Uno de los redactores del Eào, 
de la ft enologia. "Vid. este título en Anónimos. 

BAROY ( D. José). Publicó en 1843 una memoria sobre te 
necesidad de la filosofía para la medicina y la imposibilidad de 
poseer esta sin aquella. Otra sobre la fuerza del aite conísa 
la metrorozia puerperal aun complicada con la inflamación 
de la matrix y adyacentes. 

B A B R A Q U E R { D. Joaquín ), coronel graduado de infante
ría, comandante de ingenieros, profesor que fué de la academia 
especial de este cuerpo y actualmente del colegio general 
militar. En el Memorial de Ingenieros, periódico mensual que 
se publica en Madrid y su n.0 2 °, perteneciente al mes de fe
brero de 18Í7 , se insertó su Demostración elemental de la 
fórmula barométrica y esplicacion de su uso para medir altu
ras. Motivó este trabajo la órden del Gobierno provisional de 
23 de agoito de 1813, estableciendo una comisión con en-
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carg® de proponer y dirigir las complicadas operaciones cientí 
ficas conducentes á la rectificación del mapa de España. E l 
obgeto es proveer para completarla en su parte geométrica 
con señalamiento de los desniveles 6 sean diferencias de distan
cia de los puntos dol terreno al centro de la tierra, cuyos da
tos unidos á la determinación de los tnisnaos puntos en su 
proyección horizontal, Gjarán su posición respectiva en el es
pacio. Por este medio con una exactitud asombrosa y sin re
tardo sensible se puede llevar á eabo aquella fijación, que de 
otra manera exige prolijas nivelaciones y métodos trigonomé
tricos espuestos ademas á errores. E l mismo Sr. Barraquer 
planteó las clases de física y química que se establecieron en 
la academia de Ingenieros en 1839. 

B A R R E M E . ( N. ). Comptes fets. 

BASORA ( D. Joaquín ). Reglas fijas para las operaciones 
de los cambios eslrangeros enlre las plazas de Madrid, B a r -
eeloiia, Londres, Paris, Génova, Hamburgo, Amsterdam, Lior
na y Lisboa, i t. 8.° 

BASSA {P . M. Dr. D. José), n.'.turaj de Vendrell, monge de 
Santas-Creus y Vicario General de lá congregación cistcrsiense 
de la Corona de Aragon y Navarra En 1814 publicó: lieflexio-
nes sobre un diclámen de las comisiones mcanjadas de infor
mar á las Corles sobre la refonnade regulares. En 1815salió á 
luz en Lérida su opúsculo : Soberanía del pueblo, caria con 
honores de discurso, en el cual impugna el Pació si>cml de 
Rousseau, y varias proposiciojjes de Martinez Marina, en la 
Teoría de las Corles. Impugnóla creencia del jiiramenlo que 
se cuenta hacían los reyes de Aragon en su advenimiemo al 
trono, que principiaba; «¡Nos que sojraos tanto como vos» &c 
E n 1841 el Sr. D. Javier de Quinto se propuso demostrar que 
la tal creencia carece de fundamentos históricos. Véanse sus 
Discursos polílicos sobre la legislación y la historia del anli-



()uo reino de Aragon. 
BASTERO Y LLEDÓ, ( D . Baltasar). Según notas de D. 

Juime Ripoll, canónigo do Y k h , debo aumentarse el articulo, 
de los Memorias de este limo. Sr. Obispo de Gerona con 1» 
siguiente obra: Dum in illiberilani concilü cánones disserta
tion es. 

BASTI S Y C A R R E R A { Br D. Vicente Joaquin), miembro 
del Instituto histórico de Francia, uno de los Arcades de Roma 
con el nombre de Irenio Tespiano, socio de la academia Filo-
dratnütica de Milan,, de la academia de Bueñas-letras de Barce
lona, y catedrático de histoíia por la misma, de la ás¡ Ciencias 
naturales y: or tes de la mifma, de la sociedad Arqueológica 
Tarraconense, de la academia Filomótica de Perpiñan, direc
tor que fué de la cátedra de declamación del liceo filarftióni-
co-dramíitico barcelonés de Isabel 2.a, antiguo censor régio de 
Barcelona por S. M., de varias sociedades económicas, censor 
dramático de los teñiros de Barcelona, secretario de la comisión, 
superior provincial de instrucción primaria de Barcelona, y se
cretario de la casa de caridad de la misma ciudad. Fué por cin
co años redactor principal del periódico E l Guardia nacional, y. 
Diputado á Córtes, suplente por las provincias de Lérida y Bar
celona, El artículo de las Memorias relativo á este sugeto. 
prueba que tantos títulos se acreditan por el Sr. Baslús en las 
producciones literarias, que en ellas se refieren, y, á las cuales 
podemos añadir las siguientes: IJisloria de ¡a Palestina ó 
tierra Sania. 1 t. end.", Barcelona imp. de Veguer.—Historia 
de Giialemala, Yucatan, y el Perú, id. id. Fué uno de los. 
colaboradores en el gran diccionario de Mitologia por Noel, 2 t. 
en 4.° grande. Barcelona imp. de Selles y Oliva. Está publicando 
Curso completo de declamación. Tiene dispuestos para !a prensa 
Historia de Egipto.—Oficio de la, Semana Sania, nuevamente 
traducido &c. Curso de Historia artística. 



B E C A R D l ( D. Antonio), abogado del ilustro colegio (fe-
Barcelona. Es autor del Tratado del derecho mercanlü, publica'-
do en aquella ciudad. Es obra do bastante mérito y la primera 
que sobre esta materia se ha publicado en España. Fué tam
bién colaborador de los Sres. Ferrnler y Ferigle. 

BECCHAI ( R. Hadiiam Ben ft'. Joséph. )i natural de Barce^ 
lona. E n la Bib. Yet. de Nic Aut. t. 2 pág 36 in nolis, se le 
nombra como otro de los esetitores cuyos escritos se Iialkín en 
la Real Biblioteca de! Escorial. 

BELLOS A R T E S ( D. Manuel). Compuso la Comedia: L a 
tnuger honrada, y tiene ademas algunas traducciones.—Acade^-
inia doméstica ó asuntos ascélicos dirigidos á ios padres y 
madres de familia. 1.1. 8." 

BENESAT ( P. Martin ), natural der S. Juliá de Yillatòrla, ' 
carmelita calzado de Yich. Publicó en la misma ciudad•'• aüo de-
1790: Aviso- caritativo á DJosé-t irr ia de Nafarronâo', f íáo-
ral desengaño al público respeto á su obra. «Aumento de co-
etmercio con seguridad do conciencia.» 

BENJOR ( Fr. Pedro ). Líber rcduclorii moralis fr. Petri 
Benjori. De esta obra son los números 98, 101 y 107 del 
Monasterio do Ripoll en fot. escritos en pergamino año 1366. 
E n el número 98 se contiene el libro 8.° de aquis et flumi-
mbus y el 9," de piscibus el monstruís marinis y está en 
vitela. 

BERDOS. ( D. Magín ), consultor del cuerpo de sanidad mi
litar. Nació en Barcelona ú M de octubre de 1792;:y fué mé
dico de regimiento. Escribió Manual de * conocimientos, ó sea 
•guia del profesor de la ciencia de curar, para que pueda pro-
•ceder con acierto y legalidad en sus decisiones sobre la utilidad 
ó inutilidad de los indwidms, que se sujetan á su examen; 
Barcelona 1835.—Memoria sobre las ccüenturas endémicas del 
.castillo de S. Fernando de Figueras: id. 1833.—Oisemtcton 



(38) 

•Se un envenenamienlo con el ácido arsénico, remediado con los 
musilaginosos y los anliflogíslicos: id. 1832. E n 1847 una me
moria sobre la oporlunidüd de que cuando se practica una am
putación por efecto de enfermedad crónica, si se consigue 
Ja reunion inmediata, se abra un exulorio en otro miembro, que 
supla por algún tiempo la escrecion patológica, que se habia he
cho habitual. Dejó varios manuscritos-

BEHENGUER DE MONGA.T (D. Jacobo ). Novísimo coci
nero universal. Arle de la nueva cocina, puesto ai alcance de 
toda clase de fortunas, dividido en dos parles. Barcelona 1848, 
imp. de Mayol. 1. t- 8.° 

B E R E N G U E R ( ü . Bernardo). E n 1631 presidió un acto 
¡público de conclusiones dando á luz al efecto un cuaderno con 
este título: Selectae proposü iones in loiam spar sim Mathema-
ilicatn. En 1G27 había presidido otro acto semejante. Debemos 
recojer este recuerdo en prueba del aprecio en que se tenia en
tonces este ramo en el pais. 

B E R E N G U E R ( N ) En el códice 121 de Ripoll, que es del 
-siglo X V , se contienen cartas y opúsculos de un monge Beren-
guer que se titula monge Blanco. 

BERGA (L'r. Marcos), religioso francisco, natural de Barce
lona, fué confesor y albaceu del rey D. Juan I I . Tiene una oración 
fúnebre y pronunció otra oración en presencia de D. Fernando, 
rey de Castilla y Aragón, sobre el juramento que se le debia 
prestar. 

BERGNES D E LAS CASAS ( D. Antonio ). En las Memo
rias se le coloca bajo la letra V, llamándole Vcrgnes. Reuniendo 
como los Manucios escelente instrucción á su inteligência en el 
$rte tipográíico, ha acreditado ambas partes con aplauso de 
los justos apreciadores. Las Memorias citan la Gramática gne-
§ a, que publicó en su propia imprenta en 1833 y menta n sim-
jplctntiBle su Bistoria de la imprenta douJe se trata de su i n -
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vención, liisloi ia prhniliva é introducción en Europa. Teiiemos 
este opúsculo por una bella producción, que nos hace desear 
nuevos rasgos de su pluma, siendo de tenerse presentes varias de 
]a¡ observaciones que contiene. En la pág. 68 se lee lo siguiente; 
«Sucedieron las turbulencias, que agitaron el humano espíritu, 
«precursoras y compañeras del cisma de Lulero, cuyos progre
sos solo pudieron contrarrestarse á fuerza de lectura é invés-
«.tigacion. Los sectarios mismos contribuyeron con sus dispulas 
«metafísicas y capciosas á hacer mas patentes á pesar suyo las-
«verdades de aquella doctrina, cuyos dogmas impugnaban.«; 
Creemos que nadie dejará de reconocer la exactitud de este jui
cio y delicadeza en expresar un concepto, sobre el cual hemos 
visto divagar liccnciosamenle muchas plumas,,confundiéndose en 
mil enmarañados pensamientos. En su misma impenta publicó des
de 1832'Obras completas cte livffon,.aumentadas con artícutos 
suplemenlan'os sobre diversos animales no conocidos Buffon 
por Cucíer, traducidas al Canullano P. A. B. C L , que dedicó á 
S.M. la Reina. La obra fué revisada por D. Juan María Pou y 
Camps, catedrático de química y farmacia en el Real colegio de 
Pamplona Precede un prólogo de los editores en 93 prtg.,,s¡gu¡en-
dootro-delprimer ti aductor de casi igual estension. E l tomo úl
timo es un apéndice de los editores al capítulo de la Comparación 
di tús animales con los vegetales. Dicho primer traductor sienta 
como máxima, que debe servir de regla invariable en el cono
cimiento de la naturaleza,.las siguientes palabras de San Basilio' 
in¡ heiamaer. homii 9'«cuando la escritura sanio ha hablado no 
«sé recurrir á.sistem.is imaginarios,, en los cuales no hay mas> 
«realidad que en los sueños.» A.dem<iS pertenecen ál Sr. Bergnes 
las siguientes Obras. L a nueia gramática inglesa año 1845. Se' 
p:opuso resolver en ella las dificultades de la lengua con venta
ja à las gramáticas inglesas publicadas en España.;—El mv¡simo> 
Chanlreau ó gramática francesa IS'l'ó. En ella se despcjrn: la 
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dificultades sinláxticas, eslorzándosc á presentai' un trabajo nue
vo. La Creslomatia inglesa con análisis gramálical, dos edi
ciones, una de 1840 y otra do 1845.—La Creslomatia griega 
año 184?. Ha traducido ademas varias obras del francés, inglés 
y alemán : en' 1817 fué nombrado catedrático de griego en la 
universidad literaria de Barcelona en virtud de oposición en 
conformidad al plan general de estudios vigente. 

BERNA.DET (N.)- Caligrafia. 
BES Y LA.BET ( D. Ignacio ). En 1768 publicó -en Madrid 

imp. de Ramírez: Tratado útil y provechoso para los comer
ciantes y demás personas que quieran saber la reducción de 
cambios de libras lornesas, sueldos y dineros, moneda imagi
naria de Francia á reales vellón moneda efectiva de estos rei
nos de España precedido de 21 tablas. 

BES Y LA.BET ( D. Pedro ), natural de Gerona. Siendo aun 
muyjóvcn público: Arle poética de O-Horacio I<laco, ir aducida 
al espaüol é ilustrada con notas. Gerona imp. de Bru, ano de 
17G8. Sabia el griego y demuestra buena latinidad en un Breve 
póélicoi encomium que precede á la obra. Lleva una honorífica 
aprobación del célebre humanisla D. Ciro Valls y Geli. 

«LANES (Pedro de). Nicolás Antonio en el t 2. de la Bibl. 
vet. pág. 77, menciona un Petrus hispanus, y después de un 
largo catálogo que hace de las obras de otro Pedro espa
ñol, que no examinan las Memorias, dice: «hic autem dominica-
nus lioruin operum seu partis, Petrus forsan est de Blanes scu 
valciiliuus seu calalanus » Los bibliógrafos valencianos no le i n -
cluyeroi) en el número desús escritores y ademas en Cataluña 
hay una villa llamada Blanes. Benedicto X I I I le hizo Cardenal 
Diácono del título de S. Angelo año 139C. 

BOFAllULL Y BROCA (D. Andres ), natural de Reus, abo
gado de los tribunales nacionales, establecido en aquella ciu
dad y de la sociedad-arqueológica tarraconense. Sobresale por 
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una ilustrada afición & las antigüedades, la cual no solo le de-
ciáió á cultivar este ramo, si también á emplear todos sus es
fuerzos para librar del olvido y de la ruina los recuerdos y 
monumentos que tan atrozmente fueron perseguidos en dias de 
vandálico furor, que felizmente cesaron ; pero que no vhidica 
bastantemente el celo de los españoles, ni cuida de reparar 
contentándose con infructuosos lamentos E l Sr. Bofarull deseoso 
de encender en sus paisanos el amortiguado fuego pátrio eu 
favor de las glorias que los edificios y archivos antiguos nos 
conservan, preparó tiompo hace la publicación de las memorias 
del monasterio de Poblet y la de una memoria se bre los anti
guos muros celtas de Tarragona, que habia presentado á la 
Sociedad Arqueológica de aquella ciudad, mereciéndole la acep
tación y el nombramiento de socio. En una série de diarios 
de la ciudad de Reus insertó un importante artículo con el 
título Recuerdos, tradiciones, monumentos y bellezas âe Ciura-
na, haciéndonos desear que su ejemplo sea par muchos re
petido, á fin de salvar apreeijbles tradiciones y curiosas no-
Ucias artísticas. AI fin habla de la inmediata villa de Cornude-
11a, y hace relación -de los apreciables cuadros de los dos pin
tores primos y naturales de la misma el Dr. D. José Juncosa 
presbítero, y Fr . Joaquin Juncosa, lego cartujo, refiriendo que 
posee la ciudad de Reus algunos cuadros del último, y sobre 
todo la Sociedad de Amigos del pais en Palana de Mallorca lie-
pe «un tesoro cifrado en una galería de pinturas originales de 
«este autor, honor y gloria de esta provincia.» Esperamos ver 
impresa una especie de histoi ia de Tarragona bajo el título de 
Tarragona monumental, div idiéndola por sus épocas de Tarrago
na celta, romana, goda, áralie y arzobispal. Los paisanos del Sr. 
Bofarull y todos los amantes de nuestras memorias deben acoger 
con particular aprecio los. Anales históricos de Reus desde su fun 
dación hasta nuestros dias, 2 t. 8.° may. Reus imp. de .Sabater 
1843. Al fin del 2.u tomo continuó Memorias históricas de Salou, 
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donde se Inlló el antiguo Salauris, que en tiempo de Avien» 
<; t ihn ya desierto, y hoy es un punto marítimo, por el cual k i 
hecho principalmente su navegación el comercio de Reus. Las 
noticias de l'oblet, á que nos referimos, acaban de salir á luz. 
con el título de l'oblet, su origen, fundacian, bellezas, turiosi-
dades, recuerdos históricos y deslruccion, imp. (te A. Boix 
hermano y compañía en Tarragona. 

BOFAMJLL Y BKOGÁ (D . Antonio) hermano del prece
dente, natural de la misma ciudad, bachiller en derecho civil y 
oficial del archivo general de la Corona de Aragon, estableci
do en Barcelona. Si algún escritor se ha propuesto manifestar 
hasta que punto le es cara su patria, dudamos pueda llevar 
ventaja ninguno al literato que nos ocupa; porque todos sus 
trabajos están consagrados á las memorias de la provincia que 
le vió nacer: y ademas abre el campo á un ramo de lileratura 
verdaderamente pátria, donde la imaginación se esplaya sin 
alejarse de ¡o positivo, y se inspiran á ios lectores los senti
mientos y virtudes cívicas con el recuerdo de los gloriosos he
chos de nueütros antepasados. Comprueba este dictámen el si
guiente catalogo de sus tareas literarias, que han visto la luz 
pública: Pedro el católico en 3 actos: el asunto es relativo al 
e.ilace de este monarca de Aragon coa Doña Juana de Mont-
peller.—Urg el Almogávar, en 3 actos: se refiere al reinado 
de Pedro III de Aragon en Sicilia. Obtuvo grandes aplausos y 
le eloaió la Revista Barcelonesa. T. 1. n.0 4. —Medio rey 
medio vasallo, en 3 actos, el asunto pertene".e at asesinato del 
conde de Barcelona Raimundo Berenguer Roger de Flor, en 
3 acto»: pertenece á la espedicion de este almirante contra tur
cos y griegos.—/?/ consejo de ciento, en 3 actos: resalta en este 
drama el carácter de aquella antigua corporación y un singular 
hecho de su conseller en cap. Juan de Fiviller en tiempo de 
Fernando,! de Aragon. En 1846 dió á luz en Barcelona imp. 
de Olivcres una colección de leyendas históricas en prosa con 
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el título: Hazañas y recuerdos de los catalanes desde la época 
de la dominación ¿irabe en Barcelona hasla el reinado de D. 
lernando el católico; oíira escrila aunque en diverso género 
á imitación de ciertas baladas, que compusieron en alemán 
Goethe, Klopsloch, Schiller, Burger y Korncr. En 1847 ha 
publicado: Guia-cicerone de Barcelona ó sea viagcs por la ciu
dad con el objeto de visitar y conocer lodos los monumentos.' 
artísticos, enJerarse de todos los hechos y recuerdos hislórkos 
y saber todas las tradiciones mas originales pertenecientes á 
aquella, 1.1 en 8.° imp. del Fomento. En muchos periódicos 
tiene insertas varias poesías en catalán y castellano, siendo suyas 
las catalanas, que llevan la firma E l Cobtejidor. Tiene inédita 
una composición sin la letra I. Con motivo de la asencion del areo-
nauta Arban, en la tarde de 19 de Setiembre de 1847, y 
singularidad de haberle acompañado el intrépido' Munné, ex
presó en una corta poesía, ci entusiasmo do Barcelona. Ahora 
está publicando con D. Mariano Flotáis: Historia del rey de 
Aragon D. Jaime J I el conquistador escrita en lemosm, por 
el mismo monarca: traducida al castellano y anotada. 

BOFARULL Y DE SARTORIO ( D. Manuel de), abogado 
de los Tribunales nacionales, licenciado en Leyes, sub- archivero 
del general de la Corona de Aragon, socio correspondiente de 
la Real academia de la Historia y de número de la de Buenas 
letras de Barcelona: ha dado á luz algunos opúsculos sobre an
tigüedades de Barcelona y otras materias, y tiene proparedo la 
publicación de la biografía y obras inéditas del cronista catalán 
Pedro Miguel Carbonell. 

BOFARULL Y MASCARÓ (limo. D. Próspero de), natural 
de Reus, de la Real Academia de la Historia y presidente de la 
de Bueñas-letras de Barcelona. Continuando el artículo de tan 
ilustre persona en las Memorias, nos toca añadir que en 1836 
vió la luz pública la obra que allí se insinua, después de haber 
merecido honorífica censura de la Real Academia de la His-
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toria. Su tílulo es: Los condes de Barcelona vindicados, y ero--
nologia y genealogía de los reyes de Es-pana, considerados coma' 
soberanos independientes de su Marca. Para aficionar la ju
ventud catalana desde la niñez a! estudio de laihistoria del pais, 
prefija á su obra «1 sumario histórico en verso de los condes 
de Barcelona, que escribió D. J . M. Yaca de Guztnan, «on algu
na rectificación necesaria. Lleva al frente eJ retrate de "Wifedro 
el Velloso, sacado de la colección general de los condes de Bar
celona en las magestuosas safes de la Bcal audiencia ó antigua, 
diputación de los tresestamentos del Principado. Ademas acompa
ñan dos tablos,.una cronológica y genealógica historiada de tos con
des soberanos de Barcelona, y otea en que está trasladado en fac
símile de un autógrafò indudable el signo, firma» y rúbrica que: 
usaron aquellos soberanos en. sus cartas reales y también: 
el de algunos condes subalternos de la Maroa> con quienes pue
den confundirse mas fácilmente los de Barcelona-, como medio, 
muy oportuno de salvar dificultades que se ofrecen á menudo,, 
sino se cotejan las firmas. Pónense en-claro en esta obra varios 
puntos históricos con pruebas y documentos irrefragables. En. 
la razon.de la obra apunta las observaciones, que convendrá 
tener presentes para formar la historia completa del Principado,, 
siendo sensible que tamaña empresa no la acometa el sábio au
tor de los Condes; pues es difícil hallar personas que como 
el Sr. Bofui'ull hoyan encanecido en los archivos de la Corona: 
de Aragon y otros especiales de Cataluña, y reúnan su fino 
criterio y escogidos conocimientos. Muchas de sus averiguacio
nes diplomáticas é históricas existen sueHas y por duplicado en. 
las secretarías de Estado y Gobernación practicadas de oficio y 
elevadas al Gobierno y á te Real Academia de la Historia. Er ir -

tre estos trabajos es notable ia colección dé piezas que en 1830 
remitió à la primera secretaría de Estado, y por Real órden de 
6 de Marzo de 1831 se pasó á la Real Academia de la His 
toria, la cual versa sobre la fijación del sitio de la Cartago, 
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wltis española, de quo habla Plolomeo, en las ruinas dte la' 
<uudad de Olerdula asolada por los moros en su primera irrup
ción, y es donde el Conde Suniario edificó un castillo en 929. 
De este parecer eran el canónigo Pascual,, D. Salvador CaseS' 
canónigo de; Ager, D. Antonio Puig y otros literatos. La citada 
Academia ha manifestado el gran aprecio que hace de su socio, 
el Sr. Bofarull, confiándole delicadas comisiones y consignan
do en las memorias los trabajos -dé tan insigne diplomático,, 
inteligente arqueólogo y patricio apasionado por la conservación! 
de nuestras memorias antiguas. Es muy de elogiarse la gene
rosidad y franqueza,.con que el Sr. de Bofarull. ha comunicado 
s-us conocimientos à cuantos le lian consultado,,debiéndole no
sotros las noticias relativas á los códices de los monasterios de 
S. Cugat y Ripell. Aunque nuestros historiadores Carbonellj 
«Zurita, Monfart,,Pujades,.Diago,,Feliu,.Canal,.Villanueva, Cap-
many, Cortada y. otros escritores han podido sacar, del real:archivo-
de la Corona de Aragon noticias, que les concilinron mérito 
particular,, todas ellas sin embargo no son mas que una pe
queña parte- de la copiosa colección que ofrecen los inmensos 
materiales de aquel depósito,que principia por Wifredo el Ve
lloso á mediados del siglo 9.°. Mengua parece ser para España 
que las colecciones de documentos, que compilaron los canó
nigos premostatenses Garesmar, Pascual y Martí,, ni la princi
piada por el. P. Manuel Mariano Rivera,.hayan visto la luz p ú 
blica; y que la falta de protección, recursos ó esfuerzo inuti
lizase otras tareas de muchos sábios y diligentes investigador-
res, cuyos trabajos en parte no será posible renovar después 
que la tea revolucionaria se gozó en estinguir uno de nues
tros mejores blasones. Tras de este y,- otros escarmientos , el 
Sr. Bofarull en 1847, apoyado por reales órdenes de 28 de 
Marzo y 7 de Julio de 1846.y 28.de Abril de Í 8 Í 7 ha eo» 
menzado á publicar su Colección de documentos inéditos del 
archivo general de la Corona de Aragon, Precede al primer 
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cuaderno una introducción niiiy bien escrita, y la Colección 
es ilustrada aunque con parsimonia con curiosas 6 importan
tes notas. Entre ellas en la introducción se indica la naturaleza 
del célebre almironle Roger de Lauria ó Luria en Figuerola, 
á quien haciéndole de familia catalana, le suponen muchos na
cido en Italia. Los continuadores de la España Sagrada men
cionan con frecuencia al Sr. Bofarull: los directores de la Real 
Academia de la historia, en los discursos que la dirigen al 
terminar su trienio, consignan sus ilustrados desvelos. El Sr. 
Tíó en la continuación de la historia de los movimientos, sepa
ración y guerra de Cataluña por Melo, le consagra un testimo
nio dé gratitud, y la enumeración de las sucesivas tareas por sí 
sola proporcionaria materia de un brillante elogio. En 26 de 
Junio de 1844, leyó á la Real Academia de Bueñas-letras de 
Barcelona la necrología de D. Jaime Ripoll, canónigo de Vlch, 
En 1833, se dió á conocer como uno de los editores de la 
Crónica del Dr. Pujades, cuya empresa elogiaron los entendi 
dos redactores del periódico titulado E l Vapor en 24 de di
ciembre del mismo año. Pertenece al Sr. Bofarull el artículo 
de las Memorias bajo el anagrama Fluralbo, dondè se mencio
na un opúsculo dado á luz en Barcelona, imp. de Trullás, año 
1821, combatiendo el proyecto que se fomentó durante el trie
nio constitucional de trasladar á Madrid en un archivo general 
todos los particulares de la Monarquía ; idea que en 1'847 se 
reprodujo en un artículo inserto en el Español. 

B O F I L L ( D P. ). Con D J . Martí tradujo y aumentó 
considerablemente los Elementos de química aplicada á las ar 
les, ã la industria y á la medicina por A. Bouchardat. Barce
lona, imp. de Gaspar. 18-44. 

BOLDÓ ( D Baltasar Manuel ), Se imprimió en Barcelona: 
Discurso sobre las ventajas que los (jergones llevan à los col
chones pára los hospitales de campaña, 

BOLOS ( P. Bernardo ), jesuíta. Escribió la historia del mo-
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nasterio de Caserras. Pasó á Filipinas, y desde allí mandó á su 
hermano residente en Olot ia historia manuscrita de aquellas 
islas, la cual se estravió en medio de los trastornos de la guerra 
de la independencia contra Napoleon. Falleció en 3 de Enero de 
i7o9. Notas del Sr. Ripoll. 

BOLOS ( Dr. D. Francisco). En las Memorias se expresan 
sencillamente las publicaciones pertenecientes á este sugeto; 
mas después de leido el Elogio histórico que el Dr. D. Agus
tin Yañez y Girona dijo á la academia de ciencias naturales y 
artes de Barcelona en sesión pública extraordinaria celebrada 
en l í de Abril de 1847, en justo obsequio del D. Francisco 
Javier Bolós G;;rma de Mimiart, primer ayudante honorario de 
farmacia del ejército, socio de la citada academia, de la de Bue-
nas-lclras, de la de medicina y cirugía de la propia ciudad, de 
la Real de la Historia, de la de ciencias naturales de Madrid y 
delas económicas de Amigos del pais de Madrid, Gerona y 
Olot; nos es preciso referir sus méritos mas relevantes en favor 
•de la ciencia,, cuales presuponen títulos tan honoríficos. Tie
ne la familia de Bolós la particularidad de contar entre sus 
progenitores á Arnau de Boljs, que vivia en Olot en 1-293, 
casado con Alamanda de Ilocabruna , de cuyo tronco en diez 
y seis generaciones nació el actual poseedor de la casa D. Tosé 
Oriol Bolós y Santaló, con la circunstancia de haber todos los 
individuos vivido en la misma casa y ejercido la misma facul
tad de farmacia escoplo los tres primeros ascendientes, cuya 
profesión se ignora. D Domingo Bolos y Noguera hermano 
del visabuelo de 1) Francisco, falleció en NApoles ó 29 de Fe
brero de 1772, siendo boticario del rey D. Fernando IV con 
singular aprecio del Monarca y real familia. D. Francisco Ho
lds nació en Olot à 26 de Mayo de 1773. Hizo progresos en la 
latinidad griego, francés 6 italiano, así como en el dibujo y en 
la pintura, habiendo ganado el primer premio en esta clase por 
haber sacado la mejor copia del retrato del cardonal Lo¡cn?.atia,-
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y en la de dibfijo sustituyó muchas veces al profesor. Estudió la 
farmacia en Barcelona y casa de D. Jaime Carbonell, donde 
trabó con D. Francisco Carbonell una amistad que duró hasta 
la muerte. Este le instruyó en los sublimes principios de la 
química, pneumática mineralogía y farmacia moderna, poco 
conocidos entonces en la Península. Enlabió relaciones con el 
Dr. D. Antonio Ras, catedrático del jardín botánico de Barcelo-
m , con D. Antonio Sala, farmacéutico muy aventajado^ y eon 
D. José Peix herbolario, quie» distinguiéndose de los demás 
de su profesión en el conocimiento del sistema sexual y gran 
práctica en la clasificación científica de los vegetales, mereció 
ser corresponsal del Heal jardín botánico, adonde remitió bue» 
número de semillas y raices escogidas de Cataluña. Con tales 
precedentes fué recibido de farmacéutico por el Proto-Medicato 
de Cataluña en 4 de Marzo de 1793; y después elevada la 
farmacia íx facultad mayor, obtuvo el grado de doctor en 29 
de Octubre de 1805. Regresado al hogar doméstico el Sr. Bo-
lós, so aplicó al reconocimiento de los obgetos naturales que le 
rodeaban. Mas de mil especies de plantas recogió por su mano 
en las comarcas de Olot, que colocó en su herbario clasificadas 
por el sistema de Litineo, enriqueciéndole ademas con gran 
copia de especies pirénáicas. Como los Pirineos después de fir
mada la paz entre la república francesa y monarquía española, 
fueron el blanco de los naturalistas franceses (*) no pudieron 
menos estos de relacionarse con Bolós, contándose entre ellos 
el presbítero Pourret, Bonafos profesor de botánica en Perpi-
flan, Youan y Drapaxnaux, catedráticos en Montpellcr. Des
pués mereció gran aprecio de Endreff, comisionado por la socie
dad botánica de Wurtemberg para recoger plantas. Gomez 

(*). Tenemos á la vista. Fragment dlun, voyage sentimental et pitto-
resque dan» les Pyrenèos par M. de Saint-Jímans, y al fin L e Bouquet des 
Pyrenees 1989. 
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Ortega y Bernadés, catedráticos del jardín botánico de Ma
drid, entre cuyos fundadores se cuenta el célebre Minuart, 
pariente de Bolós; sostuvieron con él una correspondencia cien
tífica, de la cual fué efecto el nombrarle corresponsal del Real 
jardín botánico en 14 de abril de 1798; distinción, á que solo 
podía aspirar entonces el mérito muy acrisolado. Iguales co
municaciones mantuvo con La-Gasca, Bahy y otras profesaros. 

E l reino mineral fué como la segunda parte de las ©capa
ciones de nuestro sábio. Apesar de que á fines del siglo pasado 
se habian hecho indicaciones de terrenos de España volcanízados 
en tiempos remotos, nada se sabia de los que ocupan muchas 
leguas cuadradas en la parte occidental de la provincia de Ge
rona. Bolós fué el primero que emprendió su reconocimiento. 
Principió por las montañas de Montolivet, Montsacopa y Puíg 
de la Garrinada, examinó sus cráteres, la constitución geológi
ca, y la composición química de sus masas, determinó los meta
les componentes, y manifestó las apJicaciones de que eran sus
ceptibles. Prosiguió sus excursiones descubriendo un gran nú
mero de puntos volcánicos diseminados. Así enriqueció su ga
binete mineralógico, y repartiendo de aquellos productos natu
rales con otros famosos minerólogos era recompensado con 
otros dones de la naturaleza. Tales fueron el general D. Juan 
Sanchez Cisneros, D. Amálio Maestre inspector de minas, el 
geólogo inglés Lyell. La memoria del Sr. Bolós que se cita en 
las Memorias, fué reimpresa en Barcelona en 1840 con un mapa 
topográfico y adiciones sobre varios puntos observados después. 
Se alaba en aquella obra la poca adesion de Bolós á las teoría» 
que se han admitido como positivas relativamente á la geolo<-
gía, y se han sucedido rápidamente unas á otras. Las relacio
nes del Sr. Bolós con los monges de Bipoll, le indugeron al 
estudio de la arqueología. En su museo donde habia buena co
lección de conchas y petrefactos reunió varias antigüedades ro
manas, monedas &c. Falleció en 25 de setiembre de 1844 á lo* 
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71 años cumplidos. Este sucinto relato acredita la justicia coas 
que la academia de ciencias naturales y artes eolocó su retrato 
en el friso de su sala, siendo el undécimo retrato de sus indivi
duos, cuya circunstancia nacida del miramiento, con que; aque
lla academia dispensa esta distinguida consideración, encarece el 
singular mérito del Sr. Bolós. 

BONAFE ( P. Rafael de ) , mallorquín de la compañía de 
Jesus, nacido en 1606. Enseñó en Manila donde fué rector del 
colegio de S José. Murió en 27 de Setiembre de 1668. Publicó 
mv. libiito sobre la escelencia de S. Rafael Arcángel. 

BONAMICH ( D. Narciso ); Fué médico de ViUorejo de SaU 
vanós en la Aleania. Falleció en 26 de Mayo de 1741, y su 
muerte fué sentida de tal suerte por los vecinos de aquella 
villa, que ademas de los obsequios con que honraron sus fune
rales,, señalaron una pension á su viuda Doña Rosa Vazquez,, 
Ja que publicóla obra dejada por su esposo: Duelos médicos con
tra el Teatro crítico del Rmo. P. F r . Benito Feyjoó y contra 
la palestra médica del P. F r . Antonio Rodriguez, monge cister-
ciense, que en defensa y desagravio de Iq noble facultad médi
ca, ofreció al juicio de los curiosos y doctos en teóricos, prácti
cos y médicos discursos. Madrid 1741. Tiene un interesante 
prólogo sobre la excelencia, necesidad y beneficios de la medi
cina. Véase al Dr. Chinchilla, Historia de la medicina española. 

BONET Y B O N F I L L ( Dr. D. Magín ), regente de farmacia. 
E n 1846 publicó su traducción de la obra dé Julio Garnier so
bre las Falsificaciones de las sustancias alimenticias y medio' 
de conocerlas, obra que adicionó haciendo de ella un tratado 
completo. En 1847 tradujo; Compendio de análisis químico 
cualitativo de Fressenius. 

BORDAS ( D. Luis ), nació en Barcelona en 1799, donde* 
estudiada la gramática con el acreditado profesor D Buenaven
tura Pullés, y la retórica y filosofía en el colegio episcopal, pasó 
á encargarse de la enseñanza primero de latinidad y después de 
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retórica en el colegio de nobles de S. Pablo de la ciudad de 
Valencia. Desde la edad de 19 ÜÍÍOS tuvo la proporción de 
dedicarse á estudios útiles y en particular al de la lengua itolia-
r in, logrando ser el discípulo predilecto del súbio jesuíta Tarra-
iüciés P. Buenaventura Prats. En 1821 obtuvo en concurso de 
oposición la cátedra xle italiano en la Casa-Lonja de Barcelona. 
Por espacio de 20 años ha enseñado en el colegio de los Sres. 
Carreras los idiomas latín, francés é italiano. Fué nombrado 
sustituto de idioma francés en la universidad literaria de Bar
celona en 1845: y como el plan no permitiese obtener dos cá
tedras en establecimientos públicos, reusó verificar la oposición 
á esta, prefiriendo conservar ia do la Lonja, obligado del apre-, 
cio, que constantemente le liabia dispensado la real junta de 
Jiquel establecimiento. Por iguales motivos de delicadeza reusó 
proposiciones ventajosas, siguiendo en el colegio de Carreras. Al 
propio tiempo que el Sr. Bordas vivia tan engolfado en las t a 
reas de la enseñanza, dedicaba jos ratos sobrantes á la compo
sición de varias obras de las cuales tenemos la siguiente razón. 
Traducción de la obra latina titulada: Doctrina de f e . — E l e 
mentos de gramática latina redactados de los mejores autores. 
llemilido un ejemplar de ellos á la Dirección de instrucción p ú 
blica en atención á la Ileal órden de 2o de Mayo de 1846, 
el Sr. Director le contestó diciéndo.'e entre otras cosas: «!c be 
«recorrido y me ha parecido que está escrito con el método, 
«claridad y concision que semejantes obras requieren. Escito á 
«V , á continuar sus tareas y ocuparse en obras elementales 
«arregladas á los programas, que acabo de publicar para las di-
«ferentes enseñanzas de filosofía.» Gramática italiana 11. en 4.° 
men. de la cual en 1847 se publicó la tercera edición. Precede 
una Reseña sobre el origen de la lengua italiana y ademas tiene 
notas sobre sus dialectos, lietision y corrección de la gramática 
francesa de Chantreau, de la cual se ha hecho la séptima reim
presión. Compendio de la misma gramática—Tratado de ios 
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v&rbos de la lengua francesa.—Memoria acerca lu erección> 
j¡t progresos de la junta de comercio de Cataluña y de m Casa-
Lonja.—Hechos Mslóricos y memorables acaecidos en España: 
desde la última enfermedad de Femando 7.a'hasta la conclu--
sion de la guerra cicil de los siete años ,— Elementos de arit
mética y cambios compendiados de la aritmética mercantil es
crita, por D. Manuel Poy. Fué uno de los tres colaboradores-
ai diccionario quinlilingüe, y con D. Juan Cortada tiene escrito 
un diccionario italiano-español. Ba traducido del francés varios 
libros de educación, algunos de devoeion y varias novelas. E l 
Sr. Bordas por su trato y conocimientos merece en el país bue
na aceptación. 

BORDI ( P. Jíian ) , célebre moralista de la compañía de Je
sus. Falleció en 1627. Dejó M. S. De bulla cruciata volumina. 
duo. Ribadeneira Bib. Soe. Jesus. 

BORNAT ( D. Claudio ) . Tradujo defc italiano Guerra de 
Malta, que escribió Gentil de Vendóme, 1 t. en 8.° Barcel&oa 
1566. Notas del Sr Ripoll. 

BORRAS (Dr. D. Francisco), nacido en Falset á 16 de Abril 
de 1769. E l Dr. D. Felix Janer, leyó su elogio á la Academia' 
ile medicina y cirugía de Barcelona en la sesión pública del 2, 
de enero de 1838, que principia con el siguiente periódo: «Los
a-hombres de bien, honrados y pundonorosos, aunque por lo 
«común, hacen poco, ruido en el mundo, pasando casi sin ser 
«.vistos suelen sin embargo ser los mas útiles á la sociedad por 
cdos buenos ejemplos, que continuamente le dan, y por el cons
otante esmero, con que desempeñan todas las funciones de sus 
«destinos.» Observación filosófica, que suele pasar bastante 
desapercibida. E n esta clase se coloca al Sr. Borrás, quien 
perteneciendo por la línea de padre y madre á familias de gran
des médicos, se sintió inclinado á la misma profesión, después 
tic haber hecho sus estudios de gramática castellana en Mataró, 
y los de gramática latina, retórica y filosofía en el Colegio Epis-
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copal de Barcelona,, habiéndose distinguido entre sus discípuloss 
Son muy notables las siguientes palabras del Si . Janeiv hablan
do de aquellos estudios, «en los cuales, dice, si bien se empleaba 
«una parte bastante considerable de la edad juvenil en los mis-
erraos, también se observaba entónces generaloiente en los jó-
«venes una instrucción-mas sólida y completa, contra Ib que 
«sucede hoy dia, que con la mayor rapidez de los estudios 
«solo alcanza la juventud- unos- conocimientos superficiales é-
¡«completos.» A lo que nos resta añadir, para que nuestros lec
tores se persuadan de la verdad de estas palabras, que los estu
dios del Colegio TÍO eran áridos, como no pocos se complacen 
en pintar los de los tiempos pasados, sino que abarcaban una 
estensa instrucción literaria. Principió la cirugía en el célebre 
colegio de S. Garlos en 1793, y al cuarto año fué nombrado-
Disector interino por disposición de los directores de la junta 
superior gubernativa de la facultad. La misma Dirección en el 
último-año de su curso quirúrgico le nombró practicante mayor 
en propiedad de la enfermería del colegio. Mas no contento 
Borrás con este único ramo de la ciencia de curar se graduó 
de bachiller en la de medicina en la universidad de Alcalá de-
Henares, y habiendo cursado la clínica en Màdrid, y aplicádose 
á ias ciencias ausiliares la:botânica y la química y recibidos los 
grados de licenciado y doctor, hizo oposición á la clase de di
sector anatómico vacante en el Real Colegio denominado en
tónces de medicina y cirugía en Barcelona:- obtuvo la Real gra
cia en 11 de diciembre de 1799 y desempeñó su cátedra hasta 

1- 2 de julio de 1834, en que se jubiló. Elogia el Sr. Janer su 
método de enseñanza y su habilidad en ia disección,, como ío 
acreditan las piezds anatómicas que trabajó y permanecen en el 
gabinete del colegio médico-quirúrgico de Barcelona. Publicó 
para el uso de sus discípulos un Tratado de patología teórico-
práctico en 2 tomitos impresos en Ytch, el 1.° en 1820, y el 
2-,° en, 1821. Fué cirujano mayor de la plaza de la cindadela. 



de Barcclonn, y ejarciú su facuilad con felicísimo éxito, debido, 
á su habilidad, conocimienlüs y esperiencia, y al carácter bon
dadoso y paciente, de que se iiallaba dolado. Tuvo parlo en el 
Curso completo de anatomía que publicó el Sr. Bonells, y de
jando digna memoria científica a-.ii como acreditado por su esce-
lente moralidad, falleció el (lia 12 de enero de 1837. 

BOIUÍÁS Y DE BOFA HULL ( D. José ). Siendo cónsul de 
los Estados-Unidos de América, se dió à luz en Barcelona; Dic
cionario cüador de máximas, proverbios, frases y sentencias 
escogidas de los amores clásicoj latinos, franceses, ingleses é 
italianos, obra ulüísma compilada y traducida del inglés por 
D . José Borras ¿kc, 1. t. en 8.° Murió en Manila en 1-843. 

B O R l l E L L Y FONT ( J ) . Doctor en medicina y cirugía-
E n Bircekma año 1848, imprenta Oriental, se imprimió un cua
derno en 8 o may español, que es traducción del de Furnari; 
con este título: Consejos higiénicos y curativos sóbrelas en
fermedades de la vísla- E l traductor la aumentó con Lolrs y un 
artículo acerca de la Miopia, l'resbiopia y el uso de los anteojos, 

BOSABTE( D. Isidoro). Lo diminuto del artículo de Besarte 
en las Memorias y fulla de varios de sus trabajos literarios, nos 
obliga á insertar el artículo, que escribió el Excmo. Sr. D. 
Martín Fernandez Navarrete, y se contiene en su obra póstuma 
Colección de opúsculos t n pág. 291. .«Por Ileal orden de 21 
«Enero de 1792 fué nombrado para esta plaza (secretario de 
«la Ileal Academia de S. Fernando ) D. Isidoro Bosarte, que 
«la sirvió hasta su fallecimiento, ocurrido en esta córte á los 
«sesenta años de edad, el 22 de Abril de 1807. Después de 
«haber seguido su carrera literaria en Bae/.a y Granada, se 
«dedicó en Madrid al estudio de las lenguas, llegando á poseer 
«el árabe y las principales de las naciones cu lias del dia. Acom-
«pañó á Turin y ú Viena al líxcmo. Sr. conde de Aguilar, que 
«sueesivainenlc fué nombrado embajador de S. M. en ambas 
«cortes, donde permaneció Basarle diez años, y de ellos, cua-
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«tro despachando la secretaría de la embajada y otras impor-
«íantes comisiones. Volvió á España y se le encargó de real 
«orden la formación de los catálogos de la Biblioteca de San 
«Isidro, donde se habian reunido las de varios colegios de los 
"jesuítas después de su espulsion. Duróle esta ocupación seis 
«años asistiendo al mismo tiempo á lá cátedra de historia lite-
«raria, que esplicabael primer bibliotecario de los estudios reales 
«D. Miguel de Manuel y Rodriguez; en cuyos ejercicios; disertó 
«Bosarte doce veces, especialmente sobre las bellas arles entre 
«los antiguos, como se advierte en las Oliscrmciones que itu-
«primió en 1791. Anterionnenle luibia publicado en Madrid el 
«año de 178G una Discrlacion sobre los monumentos antiguos 
«pertenecientes á las tres m.bles arles, que se hallan en la ciu-
«clad de Barcelona : obra que meditaba continuar ya exami-
«nando las de los godos hasta el renacimiento de las bellas ar
te tes, ya estendiendo sus discursos sobre los monumentos de 
«Tarragona y otros del Principado de Cataluña. E l . distinguido 
«concepto, que le grangearon estos y otros opúsculos, le pro-
«porcionó en 1792 la secretaria de la academia, y su buen de-
«sempeño en ella , la distinción de haber sido nombrado por el 
«augusto padre de S. M. en 17 de Febrero de 1793 su secre-
«tario honorario. Desde la muerte de D. Antonio Ponz, 
«habia cesado el viage artístico, que hizo por varias provincias 
«de España y publicó en diez y ocho tomos; y por real órden 
«de 10 de Febrero de 1802, fué nombrado Bosarte para conti-
«rmarle. Comenzó su viage por las ciudades de Segovia, Valla-
«dolid y Burgos, y publicó en 1804 el primer tomo lleno de 
«preciosas noticias y documentos justificativos sumamente im-
«portantes para escribir algún díala historia de las artes espa-
((ñolas. Emprendió segundo viage y escribió el tomo segundo 
«que no ha visto todavía la luz pública. Fué el Sr. Boíarle, 
«individuo de número de la Real Academia de la historia, y de 
«honor de las Academias de Zaragoza y Yalladolid, y en todas 
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«partes apreciado por su mérito, y mucho mas cn Ia (íe San 
«Fernando, que aun después de su muerte procuró recompen-
«sar en su familia los méritos de tan laborioso individuo.» 

BOSGÁ ( N ), hijo de Juan Francisco, que murió en 1456. 
Hizo Parvum chronicon Comilum Barcinonensmm: amales 
urbis Darcinonensis ab anno 1196 usque ad 1440 Contiene 
también los nombramientos-anuales de magistrados, conselleres 
y otros oficiales de aquella ciudad. Es obra escrita ó continua
ción de un códice antiguo de Ramon Montaner en la biblioteca 
nacional Matritense. 

BOSCH ( Rdo. Ramon ), beneficiado de la iglesia parroquial 
de Reus. E l inventario (Je sus muebles y efectos que se tomó 
después de su muerte, se halla en la llamada Comuna prioral de 
Reus; y es muy notable por la multitud de obras manuscri
tas que contiene y de algunos de las cuales es Bosch el autor: 
entre ellas la titulada Martiniana super cronícis digestís roma-
mrum. Murió cn 1416 

BOU ( P. F r . Tomás ), presentado de la órden de Sto. Do
mingo. En 1823 dió á luz en Barcelona sin nombre de autor: 
Conversa entre Albert y Pascual en décimas catalanas. Con la 
fuga se sustrajo de los efectos del proceso que se le siguió: en 
Tolosa publicó Conversa segona imp. de Monavit;;y''regresado 
al pais con el motivo del cambio de sistema dió á luz tercera 
y cuarta. La testamentaria del limo. Sr. D. Felix Amat Arzo
bispo de Palmira, le demandó en queja de agravio á la memo
ria de su representado. Después se publicaron unidas: Cuatre 
conversas entre dos personatges. Barcelona 1830 imp.de Brusi. 

BOVEU Y RAMOiNELL ( D. Miguel). Compuso una co
media de la conquista de Mallorca, que se imprimió en Barce
lona 1792 imp. de Piferrer. 

BOY ( D. Jaime ). Tiene: Tesoro de la juventud y la per
fecta educación.—Compendio de los principios de todas las 
tiendas y conocimientos útiles. 1. t. 8 .° 
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BOY (D. José). Fué ingeniero en Tarrngono y dejó un ma
nuscrito fechado en IT 13 con este título-: Relación sucinta áe 
las antigüedades romanas, que se hallan del limpo de los em
peradores romanos en la ciudad de Tarragona y sus cercan-tas» 
copiadas y escritas de las mismas antigüedades. Compró el l i 
bro D. Juan Antonio do Mnyans, dignidad de Tortoso, y her
mano de D. Gregorio de Mayans. Sc indican en él los restos 
que se llevaron los ingleses durante su larga permanencia en 
Tarragona, que ocuparon en la guerra, que se llamó de sucesión» 
-de cuyo hecho habla D. Manuel Martí cu sus epístolas lib. xi. 
cp. I V . 

BHOST ( D. José Maria), nacido en Maturo á 29 de diciem
bre de 1786, hijo de D. José María Biosl, capitán de Guardias 
y académico de mérito de la do S, Fernando. Entró en el cole
gio de cadetes de Madrid, y de allí pasó ¡i la escuela especial 
de ingenieros de caminos y canales. Se dedicó particularmente 
á las matemáticos y dibujo, logrando siempre las mejores censu
ras y premios. Se dedicó también á la pintura Desde 1815 á 
1818 regentó la cátedra de matemáticas, arquitectura y dibujo» 
que estableció el consulado de Bilbao. Hasta 1821 regentó la 
eátedra de matemáticas establecida en Logroño por la sociedad 
económica de amigos del pais, de la cual fué socio fundador. 
En 1821 la dirección general de estudios le nombró catedrático 
de geografía y cronología en la universidad literaria de Vnlla-
dolid. En 1823 fijó su residencia en Madrid donde en 1825 pu
blicó: Curso completo d-e teneduría de libros por partida doble. 
Tenemos á la vista sus Rudimentos de contabilidad comercial ó 
teneduría de libros por partida doble• Madrid imp. d-e Llórenle 
año 1845.— Aritmética mercantil. Madrid imp. de Yenes 
1842.—Tratado elemental de giro. Madrid urip. de Alvarez 
1827. De 1831 á 18i0 regentó la cátedra de matemáticas de 
la junta de comercio do Burgos: sus discípulos recuerdan el 
talento matemático, destreza y perspicuidad de Brost, y hoy de-
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sempefia' ta misma cátedra el Pbro. D. Toribio Medina, tal vez 
el mas aventajado de ellos. De 1840 á 1842 fué catedrático de 
la escuela de comercio en el instituto de San Sebastian, y hasta 
1844 lo fué de segundo año de matemáticas en el de Murcia, 
donde falleció repentinamente á 1.° de octubre. Dejó inédita 
Hisloria del comercio. 

BRUG.UEUA (D. Juan), natural de Gerona, tuvo grande 
cníílito en Montpeller, donde fundó un colegio para cursantes 
de medicina de su ciudad natal. En 1755 fué renovada la fá
brica á expensas del Gobierno español y se colocaron en el co
legio las reales armas. 

BRUGUERA Y RIBAS (D. Simon ). En 1846 y 47 publicó: 
Observación sobre un parlo repentino, en que por haberse pre
cipitado el feto en el lugar escusado, pone la cuestión bajo el 
punió de vista de si era de suponerse un infanticidio, y después^ 
tic exponer su conducta implora las luces de los comprofesores. 
Sobre el cólico saturnino.—Soòre el mejor medio detratar los 
quisces alveolares Sobre la utilidad del arte del dentista, me
dios de adelantarle y utilidad de las clínicas especiales..—To
pografía médica del pueblo de la Garriga, y análisis de sus. 
aguas—Soòrtí la causa de muchas fístulas, dentarias.. De las 
notas del Sr. Navarra.. 

c . 

GABANES ( D. Francisco Javier), brigadier de los ejércitos: 
nacionales. En 1812 publicó opúsculos sobre el Estado Ma
yor y sobre la guerra de guerrilla-, y posteriormente sobre la 
navegación del Tajo. 

GABANES ( D. José María ). Leyó una disertación en la aca
demia de Bueñas-letras de Barcelona sobre una cantidad consi-
rable de medallas de reyes godos de España,, que se hallaron en 
Constantí; la cual la Real Academia de la Historia acordó con-
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saltarla á los Srcs. Sabau y Perez Caballero, ã fin de que ¡n-
forraasen sóbrela utilidad de reunir las monedas godas,que fue
se posible, para la ilustración de aquel pertódo oscuro de la 
historia de España. Navarrete en el discurso leido á la acade
mia en 1833 al terminar aquel trienio en su dirección. 

CARANYES ( O. Manuel). Después del hermoso artículo, 
que en las Memorias se dedica á este malogrado jóven, á fuer 
de reconocido al cariño, con que siempre me miró, desde que 
le alisté entre mis alumnos de la academia do oratoria de la 
universidad de Genera y de mi cargo: cariño al cual debí la oda 
Â Batilo, contenida en sus Preludios de mi l ira, y cuyo origi~ 
nal conservo, séame permitido esparcir algunas flores sobre sus 
cenizas. E l ilustrado jóven D. Manuel Milá y Fontanals en su 
Compendio del arle poética inserta la oda de Cabanyes á Doña 
Josefa Amalia, reina de España, y dos epístolas con la numera
ción de l ." y 2." que poseo de letra del autor. Una pusion de
cidida por la verdad y justicia, y un ardiente deseo de saber 
constituían el carácter de su alma, el cual se revela en sus com
posiciones. Tenia cierta aversion á la rima, y su libre y valiente 
espíritu le movia á buscar nuevos rumbos al canto : marcha 
que sostenía con honor y sin duda hubiera dejado acreditada. 
Pongo á continuación una oda improvisada, con que después de 
responderme en 10 de noviembre de 1830, quiso espresar su 
sentimiento sobre uno de los puntos de mi carta. Su estilo en 
prosa era galano, vigoroso y lleno de filosofía. 

O D A . 

No entre el fragor de los combates muda 
Yace la lira del cantor : entónecs, 
Entóneos sus robustos sones lienan 

E l campo de la gloria. 
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Con inspirado acento entóncc el vate 
De pátria y libertad los sacrosantos 
Nombres recuerda, que arden á los buenos 

E n divino entusiasmo, 
Se lanzan cual leones: devoradas 
Lis enemigas huestes desparecen, 
¥ las enseñas de baldón y oprobio 

E n polvo hundidas yacen. 
¡ Ay del menguado que la espada vuelve !: 
Eterno olvido cubrirá su nombre, 
O entre la befa universal y escarnio 

Pasará á las edades. 
Viven los héroes: gratitud y loa 
Acompañan su fama sempiterna 
En patrióticos cantes celebrada, 

Quo repiten los pósteros. 
Viven y torpe mísera existencia 
Preferirémos ¡i la tumba ilustre 
No con venales lagrimas honrada 

Ni con serviles pompas. 
Mas visitada en soledad, cubierta 
De inmarchitables lauros, con el lloro 
De la virtud, de la piedad, del gónio 

Humedecida siempre ? 
Oh!, no, Corminas, no, tu noble amigo 
Obriíra como un vil, si nudos santos 
Que natura formó y estrechó el cielo 

Ligado no le hubiesen. 
Una madre . . . ay ! su corazón cuitoso 
Si vieras cual palpita, si le vieras 
Guando á la Virgen del Dolor sus preces 

Por sus hijos dirije: 
Y al escuchar el parche de las lides 
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Cual tiembla, cual la vista ácia nosotros 
Vuelve con amoroso afán y piensa: 

A y Dios! si los perdiese ! ! ! 
Si la vieras, Corminas! . . . oh ! mi pecho 
A los embates del poder, del oro 
De la opresión tiránica y del hado 

Incontestable opongo; 
Empero á tanto amor, lodo lo olvido,, 
Y oculto dtíbil la sagrada llama 
Que me inspitó y avergonzado escondo 

Mi dolor y nn lanza. 

CABESTANY ( Guillermo de ). Las Memorias espvesan solo 
su nombre. Raynouard t. v. produce una biografía do este tro
vador, que le llama (jenlil castelãs del complat de Rossillton, 
y dice de él, que e n'fel mollas bonas cansos. En ella es de ver 
el desastroso remate de las cliocanlcs aventuras con su dama 
Margarita. E l autor de la historia de los trovadores rcDcrc, que 
los amantes de ambos sexos llevados de una estraña mescolanza 
de sentimientos se reunían todos los años en el aniversario de C a -
bestany y Margarita A rogar por el reposo de las almas de ambos. 

CABOT ( Dr. D. Jaime), pbro. beneficiado de la iglesin par
roquial do Sta. Slaría del Mar de Barcelona. Tiene las produc
ciones siguientes: Conferencias entre D. Lino y D. Cleto, sobre 
la Apologia Católica que el limo. Sr. D. Felix Torres Amat, 
Obispo de Astorga hizo de las Observaciones Pacificas del Sr. 
Amat, Arzobispo de Palmira —-Algunas serías reflexiones de 
JíC. sobre la Pastoral del S r . Torres Amat, dirigida al cleroy. 
pueblo de su Diócesi á C dccagoslo de 1842. 

CABRA ( D. Salvador). En 1846 so dió á luz con su bene
plácito una observación suya, en virtud de la cual señala el bál
samo de Malals como remedio poderoso y tal vez específico 
para el vómito de sangre. 
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C A I X A L Y E S T R A D E (Dr. D. José), canónigo de Tarra
gona. Habiendo seguido sus primeros estudios en la Escula-iMa 
de Igualada, filosofía y teología en el Seminario Tridenlino de 
Tarragona, donde fué catedrútico de filosofía, recibió el docto
rado en Ccrvera, donde le dio la borla el que esto escribe; y en 
el elogio de su persona , que debí dirigir al Claustro, senté esta 
proposición atendidas las esperanzas, que de él se concibieron: 
ahoc titulo cum imprimis laudabo, quod príecipuam spem co-
(dlcgium Tridentinum Tarraconense in co collocasse videalur.» 
Fué catedrático de Cervera y obtuvo la canongta por la univer
sidad. Al presente vive enteramente dedicado al confesonario y 
predicación. Hemos visto un opúsculo con el siguiente título: 
Lucha del alma con Dios ó conferencias espirituales, en las 
que una alma de oración es instruida sobre el modo de ne
gociar con Dios el triunfo de la religion católica en España y 
el exterminio de las sedas impías, que la combalen, por el R . 
P. i r . Francisco de Jesus Maria José, carmelita descalzo, y 
el Dr. D. José Caixal , Pro. canónigo de la Sta. Iglesia de 
Tarragona. Montauvan imp. de Forestier año de 1843. A fines 
de 1848 le vemos figurar como Revisor de la empresa. Librería 
religiosa. Barcelona. 

CALDERÓ ( D. Miguel). Hay de este sugeto: Sacn' regit 
criminalis Concilii Chaialoniae decisiones. Venetiis 1724 in foi. 
Sirva de aclaración al artículo correspondiente á las Memorias. 

CALÜES ( Juan ). Bajo el número 88 de los libros proceden
tes del monasterio de Ripoll, hoy reunidos en el Archivo gene
ral de la Corona de Aragon, existe de este sugeto: Tabula auc-
toritalum Biblia íuducíarwm in Decretis el decrelalibus. T . en 
fol. papel algodón escrito en 1390. 

CAMAÑES ( D. Pedro ). Las Memorias le llaman Francisco 
equivocadamente: debe en ellas borrarse: ó mejor de Villafranca 
del Conflent diócesis de E l n a ; pues el mismo dice, que era de 
Villafranca de Tortosa. Notas del Sr. Janer. 
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CAMÍ Y PONTONS ( D. Ramon ), profesor público de leer, 
escribir y contar, regente de una de las escuelas gratuitas de 
Reus. Publicó cartillas con la. denominación de 1.°, 2.*, S." y 4.* 
parte á manera de curso para aprender íi leer. En 1802 diô à 
luz: Resúmen de las cuatro reglas clemeaiales de la arilméli-
ca mercantil. En 1806 Ti atado de la razón y de la proporción 
y aplicación de ambos puntos á la regla de tres en general. Son 
2. t. en 4.° Estas dos obras están llenas de aplicaciones mercan
tiles. Dejó un tomo en fol. con fecha de 1810, que contiene 
un método completo decimal para aprender la aritmética sin ne
cesidad de cifras escritas y solamente con bolas, inventado por 
Camí: método, que hace pocos años publicó 1). Mariano Va
llejo como nueva invención suya, y se adopta en la actualidad 
en las escuelas de párvulos del reino, cuya idea y método es 
igual al de Camí. 

CAMPA ( Dr. D. Felipe), catedrático de cánones en Cervera 
y después canónigo penitenciario de Gerona. Es el Campa, que 
contienen, las Memorias sin expresar su nombre. Se menciona 
en ella su obra canónica en 8 t. in decretum Graliani. Gonza
lez y Fagnano habían, esplicado y comentado las decretales: Van-
espen esplicó mas los títulos, que los cánones del decreto de 
Graciano: Berardi, indicó principalmente las fuentes, de donde 
cada cánon se deriva; mas el Sr. Campa quiso llenar otro linc
eo esplanando cada uno de los cánones, obra digna de la presen
te ilustración, y que si se publicase seria de mucha utilidad á Ja. 
juventud estudiosa. Véase doüOrat.inpetüione doclurae Fran-
cisci de Campa. 

CAMPCERVER.. Salió á luz la Biblioteca de este sábio, que 
se menciona en las Memorias; pues existe de él: B'Mioilma 
mathemálica cum diclionano Ferraría} 1789 en 8.° 

CAMPDERÁ Y CAM IN ( Dr. D. Francisco ). Véase Ysern 
D. Jaime, donde se vé su talento en la enseñanza de esle famo
so, ciegOi 
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. CAMPS Y CASTELI/YÍ ( D. Manuel ), capellon titular de 
las Descalzas reales do Madrid on \irtud de oposición, y tenor 
que fué de la real capilla y palacio de S. M. En 1831, dedicó 
à Doña Muría Cristina de Boibon su Escuela elemental del 
noble arle de la música y canto. So dá en él también conoci
miento del canto llano reformado y reducido á una sola llave. 
E n 1834 se anunció de venía en Barcelona en la librería de 
Bcrgnes y otras. Imprimió solo la parte teórica, reservándose 
imprimir la práctica para mas adelante, á causa del coste de las 
láminas. 

CANALS ( Antonio ). En el archivo de la Corona de Aragon, 
entre los códices procedentes de S. Cucufate de Yalltís, hay en 
popel Caria de S. Bernal á sa germana, traducida al catalã 
per Antoni Canals. 

CANIYEI .L ( D. José). Es autor de un Tratado de vendajes: 
obra recomendada. Falleció siendo catedrático del colegio do 
Cadiz. 

CAPDEVILA { D. Antonio ). Esludió en Cervera, fué cate
drático de matemáticas en Valencia, socio de la Academia de 
ciencias de Gottinga, y de la imperial Lcopoldino-Carolina. Tie
ne : Teoremas y problemas para examinar y saber usar cua
lesquiera aguas minerales. Madrid año 1773, un cuad. en 4.° 
con 40 pág Manual para el modo de tratar las heridas he
chas por mordeduras de animales rabiosos por SÇc, primer 
ayudante consultor de los ejércitos de S. M. y maestro del reat 
colegio de cirugía de Barcelona. Barcelona imp, de Suriá y Bur-
gnda 1787. Dejó manuscritos relativos no solo á la medicina sí 
también ú la historia, matemáticas, botánica, agricultura y ma
terias de gusto, contándose entre ellos una tragedia. 

CAPDEVILA (D. José Manuel) Elogio postumo de D. Juan 
Francisco de Bahi en 1812. 

CAPDEVILA Y ALYIA ( Dr. D. José ) natural de Barcelo
na y cirujano de ejército. Tiene las obras 'siguientes : Tratado 
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sobre la policia médica, m cuaderno en 8." impreso en Tarra
gona—Tratado sobre la calentura pútrida, que reinó en Tar
ragona y comarca en 1810—Oración inaugural para la ins
trucción de los practicantes del ejercito de Calalma, impreso 
en Manresa en 1812. 

CAPDEVILA ( Dr. D. Ramon ),flotural de Barcelona , cate
drático en el colegio de S. Carlos de Madrid, donde falleció re-
pentinameute en diciembre de 18iG. En 1835 fué comisionado 
para visitar ó inspeccionar los hospitales militares de las Provin
cias Vascongadas, y era segundo director de la Dirección gene
ral del cuerpo de sanidad militar. Publicó en Madrid Maíena 
médica y terapéutica, de cuya obra se han hecho ya seis edicio
nes, y sirve de texto en el citado colegio. Su muerte fué senti-
da por sus amigos y por los individuos del establecimiento. E ! 
rector del colegio en su improvisación sobre el féretro, hizo 
mención de los méritos contraídos por el difunto con respecto 
á la sanidad militar, así como de lo mucho que en este ramo 
ha trabajado la facultad, indicando al propio tiempo cuanto es de 
desearse se hagan públicos los desvelos de los médicos españoles 
en beneficio de los defensores de la pátria. ¿Cuántas ilustres 
víctimas del celo por la humanidad vendriau â recomendar á los 
Jiijos de Esculapio y animar á los jóvenes médicos para seguir 
tan honrosa senda, si se publicase una historia de aquel impor
tante servicio? Tiene también—Lecciones de los principios de 
química que se deben esplicar á los alumnos del Real colegio, 
de medicina y cirugía de S. Carlos, redactados por Sfc. Madrid 
1831 imp. de Amarita, 1. t. en 8.° 

CAPDEVILA ( D. Raimundo), Canónigo Penitenciario de la 
Sta. Iglesia de Barcelona. Ha escrito hace pocos años. — Ob~ 
$ervaciones históricas cronológicas de aquella iglesia. 

CARBÓ ( D. Juan Francisco). E l Fomento, periódico de Bar
celona, número de 1.° de setiembre do 1848, anuncia qu« se ván 
á publicar sus • obras. 

9. 
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CARBONELL ( Estcvan ) Pro. Existe de este sugeto lo s i 
guiente: Relación que dió el piloto Esteran Carbonell al virey 
de Méjico, Marqués de Cerralbo, con fecha de 30 de setiembre 
del año de 1632 del suceso del viage que hizo al descubrimiento 
del golfo de las Californias, el capitán Juan de luirle antes 
del año de 1627, y del que el mismo Carboneli hizo al propio 
fin con el capitán Francisco de Ortega, el presente de 1632 — 
Memorial que presentó al Marque's de Cadreyla üreij de Nueva 
España, pidiendo le concediese licencio para poblar el puerto 
de S. Beninbé en el cabo de S L.úc;is de la California. 

CARBONELL ( D. Francisco ), autor dela comedia: Afo cabe 
mas en amor, que se imprimió en Sevilla. 

CABBONflLL Y BRAVO ( Dr. D. Francisco ), natural de 
Barcelona. Nació en 5 de octubre de 1768. Su nombre ocupa 
un lugar preeminente entre ios promovedores de la ilustración 
en la IVnínsula. Sus primeros pasos señalaron desde luego el 
alto cun,:epto que le aguardaba. Así es que habiendo estudiado 
la graiYiiHioa, retórica, poesía y filosofía en la tierna edad de 16 
años, mereció defender el acto general público de conclusiones 
en esta facultad, distinción de que solo puede formarse idea, 
¡itenilicmlo ni concurso extraordinario à las clases del Semina
rio Episcopal de Barcelona en aquel tiempo: recibió el gra
do de doclor en filosofía en la universidad de raima en 1785. 

Para perfeccionarse en los conocimientos filosóficos cursó des
de 178o a 1787 las matemátioas en la academia de las ciencias 
naturales, que sucedió á la que cu el coleaio de Cordelias en 
la misma ciudad estaba á cargo de los jesuítas. A los 20 años 
de edad, obtuvo el título de Boticario colegiado con dispen
sación de aros en el estudio de la farmacia bajo la dirección 
de su padre y otros profesores esclarecidos did antiguo colegio 
de farmacéuticos. Llevado de su anhelo de conocer la naluralezo, 
pasó i Madrid á estudiarla en el laboratorio químico, museo de 
historia natural y jardín botánico A su llegada hizo una bri-
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lliinle oposición à Ins plazas vacantes de la bolic» Real. La 
diser lac iun del a l c a l i v o l á t i l , que publicó con este motivo en 
1789, le grangeó gran aprecio, y sus adelantos eu la tísica espe-
rimentnl, química, niiueialogia y botánica lo lograron el titu
lo de Huiicoi io por los catedráticos del jardín real en 1790, el 
<ie Fai niacéulico colegiado de Madrid, y el de socio de la Aca
demia Mati¡tense cu 1791. 

Este sabio escudriñador de la naturalczn, animado de los 
deseos de aventajar en el descubrimiento do sus secretos, se 
afectó de la importancia de conocer al lionibre sano y cnlcruio: 
emprende el estudio de la medicina, y concluidos cuatro años en 
la universidad de Huesca, se trasladó á Monlpellicr para pei lVe-
cionarse con los ausilios, que le ofrecía el crédito de aquella 
universidad, en la que recibió el grado de doctor. Regresado 
á la patria Carbonell como un viagero, que vuelve á su hogar 
lleno de tesoros, fruto de mil peligros y (úlculop, llama la pú
blica atención de los compatricios; y el colegio de farmacéuticos, 
corporación cuya gloria cientifica mereci! una liisloi ¡a, le reci
be con eritusiásrno en los egercicíos semanales , que celebra 
aquella corporación. Si desde 1760 en vano Jialda luchado con 
el Gobierno el Colegio de Farmacéuticos para eslaldecer la ense
ñanza pública de farmacia, Carbonell llena enlretaulo el vuelo, 
y para uso de sus alumnos compone y publica en I79<i la obra: 
Pharmalm elementa chemtoe recentioris fundamentis innixa. 
Esta obra mereció a su autor un título de recomendación en 
toda la Europa. Un est!acto de ella se insertó en el t- 3 i de los 
Anales de cliímie de Paris por Deyeux, quien entre otras cosas 
dice lo que sigue: «No puedo dejar de confesar que son 
«pocos los hombres dolados de los talentos necesarios para reu-
«nir todas estas circunstancias (habla de los necesarias para 
«formar un libro elemental ): por este motivo la mayor parte 

de los libros elementales, que hasta ahora se han publicado, 
jtán muy di-slanles de tener esta perfección, por la que ane-

« 
«es 
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«Íamos hace tanto tiempo, y que tonto influye para la utilidad 
«de las ciencias. Me parece que no podrá hacerse este cargo ó 
«la obra de Mr. Carbonell: mas me atrevo á decir, que su obra 
«merece ser citada como modelo de esta perfección, y debemos 
«desear,, que respeto á- las demás ciencias haya quien procure 
«imilarie. ( Sigue inmediatamente el estrado de la obra por el 
«órden de sus capítulos, y concluye diciendo:) todo lo expuesto 
«es bastante para dar una idea de la obra de Mr. Carbonell. No 
«me cansára nunca el repetirlo:-esla obra merece ser preferida 
«entre los diferentes tratados elementales de Farmacia publica-
«dos por varios autores » Llénanle de elogios el mismo Deyeus 
y IJordot, catedráticos de farmacia en Paris, y la academia M é 
dico-práctica de Barcelona. Morelot la eslracló también en el 
Rccueü pcrwdique de la Socielé de Medicine de Paris, y nuestro 
I). Juan Buutista Sold'ewlln, la recomendó en el prólogo del i . 
4..° de In edición, que publicó aumentada de los aforismos de 
Uoheravc. Luego de conocida en Paris esta obra fué reimpresa^ 
y el Dr. Poncet la tradujo al francés en 1801, cuya edición futí 
reimpresa en 1803. E l Dr. Jh Cloquet hizo otra traducción en 
1820, y por fin ha servido por muchos años de texto para la 
enseñanza en varias escuelas de Francia. También fué traduci
da al castellano contándose tres ediciones, y sirvió de texto á 
tos alumnos farmacéuticos de España. En 1.° de noviembre de 
1777 correspondiendo á los deseos de sus consocios en la acade
mia Médico-practica de Barcelona, se prestó gratuitamente á 
unos lecciones de química general aplicada al arte de curar, y 
logró que concurriesen ó oir sus lecciones personas ilustres,, 
siendo tal la importancia que les dieron, que los académicos eos-
tea ron los gustos de los experimentos. En 179o le había con-' 
ferido el título de socio libre, y el de residente en 97. En 180í> 
le nombró su secretario para la correspondencia estrangera. L a 
academia de ciencias naturales y artes de Barcelona, le hizo su 
socio numerario-en 1796 y desempeñó, en ella los empleos de 
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censor y director. Gran gloría 1c dió la famosa tese intitulada; 
De chemice ad medicinam applkalíonis usu ac abusu discep-
taíio, que compuso, defendió y publicó en Montpcllier, y des
pués tradujo al castellano el Dr. Vilaseco. E n aquella época se 
llevóla aplicación dela químico á la medicina á tal estremo, 
que se llegaron á dividir las enfermedades en oxigenesas, hidro-
genesas,. carbonesos, azoienesas &c, según que preponderase en 
ellas la influencia de uno de los principios constitutivos descu
biertos ó examinados por los químicos franceses, y adoptar en 
consecuencia el melódo de su curación, líaumes fué el autor de 
esta Nosología y algunos de sus cólegns la adoptaban. La diserta
ción de Carbonell basada sobre principios incontrovertibles, ma'-
nifestó verdades exactas y señaló los límites, à quo debia redu
cirse la química respeto de la medicina. 

Carbonell no por eso quedaba satisfecho gozando tranquilo 
de un concepto merecido. La fuma de los esclarecidos Proust y 
Herggen, profesores de química y mineralogía en Madrid lo 
conduce por segunda vez á la corle, y durante su permanencia 
en ella publicó el cuaderno titulado : Pintura al suero, ó no
ticia sobre un nuevo género de pintwa. Con su método se pin
taron en 1802 los balcones de la Cosa-Lonja de Barcelona, sub
sistiendo la pintura en buen estado en el dia, sin embargo de 
estár espuesla á la acción de todas las causas destructoras. En 
14 de noviembre de 1803 fué nombrado catedrático de química 
aplicada á las artes, cátedra perteneciente á la real junta de Co
mercio de Barcelona y esle Giié el teatro principal de su gloria, 
manantial copioso, que difundió en aquella ciudad y provincia 
la afición á la facultad. Está impreso el discurso de apertura, que 
leyó el señor Carbonell, en que se dá el plan y método de en-
señanza de dicha cátedra. Barcelona imp. de Roca 1805, Tam
bién están impresos los Egercicios públicos, que en 1807 y 1818 
dieron los alumnos del Sr. Carbonell bajo su dirección. Al pro
pio tiempo abrió una conferencia para la enseñanza de la mine-
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ralogío, con el obgeto de gcnoulizar los dcscubri'micnloí-, que 
se hacían en la química y sus aplicaciones. Fué el redactor de 
la parte química del periódico Ululado : Memorias de agricul
tura y arles, que se publicaron mensua'menle desde el año de 
1815 hasta el 18-21 por la referida real Junta de Comercio. 
Dió á luz ademas: Nuevo método de la destilación del vino por 
medio del apáralo de D Juan Jordan y Elias.—Arte de hacer 
y conservar el vino acompañado de tres máquinas por una do 
ias cuales se ha obtenido en Francia privilegio esclusivo En el 
año 1812 publicó un cuaderno cuyo título es: Ensayo de un 
plan general de ••enseñanza de las ciencias naturales en E s 
paña. La Regencia del Reino en 31 de enero de 1814 le con
firió una plaza de Ministro perteneciente á la farmacia en el 
tribunal del Proto-medicato de salud pública. Carlos IV le ha
bía nombrado médico honorario de su real familia. Fernando 
V I I ie condecoró con los honores de Boticario de su Real Cá*-
mará. Fué consultado por el Gobierno en puntos importantes 
pertenecientes á las ciencias naturales. Ademas de los títulos es
presados fué el Sr. Carbonell de la Academia médica de Madrid, 
socio íntimo de la de id. delüarlagena, corresponsal del jardin 
botánico de esta ciudad, individuo de la sociedad de ciencias y 
y bellas artes de Montpeliier, miembro titular dé la sociedad 
académica de ciencias de Paris é individuo de la médica de 
emulación de la misma capital, de la sociedad médica de quími
ca-médica de París, que le condecoró con el Diploma de Miem
bro Titular, honor poco prodigado y muy apreciado en la Europa-

Esta Sociedad le puso entre los colaboradores del periódico 
titulado: Diario de química-médica de farmacia y de toxicolo
gia. Se oyeron con mucho interés las Disertaciones de Carbo
nell en la academia de ciencias naturales y artes de Barcelona, 
habiéndose publicado algunas de#ellas. Sus investigaciones ver
san sobre materias delicadas y difíciles; y en fin todo cuanto 
pertenece á la biografía de Carbonell, justifica el elevado con-
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«epto, en que le tenemos los contemporáneos, considerándote 
corno uno de los hombres privilegiados, cuyos desvelos impri
men movimiento y dan dirección en su pátria al siglo á que 
pertenecen. Es del Sr. Carbonell, Memoria químico-médica sct-
%re unos baños de agua simplemente termal , dos de aqua» 
mlfuroso-termal y vanas fuentes de esta misma orden impre
sa en Barcelona año de 1832;. Hizo el Sr. Carbonell las si-
gujentes traducciones, que vieron la luz publica : Arle de teñir 
de Schoeffer, aumeníándolti con una tabla de colores Curso 
analítico de química escrito en italiano por D. J Moyon, tra 
ducido al castellano con los descubrimientos mas modernos .—• 
Fundamentos del arte de Umr por Johon traducidos del fran
cés é ilustradas con notas interesantes —Discurso sobre la union 
de la química y la farmacia por Mr Foureroy E l arle de 
recetar escrito en aleman por Al. Fromsdorf, aumentado con 
artículos nuevos y adiciones—Química aplicada á las •arles- por 
Chaptal, 

Las comisiones científicas, que desempeñó el Sr. Carbonell,, 
y. que seria muy largo enumerar,, bastarian para darle un lugar 
distinguido en los fastos de ía ilustración española: las islas Ba
leares le debieron la ostensión de los conocimientos en las cien
cias naturales,, que difundió con motno de desempeñar la cáte
dra de química en Palma durante la guerra de la independencia. 
Falleció en lo de noviembie de 1837 á la edad de 69 años. La 
academia de ciencias naturales de Barcelona, en la cual leyó el 
elogio del Sr. Carbonell el Dr. D. Agustin Yañcz y Giron¡> , le 
acordó el extraordinario lieuor de colocar en el friso de la sala 
de sesiones su retrato Los sabios de la época sostuvieron rela
cionas cient.'ficas con el Sr. Carbonell: su aprecio tuvo en el pais 
ia mayor ostensión, y su hijo el Dr. D. Francisco Carbonell y 
Font coáteó la impresión del elogio dicho por el Sr. Yañez co
mo postrer tributo de amor y reconocimieiito. 

C A R B O N E L L ( Pedro Mquel ), natural (f Barcelona,, donde 
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murió en 1517 á la edad de unos 80 años. Fué notario pú
blico del Colegio de la misma ciudad, escribano de mandamien
to de la antigua chancillería de Cataluña y archivero real del 
de la Corona de Aragon. Dejó escritas Chroniques de Espanta, 
que traclan des nobles é inviclissims lieys de Gots y genis de 
aquells y deis comples de Barcelona é reys de Aragó : Son un 
tomo en folio que imprimió Cárlos Amorós en 1546 á expen
sas de varios mercaderes de libros. Dejó manuscritas poesías ca
talanas y castellanas: cartas en latin y catalán sobre puntos his
tóricos: exequias del rey D Juan ÍI de Aragon: apuntes sobre 
Ja inquisición. Nos ha dado noticia de estos trabajos D. Manuel 
de Bofarull y de Sartorio, sub-archivero del citado archivo, 
quien los ha reunido con mucho cblo y trata de dar á luz acom
pañando una estensa noticia biográfica del autor. Pujades cita 
un Caiáloyo de bisbes de la ciutat de Barcelona que escribió 
Pedro Miquel; y Corbera cita otra obra del mismo con el título 
de Memorable, que según Pujades dejó escrito do su propio 
puño. 

CARDEÑOSA ( D. Alejandro ), jóven fallecido en 1847 á la 
edad de 22 años: tiene la novela: Los dos huérfanos. 2. t. Ha 
publicado otra y ademas: Historia de Espartero. Barcelona 
imp. de Mayo), 2 t. 

CARESMAR ( D. Jaime ), canónigo premonstatense de S.ta 
María de Bellpuig de las Avellanas. Lo apreciable de los traba
jos de este sábio, como es de ver en su artículo en las Memorias» 
nos obliga à recoger aquí el recuerdo de un discurso latino, que 
según Dorca dejó manuscrito sobre un viage de Daciano. Véase 
à Dorca en su Colección de noticias de los Santos Mártires de 
Gerona, pag. 78, á la cual remitimos el lector por la curiosa 
cuestión que allí se ventila. 

C A R L E S ( D. Francisco ), abogado. Véase el artículo de D. 
Mariano Noguera. 

GARRIÓ ( Dr. D. Cristobal). Estudió en Barcelona y publi-
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cò Dissertatio theòrko-practica, in qua exponüur constüutio 
anni 1733 cum morbis abipsapmicntibux. Palmai Balearium 
obsérvala á Dre. D. Ckristophoro Carrió. 

CASAL Y AGUADO ( D. Manuel ). Aforismos de Hipócra
tes traducidos, ilustrados y puestos en verso castellano. Bar-
colona 1845 1 t. en 8.° 

CASALDOVOL ( D. Bernardo). Publicó en 1192: Invenlari 
ó Coleclori de Cirugía. 

CASALS ( D. Bucnnvcnlnra ). Hizo sus estudios on Barcelo
na, donde en 1798 publicó: Descripción de una enfermedad 
procedente de la tenia, gusano llamado vulgarmente el solitario, 
su origen, efectos y método mas seguro para eslerminarle. 

CASAMAÜA Y COM E L L A (1). Manuel ) : está contenido 
en las Memorias, después de cuya publicación dió ú luz: Curso ele
mental de elocuencia. Barcelona imp. de Torner año 1836. Está 
en forma de diálogo y con el mejor órden comprendiendo lo 
principal que se ha escrito en este ramo. Fué profeso en la ór
den de la Merced, en la cual briltó y después se secttrulizó por 
el año de 1822. 

CASANYES ( D. Tvo ), contenido también en las Memorias, 
& las cuales es de añadirle, que no solo fué citedrúlico de cá
nones en la universidad de Barcelona, como en ella se indica, sí 
también lo fué de la de Vlch: publicó sermones y está sepulta
do en la iglesia de S. Felipe Ncri de esta ciudad. 

GASEELAS Y COLL ( D. Pedro ). En 1846 dió á luz un.v 
relación de cierta epidemia de perpneumonías malignas, que' 
reinó en la villa de Olot, ilustrándola con reflexiones que acla
ran su carácter. 

C A S T E L L O ( Excmo. Sr. D. Pedro ), título de Castilla, ca
ballero gran cruz de la órden de Isabel la católica, y primer mé
dico de S. M. la Reina. Escribió: Memoria sobre el arreglo de 
la ciencia de curar, que presentó à la Dirección general de es
tudios. Madrid 183G. Su obgeto es que la medicina es Onica ó 

10. 
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¡ndiviíible cu el obgeto, y que solo prospera cuando ván unidas 
'a medicina y cirugía señalando al propio tiempo el plan, que es 
mcncsler seguir para su completa enseñanza. Siendo primer mé
dico de D. Fernando V I I , llegó á merecei 1c particular confianza,, 
y absteniéndose de rozarse en la política seto empleó su in-
llujo para el restablecimiento de la enseñanza en el colegio de 
S. Cárlos de Madrid, y para obtener su restitución y la de otros 
comprofeso.'es en aquel establecimiento, del cual fueron separa
dos con motivo del cambio de Gobierno acia fines de 1823. 

CASTELLÓ ( D. Bartolomé ). En concepto del. Dr. D. Felix 
Janer, debe borrarse este artículo de las Memorias; porque el 
Lexicon medicum es de un Castelló-ó Casselli italiano. 

C A S T E L L S ( D. José), doctor en medicina y cirugía, socio 
de varias academias, catedrático de la facultad de medicina en la 
universidad de Barcelona: en 1848 publicó el Diccionario de 
medicina, cirugía, farmacia y medicina legal, física, química, bo
tánica, mineralogia, zoologia y veterinaria por P. H» Nysten, au
mentado por Bricheleau, Henry y i . Briand, novena edición 
revisada por A. J . L . Jourdan, traducido libremente al castellano 
aumentado con mas de 400 voces, ilustrado con láminas y revi
sado por el doctor en medicina y cicogía D.José Castells. Bar
celona imp. de Roger. 

CASTELLVÍ Y PALLA RÉS ( D. Francisco), publicó en 
1816 y 47 Consideraciones sobre la coslra-flogíslica de la san
gre, demostrando la inexóctitud de los signos, que por sí sola 
produce Sobre el suicidio : le considera producido siempre 
por un trastorno celebrai, justificando la originalidad de las 
ideas que vierte con ocasión de cierta censura, que de su tra
bajo hizo I) Rafael Nadal y Lacava Sobre las viruelas, de
duciendo de sus observaciones que fueron consiguientes á rá
pidas variaciones admosféricas, la mucha fuerza preservativa 
de la vacuna, y el origen de las indicaciones, que deben llenar
se —.Sobre el nulo efecto de mucfios medicamentos en la corea 
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y la potencia de los medios higiénicos Sobre las fiebres (tfói-
dcas, deteniéndose á refutar las idens de Piochoux y de Louisi 
sobre el tratamiento de ellas Svbre la triste posición del mé
dico en la dirección de cierta clase de enfermos, sobre lodo 
cuando nada puede aliviar los padecimientos de estos. 

CASTILLO ( Fernando ), llamado per apodo Lo Rakoner. 
E n el convento de capuchinos de Gerona existía un tratado de 
música manuscrito, en cuya segunda parle se leia: Sequitur ars 
pulsanãi musicalia inslrufnenla edita á Magistro Ferdinando 
Castillo communiler dicto lo Rahoner, ispano nunc vivo el c/cí 
pulcherrimai civilatis Barchinona «nno 1497, qui Magistcr 
Ferdinandus posuil istam suam arlem in vulgari, quod nun 
ubique est idem, et quia lalinum est comunis idioma, ego pono 
in latino. España sagrada t. 45, pag. 211, donde son de leerle 
algunas especies curiosas. Al fin hay un tratado que es: Ars 
pulsandi sambutí et dliorum stmilium instrumenlorum inventa 
á Julian Mauro regni Gránala. 

CASTILLO Y MAGONE ( D. Joaquin ). £1 Tribuna/ cíe la 
inquisición llamado de la fé ó del santo oficio; SIÍ origen, 
prosperidad y justa abolición. Barcelona imp. de Indar año 
1835. 2 t -Frailismania ó grande historia de los frailes, obra 
escrita con toda imparcialidad aprobada por la auUrulad ecle
siástica y civil en 3 t. Baicelona imp. de Indar 183G. 

C A Y A L L E R ( D. Juan Bautista ). Publicó: Ensayo psicoló
gico concerniente al amor, 1 t en 8.° 

CERDO (D. Francisco ). M Ca>litlo de Caldera drama trá
gico en 3 jornadas. 

C E R D O Y O L I V E R ( D. Uafael), natural de Mallorca. Pasó 
un folleto á la academia de medicina y cirugía de Barcelona, 
que vió la luz pública en 18i6, explanando sus ideas sobre los 
turnares encefálideos, admitiendo lu division en primithos y 
conssíulivos, que prueba con egcmplos. 

C E I I V E R A (Rafael). Añadimos á su artículo en las Memorias, 
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que en la Bib. RI . de Paris, existen sus discursos históricos dis
puestos por anales de la fundación y nombre de la insigne 
ciudad de Barcelona, sus iglesias &c. 2 t. en fol., en papel, • le
tra cursiva» siglo X Y I I , bien conservados, el primero de 451 ho
jas y faltan algunas al fin, y el segundo de 409. 

C E V A (Bernardo de). E l autor de la Sacra Themidis hispana» 
arcana le confundió con Bertran Ceva, contenido en las Me
morias, escribió : Aposlülas super feudalibus Cathalonm con-
suetuâinibtts. 

CHERCIO ( M. Bar. Salomonis ), natural de Gerona. Tiene 
las siguientes, obras : De animalibus volalüibus, de serpeníibus, 
de monlibus,de cwlis, de terra, ãeventis, igne et aquis, de nive, 
granâme, de nubibus, de ossibm et lapidibus, et ratiomlibus.-— 
De natura alimentorum, de insensibüibus, vegetalibus, et r a -
tionalibus De rebus astronomicis, compüalis ex libris Pto-
Içmei, Alphmgam et Avkeiiw,de cáelo et mundo ex Averroe 
J)e rebus divinis el theologicis.—De porta axlL 

r'- C U ( Dr, D. Joaquin ), catedrático de medicina en Barcelo
na: en 1837 dió á luz en Barcelona-: Manual de los padres y 
madres de familia, ó pensamientos sobre la educación física xj 
moral de la infancia. Se retine en este librito la belleza de la 
dicción con la solidez de la doctrina y escogidas ideas. Publicó, 
un discurso inaugural de la sociedad médica de emulación so
bre el,génio médico, que contiene sublimes ideas. Otro discurso 
en Í 8 i i , sobre el espíritu de la época presente con relación á la 
medicina. Tiene impreso el Discurso inaugural, que pronunció 
en 1." de Octubre de 1838 en el colegio nacional de medicina 
y cirugía : Efectos de la lectura sobre el hombre. E n el t 3.° 
del periódico L a Religion en 1838 se publicaron unos apuntes 
con el epígrafe : Cuatro palabras sobre las pasiones. Le per
tenece también una terapéutica general que analiza el Dr. Chin
chilla en su historia de la raedieina española. 

C I L L A ( D. Narciso ). rector de Albesa, y desde 1826 cañó-
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nigo Magistral de Tarragona. Publicó: Dominicas ó pláticas 
morais sobre los sagráis evangeMs de cada una áe las Domi
nicas del any. 

CIUUW.V ( Vicente ). En un cótlice manuscrito, que existia 
en S. Cucufate de Vallés, y camprendia materias varias, y ahora 
se hallará probablemente en el Rea! archivo de la Corona dé 
Aragon, había: Oraíto Vinceníii Ciuranm in laudem Imtóriw. 
Es del siglo X V I . 

G1VIT Y NADAL ( D. Francisco Javier), brigadier de los 
ejércitos nacionales. En 1812 publicó los opúsculos sobre el esta
do mayor y sobre la guerra de guerrillas; y posteriorment-e so
bre la navegación del Tajo. 

C L A D E R A ( D. Cristobal). Ademas de lo que en las Memo
rias se contiene relativo á este sugeto, publicó en Madrid año 
1800 '.Examen de la tragedia titulada Hamlet escrita en inglés 
por Skkaspearee y traducida al castellano por Inarco Celenio, 
trabajo que acredita mas conocimiento de la lengua inglesa que 
gusto para el teatro. Parece que tradujo el diccionario de física 
por Brisson, 

CLAPAROLS Y MARUÑS ( D. Pedro Pablo•), maestro de 
música, piano y danza. Publicó: E l maestro y discípulo de m ú 
sica SÇc. Barcelona imp. de Torner año 1825. Su obgeto fué 
proporcionar las ideas elementales á los principiantes. 

' C L A R E T ( D. Antonio ) Pro, natural de Salient. Sintiéndo
se con vocación al estado eclesiástico, emprendió con tal empe~ 
ño el estudio de las materias propias del sacerdocio, que logró 
hacerse con buenos conocimientos particularmente en la ciencia 
moral, lectura de la Sagrada Escritura y sus mejores intérpre
tes y de los escritores-de mística mas acreditados. Al propio 
tiempo llenóse de la unción de espíritu, que en aquellas pre
ciosas corrientes se bebê  comprendió la; augusta misión del 
sacerdote, y después de la guerra civil, que se terminó con el' 
abraza.de Vergara,.-siguió gran.parte de Cataluña reparando 
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con su predicación las ruinas de Israel. Su intención solo dirigi
da á la gloria de Dios, sus ;acentos tan solo ordenados 
al esterminio del vicio y recomendación de la virtud: su 
corazón abrazando al converso sin distinción de personas y 
partidos, su desinterés y su humildad le obtuvieron un re
nombre sin tacha, y así es que las autoridades eclesiásticas ie 
llaraaron con empeño para misionar al clero y al pueblo. A l 
gunas personas suspicaces de cierta población grande, pocas en 
número, antes de llegar Claret esparcieron voces esplicando su 
recelo, como que pudiese aquella misión tener algún interés de 
partido. E l Excmo. Sr. Arzobispo de Tarragona ocurrió á ellas 
por medio de la circular de 23 de octubre de 1846; y la pre
sencia del predicador desvaneció todo recelo. Ademas de las mi
siones su celo cristiano se esplaya con multiplicados libros de 
piedad y con otros hechos de celo verdaderamente apostólico* 
Tenemos á la vista las publicaciones siguientes: Laescala de J a 
cob y la puería del Cielo. Barcelona —-Máximas de moral la 

mes pura; ó sian Cornells ulilissims ais noys. Id. 1845. . .La 
cesta de Moisés ó sea colección de avisos saludables á los jó
venes. Id., Avisos á las monjas.—Avisos ais pares de fami
lia Avisos á las casadas.—-Avisos á las doncellas..—Avi
sos à los niños los mugem españolas á los ojos de las fran
cesas .—El rico Epulón en el infierno _Saní exercici del 
viacrucis ab una esplicació del modo ab que lo cristiá ha de 
portar la c<-eu, año 1846 Avisos á un sacerdote. Id 
Nuevo manojito de flores, ó sea recopilación de doctrinas para 
los confeso'es, que á todos los sacerdotes presenta D. Anto
nio Claret Pbro, año 1847. Es un lomo en 8." de mas de 300 
pág. de letra muy metida, que se vende al escasísimo precio de 
cuatro reale?; y consiste en una colección de tratados místicos 
y morales de escritores célebres, por su vida egeroplar y su 
doctrina, llenos todos de escelentes máximas prácticas para los 
encargados d¿ la dirección d*3 las almas.—Catecismo esplicado 
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con láminas,, que forma parte de la Librería religiosa. Véase 
en Anónimos Empresas literarias. Tiene ademas varias hojas 
sueltas ordenadas al fomenlo de la piedad. Su caridad inge
niosa le inspiró la formación de la Societal espiritual ãe Maria 
Sma- al obyecle de desterrar, lomalehit vid de la blasfemia) ail 
como se han instituido sociedades de templanza en la Gran Bre
taña y á su imitación en los Estados-Unidos de América. Con
tamos con. que prosperar.l el pensamiento, sin que sea posible 
desnaturalizarse, como de las citadas de los Estados-Unidos lo 
censura el viagero venezolano Michelena. Debreyne las elogia. So
bre las instituciones de tales sociedades es de leerse Monlau 
Elementos de higiene pública t 2:" desde la pág. 732. En 1848 
fué á Cananas con el limo. Sr. D. Buenaventura Codina, y con 
frecuencia se reciben noticias del. prodigioso fruto de sus mi 
siones. 

C L A R I S ( Pau ó Pablo), .canónigo- de la- Iglesia de la Seo 
de Urgel. De su razonamiento en las Córtes de Cataluña cele
bradas para resistir á Felipe I V dice Tapia en su Historia de 
la civilización española t 3 ° pág. 149 kEI discurso elocuente, 
«que pronunció en equellas Córtes el diputado eclesiástico Pau 
«Claris canónigo de la Iglesia de Urgel, y el general aplauso, 
«con que fué recibido, acreditan la alta cultura y sentimientos 
«patrióticos de los catalanes en. aquella época de humillación 
«y. servidumbre para los castellanos.» Véase en la Historia de 
los movimientos, separación y guerra de Cataluña por Melo. 

CLASCAR ( D. Pablo ). Sirva de adición al artículo de este 
sugeto en las Memorias la especie dé haber dado la vuelta al 
mundo, según él mismo indica en la dedicatoria á su modus 
recitandi, que se imprimió en Barcelona en 1627. Ripoll. 

COCA ( D Antonio ), agregado á la facultad de medicina de 
Barcelona. Imprimió unas reflexiones importantes sobre el uso 
de las aguas de Esparraguera y Olesa en algunas enfermedades. 

CODINA ( limo. Sr. D. Buenaventura ). Obispo de Canarias. 
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desde 1847. E s sacerdote secular de lo Congregación de la misión 
de S. Vicente de Paul, natural de Barcelona. Dio á luz en Ma
drid año 1845 imp. de Aguado sin nombre de autor una obra 
con el siguiente título: Exposüio ascélico-moralis ponlificalis 
romani tit. de Coltatione sacramenti ordinis, in gradamads-
piranlium ad statum sacerdoialem elucúbrala. Llena perfecta
mente su obgeío con acomodada doctrina, y varios prelados han 
promovido su curso. Habíala trabajado hallándose en el Semi
nario mayor, que la Congregación tenia en Cataluña. E l nom
bramiento para el Obispado se le ha hecho siendo Director 
general i e las hermanas de caridad en todo el reino, y bajo su 
gobierno se han extendido extraordinariamente, siendo Bur
gos donde escribimos uno de los puntos, en que se ven estable
cidas en casa de enseñanza. 

CODINA (1). José ). Ha dado á luz en Barcelona en 1847: 
Ramillele de felicitaciones 1 t. en 16.°—Pensi l de las niñas 
L a moral en verso. Alguna de sus obritas está aprobada para 
la enseñanza elemental. 

CODORNIÜ ( D. Antonio). Con D José María Lacava, pu
blicaron en 1839: Compendio de la historia de la medicina: 
4 t. en 8.° 

CODORNIÜ Y F E R R E R A S . ( D. Manuel ), natural de E s 
parraguera. Contrajo méritos singulares en el egercicio de la me
dicina durante la guerra de la independencia, por los cuales fué 
nombrado médico en gefe del egército de Nueva-España, para 
donde se embarcó en 1821. Cogióle en Méjico la revolución, en 
que aquel pais se declaró independiente, y bajo el imperio de 
Itúrbide, por medio de la prensa periódica acreditó su lealtad á 
la pátria, á la cual regresó en 1828. En Méjico se publicó en 
el año 1825: Historia de la salvación del ejército expedício-
nirio de ultramar de la llamada fiebre amarilla y medio de evi
tar sus funestos estragos en lo sucesivo.—It. Angina exan
temática de Méjico y demás enfermedades endémicas y epidé-
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micas del mismo pais, Es la primera obra, en que se hace cargo 
de la topografía médica de Méjico. En 1831 escribió un Avisó 
preventivo contra el cólera morbo, el cual quedó inédito, por
que contra el parecer dominanie estabiecia el no contagio de 
aquella enfermedad y su calidad inflamatoria, caracteres, que 
después acreditó la esperiencia. Tradujo del francés varios opús
culos sobre el cólera morbo, la materia médica de Juan Cos
ter con adiciones y UÜ suplemento de las aguas minerales mas 
conocidas de España. Fué uno de los tres redactores del Bo
letín de medicina, cirugía y farmacia, periódico semanal, que 
falia en Madrid desde 1834. En 1838 publicó su Tifus cas
trense y civil, en cuya obra admite-el contagio de esta en
fermedad. E n 29 de diciembre de 1839 fué nombrado inspec
tor del cuerpo de sanidad militar, el cual destino es comple
mento de la carrera médico-castrense. Es individuo de varias 
academias. Fué fundador académico de número de la Real aca
demia de ciencias naturales de Madrid, socio fundador de la 
sociedad médica de socorros mutuos, y en Méjico fué socio fun
dador de la Compañía Lancasteriana. 

C O L L (D . José Sebastian ) , profesor de medicina en Madrid 
Tiene: Examen crítico-filosófico ele las doctrinas médicas ho
meopática y alopática comparadas entre sí. Madrid 1843 imp. 
de Lalama.—Elementos âe fisiologia.——Elementos de obste-
iricia. 

C O L L Y DORCA. ( Dr. D. José ) : así la buena familia 'de 
este profesor, como un facultativo muy inteligente, me han 
manifestado cierto disgusto de 3a calificación que se hace 
en las Memorias de la traducción, que en ellas se cita, cuya 
censura se atribuye al Doctor Salva. Es indudable, que el Sr. 
Coll fué un sabio y un escelente facultativo: mas la obra en 
cuestión no la imprimió él, sino un cura amigo suyo, que mu
cho después de su fallecimiento la encontró entre sus papeles: 
se ha cotejado la version castellana de Coll con la obra fran-

11. 
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cesa, y están muy conformes; sin embargo sabemos las consi
deraciones que se merecen las cosas guardadas en el gabinete; 
y solo podemos de ellas hacer responsables á los; escritores, 
cuando ellos mismos las dieran á luz. Fué natural de Torrelló, 
socio y secretario de la academia midico-práctica de Barce
lona, méuicj honorario de la Beal Familia. E n el primer tom'o 
de las Memorias de dicha academia se halla inserta de este su-
gcto una disertación médica, que antes habia ya circulado im
presa. E n 1794 insertó en el diario de Barcelona una exortacion 
al pueblo catalán para la defensa de la pátria y religion: fué tan 
bien,recibida,.que el Capitán general le dió las gracias y se tra
dujo al catalán para el mejor efecto. 

€ O L L , Y DORCA ( D. José ). Esposicion de la doctrina ho-
meopáíica ú órgano del arle de curar, ñ." y última edición, tra
ducida del aloman con diversos'opúsculos del autor. 

COLL Y ALSINA. ( D. Pedro Mártir ). TYcKado elemental 
teórico y práctico de comercio, en que se contienen varias fórmu
las de contratas. 

COLL ( Fr. Sebastian ). natural de Barcelona,. fallecido en 
1787, Publicó: Breve noticia de la fábrica y construcción del 
nuevo barrio de la Barcelonela, lo que era antes Sfc. Compuso, 
unos villancicos trilingües, de los cuales sirva de muestra la. 
estancia siguiente. 

«¡Oh numen de Betlhem gloria,, 
Vive, triumpha, 
Cuando spíritus ccelestes 
Paces annuntiant. 
Vive, triumpha, 
Tranquillas paces concedò, 
Quando tanto nos ¡Ilustras.» 

C O L L E L L ( D. Antonio ). Pbro., natura! de Manlleu, cura 
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párroco de Corró de Munt en el Valles. Tiene las siguientes 
publicaciones: Compendi Mstorich de la lida del Princep deis 
pagesos, sant Isidro Llaurador, pairó de la vila de Madrid, re
copilai de vanos autors, per un redor del bisbat de Barcelona) 
y novena del mateix sant. Barcelona estampa de Torras 1842— 
Indulgencia de la Porciúncula : inslruccion sobre ¡el origen, 
extension y requisitos para ganarla. Barcelona imp. de Plá 
1843. Estos dos opúsculos ;les dió sin nombre de autor—La 
violeta del mes de marzo, ó la verdadera viuda deseosa de su 
jiropía santificación. Id. id. 1844 Algunos documentos para 
la buena casada, id. id—Mes de María, ó el mes de mayo con
sagrado á las glorias de Maria, id. imp. de Torres 1843. 

C O L L E L L Y F E L I U ( D. Juan ). Siendo bachiller en medi
cina y cirugía publicó en Barcelona año 1834. Compendio ele
mental de fisiología. Es obra redactada con método, precision y 
claridad y pasa por buen compendio segun el Dr. Cliinchiila. 

C O M E L L A ( D. Luciano Francisco ), licenciado, natural de 
Vích, donde se hallaba en 1808. Ha compuesto algunas piezas 
de teatro y traducido otras. 

C O M E L L A S ( D. Ramon ), agregado á Ja facultad de medL 
ciña de Valencia. En 1846, imprimió una sucinta reseña del 
magnetismo demostrando sus preliminares, existencia, utilidad 
en medicina y su importancia general. Notas del Sr. Navarra. 

COMERMA ( Fr. Domingo ), de la órden de predicadores y 
biblictecario mayor en el convento de Sta. Catalina de Barce
lona: fué provincial en su órden. Ademas de lo que se expresa 
en las Memorias sobre este sugelo, debe mencionarse la Carta 
amistosa, de que hablamos en el artículo Corrtols D. Edualdo. 

COMAS ( D. Sigismundo), fué profesor de retórica en la uni
versidad literaria de Barcelona; mas suprimida aquella por F e -
Upe V, al abrirse después igual cátedra en el Seminario Episco
pal, fué consullado para ello ; y su retórica que dictaba ma
nuscrita, y habia servido de texto á varios de sus sucesores, 
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al fin fué impresa y tenemos á la vista la edición de 1779. Imp. 
Piferrer. En el prólogo hablando de Comas se dice: In edocen-
di humaniores Hileras adolescentibus fama nolíssimus Ule virs 
cuius inslitulioni commendare filios suos in primis nobiles avi-
de concupierant, munus quod summa laude obierat magno 
privatorum bono mullos post annos servabit, donee tempore 
aperiis huius E p . Collegii Scholis docendi Rlwhvricam Pro
vincia- Viro in hac re paralissmo. . . . . commissa fuit. 

COPíST&NS ( José de ). natural de Cervera, autor contempo
ráneo de varios folletos y romances. 

C D ^ T R E i l A S ( Juan Gabriel de ). Pbro. Despertador euca
rístico nueva edición. Barcelona 1842, imp. de PQUS: hay otra 
dtí 1815. 

COPONS (D. Francisco), teniente coronel de iafàntería. Com
puso la ópera Ramona y Moselio. 

CÓRDOBA ( D. Buenaventura de) natural de Tortosa, audi
tor honorario de guerra, abogado del ilustre colegio de Madrid, y 
Diputado á Cortes al presente, fin 1844 publicó en Madrid imp. 
de Aguado. Vida militar y polilina de Cabrera, 4 t. 4.° men* 
Aquel caudillo cuyo génio enarbolando la bandera del preten
diente Cárlos V en el Maestrazgo, supo tremolarla con denuedo-
llamando la atención de Europa, al propio tiempo que consti
tuido en la mas difícil de las posiciones, que puedan crear dis
turbios civiles, se decidió á afianzar la marcha de sus campañas 
con actos, de que se estremeció la humanidad, y de los cuales 
buscaba la defensa en otros actos del bando contrario: la 
imágen de este hombre descrita inlielmente y con rasgos 
contradictorios en varias publicación resalta bajo la plu
ma del Sr Córdoba por los verdaderos colores, con que la 
pinta, tomados de la copia de datos, que se pudo proporcionar 
y eran necesarios, si cada hecho debia aparecer en su natural 
valor. E l plan de la biografía le describe el Sr. Córdoba en'eí 
tom. I o pág. 181 y 182. «Al cronista (dice) no le es dado sepa-
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ararse del órden de los acontecimientos, n¡ mucho menos aíte-
«rarios ó mezclarlos con episodios, que si amenizan y embeHe-
«cen la narración, suelen también confundirla En la cró-
«nica de Cabrera, se verá el gefe carlista y se le seguirá casi 
«dia por dia desde que nació hasta su entrada en Francia » Fiel 
el autor á la promesa, cúmplela con imparcialidad sin distraerse 
usando de lenguage fácil y correcto, por cuyas circunstancias y 
otras prendas obtuyo particulares elogios y honrosísimas censu
ras de la prensa periódica de España y Habana. E l Echo du Mi
di le elogió dando á la Vida de Cabrera por Córdoba, notable 
preferencia á la Historia de Cabrera, que publicaba al mismo 
tiempo D. Dámaso Calvo. La obra que nos ocupa servirá mucho 
para la historia contemporánea, y deja bien sentada la reputa
ción literaria de su autor. En el t. 1 ° pág. 24 asegura el Sr. 
Córdoba que tiene para dar á luz la historia general de nues
tra guerra civil. En 1848 comenzó á publicar por entregas su 
Noticia histórico-lüeraria del Dr. D. Jaime Balmes, notándose 
en ella gran multitud de datos que el autor ha tenido la dicha 
de adquirir, los cuales coordina con observaciones preciosas, que 
el talento le dicta, acompañadas siempre con el sentimiento de 
admiración de su héroe y deí respeto á la ley inviolable de 
bastante imparcialidad; cualidades que se dejan conocer como 
puntos culminantes entre la vistosa escena de la biografía, en que 
campea la gala del lenguage. 

COR MINAS Y L L A F R E N C A . (D. José), natural de Manlleu, 
Obispado de Vich, profesor de latinidad por la Real Academia 
de lengua latina y catedrático de retóiica en el seminario y 
real estudio de Tarragona , parte y ramo que fué de la uni
versidad de Corvera. Después de la guerra de la independencia 
fué en aquellos estudios el restaurador del buen gusto en hu
manidades, que los Sres. Armañá y Mon habían procurado sos
tener y fomentar. Acreditó sus conocimientos no solo en las lec
ciones de cátedra, sí también en varias comisiones literarias é in-
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formes sobre enseñanza, entre los cuales es muy notable uno 
dado al Sr. Conde de España á la sazón Gobernador político y 
militar del corregimiento de Tarragona, que le obtuvo de aquel 
Sr. una honorífica respuesta; acreditólos en una Gramãlica la-
lina, que dejó manuscrita hecha sobre todo con presencia de la 
Minerva de Sanchez, y máximas de los mas acreditados filólogos, 
supliendo con filosóficas observaciones la multiplicidad de pre
ceptos, de que venían plagadas las gramáticas, y de cuyas tra
vas no han sabido soltarse aun nuestros preceptores. Tiene im
preso un poema pronunciado en la iglesia parroquial de Reus, 
con motivo de la festividad de Santo Tomás por D. Pablo Car
bonell después monge de Poblet. Ademas varias composiciones 
poéticas, que á manera de dedicatorias se prefijaron á muchas 
conclusiones, entre las cuales sobresale la hecha á S. Agustín y 
Sto. Tomás en las conclusiones que al fin del trienio de filosofía 
defendió su hijo, que esto escribe. Finalmente le pertenecen 
muchas composiciones de su época y pais con motivos públi
cos. Su literatura, su extremada modestia y su carácter bonda
doso le hicieron sumamente amable en todos los puntos donde 
vivió. 

CORMINAS Y G U E L L ( Dr. D. Juan). Ya que el autor de 
las Memorias tuvo á bien dedicarme un artículo, se me dis
pensará que 'á manera de fé de vida ponga á continuación 
lista de mis lijeras publicaciones desde 1836. Oración fúnebre 
del limo. Sr. D. Ignacio Ribes y Mayor, pronunciada en la 
Sfca. Iglesia Metropolitana de Burgos el dia 27 de noviembre 
de 1840 : dos cuadernos con discursos sobre educación con el 
título : Exámenes públicos del colegio de señoritas educandas 
llamado de Saldaña &c. 1841 1843—Breve resúmen de la 
historia de España en verso. Breve resúmen de la mitología 
p a r a l a instrucción de la juventud por D. .1 C. 18-43 Com
pendio razonado de la gramática castellana 1844 Pastoral 
que como Gobernador del Arzobispado de Burgos di en 9 de 
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agosto-de 1848. Alocución dirigida á los escolares con moíivo 
de la apertura del año académico de 1848 á 49 como Rector 
del Seminario Tridentino: varias hojas sueltas con motivos es
peciales: varios arlícuíos en periódicos ágenos a la política: entre 
otros artículos de literatura así sagrada corno profana, en la Re
vista científica y literaria de Burgos he insertado una série de 
Varones notables de Casilda la Vieja, y algunos artículos arqueó-
logios. Soy de la sociedad económica de amigos del pais de Burgos» 
de la Numismática Matritense y de la Comisión Provincial de 
monumentos de esta Capital y Provincia. Redacté también el 
cuaderno de lás conclusiones de teología que defendí en 20 de 
mayo de 182!, constante de 25 pág. , y una dedicatoria en verso • 
á Sta. Tecla. Hice la oda sáfica y el soneto referente al poder de 
Fernando sobre los españoles, que se insertaron al cuaderno de 
composiciones, con que la universidad de Cervera obsequió á 
SS. MM. en 1828: ademas algunas poesías en los idiomas latino, 
castellano y catalán por motivos particulares. 

COROMINA ( P. Ignacio Rafael ) , de la compañía de Jesus, 
nacido en Olot á 24 de octubre de 1709. Ponérnosle entre 
los escritores por unos cortos ¿versos de él, que hemos visto; y 
valiéndonos de este motivo, le incluimos para salvar del olvido 
la memoria de esta persona por si alguno escribiere nuestros 
varones ilustres. Véase: Carta consolatoria á la ciudad de Gua
na jato por el bachiller D. Juan de Dios Fernandez, imp. del 
colegio de S. Ildefonso de Méjico 1764. 1. t. en 4.° 

C O R N E E L A S ( D. Clemente:), licenciado en leyes, profesor 
de idiomas y de lengua francesa en el Instituto Barcelonés y en 
la actualidad profesor de las lenguas vivas en el Colegio 
Politécnico de Madrid, caballero de la real órden americana 
de Isabel la Católica. En 1845 dió A luz Gramática fran
cesa leórico-práctica para uso de los españoles. Barcelona imp. 
de Mayol. E l Español de 26 de agosto del mismo año, entre 
otras cosas dijo relativamente á esta gramática. «La obra á la 
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«cual consagramos hoy estas cortas líneas, revela en su autor 
«profundos conocimientos en el idioma francés, debe ser hija de 
«largas horas de estudio y meditación.)) Se propuso el autor con
ducir los aspirantes al idioma francés por medio de la ilustra
da práctica de los preceptos, que en él rijen, como único medio 
de evitar la imperfección con que muchos alumnos salen después 
de haber empleado un tiempo bastante para poder haber ad
quirido su completo conocimiento. Ha tenido gran aceptación 
y es un gran paso en la enseñanza de los idiomas. En 1848 sa
lió á luz la segunda edición de esta obra en Madrid imp. de 
Ribadeneirá, con notables mejoras y aumentada en dos capítu
los, cuya tan justa como honorífica censura hizo la Revista de 
España, de Indias y del Estrangero, número 45, año 7.° 
- CORNET ( F r . Ramon de ). Hizo un tratado de la Gaya-
ciencia con el nombre de Doctrinal. «Esta no se tuvo por ton 
«buena obra por ser de persona no mucho entendida, reprehen-
«diósela Juan Castilnou.» D. Enrique de Villena. 

GORRIOLS ( P. Edualdo ). En su artículo de las Memorias 
se omitió el siguiente opúsculo: La verdad de la religion católica 
romana demostrada con manifiestos testimonios divinos. Barce
lona imp. de la viuda de Aguasvivas, 1803. Tiene también: J r a -
tado de ayuno, que después fué impugnado por D. Gaspar Lla-
uger, por razón del objeto, que es probar, que los sexagenarios no 
están obligados al ayuno eclesiástico por costumbre de la Provin
cia de Cataluña, que cree desprenderse de la leyenda de los r i 
tuales: por motivo de la censura que hace del P. Concioa, el P. 
F r . Domingo Comerma, publicó en defensa de aquel célebre es
critor una Caria amistosa &c. 

CORS ( P. Francisco), lector jubilado, examinador sinodal de 
Gerona y Vlch, y guardian del convento de nuestra Señora del 
Remedio de esta ciudad. En Vich imp. de Tolosa, sin nota de 
año publicó : L u z seráfica que guia á los terciarios de la ve
nerable tercera orden de N, P . S. Francisco al conocimiento de 
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las graniezas, frutos é indulgencias ciertas que en ella se ga~ 
nan &c. A cóntinuacion tiene un egercicio cotidiano y el eger-
cicio del via-crucis. 
. CORTADA l D. Juan ) nació en Barcelona en 1806. Cursó 
filosofía en el Seminario Tridentino de Tarragona y después 
leyes en las uíúversidades de Cervera y Zaragoza. Fué agente 
fiscal de la audiencia de Barcelona desde 1828 á 1840 en qm 
renunció. Es individuo de la sociedad económica de amigos del 
pais de Zaragoza, Barcelona y Mallorca, de la academia de Bue. 
nas letras y de la sociedad de fomento de la ilustración de Barce
lona, individuo correspondiente de la real academia de la Histo
ria y de la Numismática Matritense, de la sociedad Arqueo
lógica Tarraconense, vocal de la Comisión de monumentos his
tóricos y artísticos de Barcelona, profesor de historia en el 
Instituto agregado á la universidad de esta ciudad y calmllero 
de la real y distinguida órden española de Cárlos 111. Fué elec
to diputado á Córles por Tarragona en 1843. Dióse á conocer 
de muy jóvea por su despejo y^Jfoducciones literarias de las 
cuales sigue la lista. Historia de las Vestales, tradneeion, 1 cuad." 
«n 8 " Fancredo en Asia, original, 2- t. en 8 . ° — L a Noya 
fugitiva, traducción del italiano, 1 cuad.0 en 4.0_^£a k-eredera 
de Sangumi, original, 2 t. en 8 . ° — E l rapto de Doña Almo-
dis, original, 1 cuad.0 en 8 ° — E l desafio de Barleta, traduc
ción, 2 t en 8.°""Indiana, traducción, 2 t. en 8 . ° — Lorenzo, 
original, 1 t. en 8 . ° — l a s revueltas de Cataluña, original, 
2 í . en 8.° Pensamientos de Cortada, 1. cuad.0 en 16° Com, 
pendió de retórica, 1 cuad,0 en 8.° .—El Templario y la Villa
na, original, 2 t. en 8.°—Historia de España, original, 3 t. en 
4.° Historia de Inglaterra, traducción, 2 t. en 4 , ° — H i s l o -
riade Portugal, original, 1 t. en 4.°—Historia de Grecia é I ta
lia, traducción, 2 t. 4.° may.—Los misterios de Paris, traduc
ción, 5. t. 8.° may.—Historia de América, traducción, 2 t. en 
4,°—Historias de Suiza y de los Paises Bajos, traducción, 1 

12. 
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t. en i.0- Viage á la isla de Mallorca, original, 1 t. en 4."— 
Lecciones de historia de España, original, 1 t. en 4.°—Histo
ria de España, original: 3 t. en 4 "—Historia de Alemania, 
Austria y Prusia, 2 t. en 4 . ° — L a ciudad de Barcelona premkí. 
su Historia de España con una pluma de oro en 27 de febrera 
de 1845, y la de Gerona le acuñó una medalla de oro en 14 
de junio del mismo año. En el Guia-cicerone de Barcelona por 
D. Antonio Bofamll se hace relación de tos singulares y pre
ciosos obgetos, de que se compone el gabinete de las antigüe
dades, que h« reunido el Sr. Cortada, y. franquea dando una 
prueba pérpetua de su gusto y sosteniendo el buen nombre, que 
ha adquirido con sus escritos. Inauguró el año escolar de 1848, 
«i 1849 en la universidad literaria de Barcelona con una ora
ción, en que lució sus conocimientos filosóíico.-históricos y lleva 
por título Utilidad del estudio de la historia. 

COK TILS ( Estevan ), natural de Mutaró. En 1717 escribió: 
un tomo original con el epígrafe Descripción del mundo com
puesta y escrita por Estevan Cortils, natural de la ciudad de 
Matará, año 1717. Este volumen en 8 o perfectamente conser
vado, encuadernado en tafilete encarnado y con adornos dorados,, 
consta de 354 hojas de un carácter de letra muy bien for
mada , dura é igual, ricas viñetas y 24 mapas, ejecutado todo 
con la pluma y con un primor poco común; y sin embargo de 
lo muy adelantada que se halla esta ciencia en nuestros dias,, 
son curiosísimas y muy originales las notas históricas de varias 
regiones y pueblos que Cortils describe, siendo muy digno de 
notarse lo que dice cuando habla del Egipto en estos términos:, 
«Pero lo mas singular y raro que se escribe del Egipto es la 
«que refiere Nicéforo, que en tiempo del emperador Teodosioi 
«nació aquí un hombre de increíble pequeñez y estatura, no fué 
«mayor que una perdiz ¿qué seria, dice, verle en diferentes 
«controversias y altercados con los hombres? Admirando todos 
«el discurso y prudencia, de que le habia dotado naturale-
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caá; porque era de gustosísima y cortesana conversación, vivid 
«hasta la edad de 25 años. Al cabo de 100 años paró la calave-
«rilla de este hombrecillo en poder del Papa Benedicto de L u -
«na, y descendientes de un criado suyo la dieron al limo. Sr. D. 
«Francisco de Bojas Borja, siendo Arzobispo de Tarragona, la 
«cual es del tamaño de una avellana gruesa, como aquí vé de-
alineada, y todo el cuerpo, según la natural simetría, que de-
«be corresponderle, no llegaría t u n palmo: conserva aun esta 
Kcalaverilla los dientes para mayor prueba de tan singular pro-
«digio.» Hoy vive Cárlos Slratton natural de BfUge en los Es
tados-Unidos, quien cuenta 16 años, y de pié no llega con la 
cabeza á la rodilla de un hombre regular: en estos años ha lla
mado la atención en Lóndres un hombre, que podia ser como 
el de Egipto. 

CORTINAS ( D. José) , autor de L a Matilde. 
COSTA Y V A L L S ( D. Jaime ), subteniente de infantería, 

instructor de táctica militar y profesor de lenguas. JSmto m é 
todo de gramática castellana, Barcelona 1830 imp. 

COSTA ( I). Pedro ). Sirva de adición A su artículo en las 
Memorias, que nació en Vlch á 7 de setiembre de 1099 y se 
estableció en Barcelona. Ponz le llama profesor de mento en 
la escultura xj arquitectvra. Viage de Espana, t, 14, píig. 29. 

COVEKS-SPR1NG ( D. José Andres de ) natural rio Bar
celona. Es autor del drama Teresita ó una muger del siglo X I X . 
Fué colaborador del Propagador de la libertad. 

C R 1 V I L L E R ( D. José ), capitán retirado, natural del pue
blo de Alforja, provincia de Tarragona. En 1840, en union con 
D. José Ruiz, teniente de navio, publicó un tomo con el título: 
Descripción geográfica-hislórica-estadística é itineraria, que 
acompaña al mapa geográfico de la provincia de Tarragona. 
Tarragona, imp. de Puigrubí y Canals, 1 l. en 4.°. Posée perfec
tamente la geometría plana, tiene buenos conocimientos arqui
tectónicos , de los que dan buen testimonio algunas obras que 



ha dirigido y dirige, particularmente en la forlifieacion de aque
lla plaza. 

C R U I L L E S ( D. Pedro). Las Memorias espresan solo el ape
llido, y notamos que se llamó Pedro, y la obra que en ellas se 
cita , la escribió en latin dedicada al limo. Sr. Terés Arzobis
po, de Tarragona 

eUBÍ Y S O L E R ( D. Mariano )•. Nació on Malgrat Si 15 de 
diciembre de 1801. Embarcado en 1821 en.la fragata america
na Pavo real en calidad de profesor de lengua española, llegó 
á Baltimore, estado de MarigJand, en cuyo c o l e g i ó l e Santa Ma
cia desempeñó el cargo de profesor de lengua y literatura espa
ñola. En 1822 publicó una gramática castellana en inglés, de 
la que ván hechas cinco ediciones. E n 1829 pasó á la Haba
na y fundó una casa de educación , que dirigia con el difunto 
cataian D. Juan Olivella,, y existe floreciente eon- el título de 
S. Fernando. Fué autor de la primera revista en la Habana, 
cuyos arlícuios fueron todos de su pluma á escepcion del pri~ 
mero. En 1833 estableció otro colegio en Tampico, con el 
nombre de Fuente de la libertad. A causa de los sacudimientos 
políticos se trasladó á Nueva Orleans, donde habiéndose dedi
cado al estudio de la frenología publicó sus observaciones en 
un folleto. En: 1837 fué nombrado por aclamación catedrá
tico» de idiomas modernos en el colegio de la Luisiana. Desde 
el Nuevo mundo mandó á la biblioteca de escritores catalanes 
establecida en B&rcelona las siguientes obras suyas: Spanlch 
grammar.—Traductore spañol.—Tmduclor inglés.—Traduclor 
francés.—Prospecto del cóltgio de Tampico.—Arttmélica. — 
Discurso sobre frenología.— Discurso, sobre templanza.—/n-
troduccion á la frenología. 

Las lenguas y la metáfísica fueron los obgetos de la predi
lección del Sr. Gubi desde muy jóveo. No habiendo podido 
encontrar un punto de apoyo, en que afirmar sus conviccionesv 
abandonó el estudio ciéuüfico del hombre y trató de observar-



le por sus efectos; es^decir mirando los hombres muy partí* 
€ularmente en cada una de sus profesiones y modo de existir. 
Perdíase su mente en; la observación y llegó á no hacer caso 
de cuanto daba la prensa sobre la metafísioa; cuando he aquí 
queen 1828 lée «por ptimera vez el compendio de frenología 
por Combe. «Mas verdad existe en la nomenclatura de esta 
«ciencia, que en cuanto se ha escrito desde Aristóteles» escla-
mó Cubí. Leyó luego con avidez á Gall, Spurzheim; y cuan
do, la verdad, de cuya adquisición desespcrára antes, le pareció 
que asómaba su mogestuosa cabeza por el nuevo camino, em
prende un viage de dos años por todos los Estados-Unidos, vi
sita escuelas, colegios, cárceles, presidios, mas de 400 institu
ciones: examina roas de 2,000 cabezas de personas de todas cla
ses y. condiciones, y convencido de que la frenología solamen
te le ofrec* un campo de filosofía mental, la satisfacción de 
llevar á la amada pátria verdades, le decide á volar á España 
dejando la universidad de la Luisiana. 

Llegó á Bareelona el 1..° de octubre de 1842. Eü 7 de 
marzo de 1843 abrió allí su cátedra de frenología, en la cual 
contó 102. alumnos. E n 1823 la prensa Barcelonesa habia dado 
un folleto sobre esta ciencia,, pero de mérito escaso. Ea Colec
ción de tratados breves y met4dioõs,,que desde 1828 publica
ban en Sevilla los SS. Herrera, Dávila y Alvear ofreció un tra
tado de frenología. L i medicina iniciaba á sus alumnos en los 
principios de la misma,, y el Sr. Monlau en su higiene adoptó la 
nomenclatura de los frenólogos; mas el! público en general se 
mantenía estraño á aquellas nociones, la literatura tal vez las 
desdeñaba, y, era muy común la aprensión deque la doctrina 
de Gull sino era materialista,.conducia á lo menos á aquel siste
ma desconsolador. Suele ser muy común confundir un sistema 
ó ciencia oen los errores, en que incurren sus discípulos bas
tardos, ó con las lejanas consecuencias que cualquiera se 
permite deducir aun de principios puestos fuera de contro_ 
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versia ó muy bien sentados. Las lecciones del Sr. Cubí com
batieron la prevención y popularizaron la ciencia, la cual en
riqueció con el Sistema completo de frenología con sus apli
caciones al adelanto y mejoramiento del hombre individual y 
socialmente considerado, 2. t. en 8.° Tenemgs á la vista la 3.a 
edición de Barcelona imp. de Oliveres, año 1846. E n esta edi
ción se ocupa muy particularmente en responder á las obgec-
ciones que le hicieron el Sr. Balmes en su revista L a Socie
dad, y eí Sr. Cuadrado en el periódico L a Fé, al cual ya el 
Sr. Gubí había respondido en la Revista Balear. Como usa 
de un sistema de ortografía enteramente acomodado á la pro
nunciación, añade un erúdito tratado en su 'defensa, bajo el tí
tulo Bosquejo histórico de la ortografía castellana. 

Es tal el convencimiento, que abriga el Sr. Cubí, tanta la 
latitud que dá aquella ciencia, que como si se hallara agi
tado de fuerza superior emprendió una especie de misión li
teraria por las poblaciones principales del reino, logrando dejar 
en casi todas partes sociedades frenológicas y obtener testimo
nios honoríficos de los que acudieron á oirle. Tropezó en su 
marcha por mayo de 1847 en la ciudad de Santiago de Gali
cia , donde el Tribunal eclesiástico procedió á formarle causa 
en virtud según parece de la escitacion hecha por un impreso 
de D. Antonio Severo Borrajo, Dr. en Sagrada Teología dirigi
do contra el Sr. Cubí. «A todos los que tienen ojos para ver 
«y oidos para oir» E l Sr. Cubí contestó inmediatamente con 
el impreso, que con el título de Refutación completa, dió á luz 
en la Coruña imp. de D. Domingo Puga. E l Sr. Cubí rebatió vic
toriosamente los cargos, trató de dejar bien sentada su reputa
ción religiosa, descubriendo ademas los títulos, que le asisten» 
para no pasar como persona desconocida, entre los cuales se 
cuenta el de haber desempeñado el cargo de cónsul por el 
Papa Leon X U en los Estados-Unidos. E l referido Tribunal no 
solo se ocupó de las lecciones frenológicas dadas en Santiago, si 
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también del sistema frenológico y del Manual practico det mag* 
neiismo animal por Alfonso 'J este, traducido y reformado por 
Mariano Cubí y Soler y Magin Pers y Ramona. Barcelona imp. 
de Verdaguer 1845. E l Sr. Cubí en su Refutación completa se 
quejó muy sentidamente del silencio, que sobre su doloroso 
incidente guardaba la prensa periódica, til Eco de la frenolo
gía en el numero de 15 de junio de 1847 fe correspondió así 
como en el número de 1.° de Agosto guardando, respeto al 
Tribunal eclesiástico, cuyo fallo se dió en 7 de abril de 1848 
y fué de sobreseimiento en la causa «dejando á salvo la persi
ana y sentimientos de D. Mariano Cubí y esperando que á lo 
«sucesivo no usará en materia de tamaña trascendencia de un 
«lenguage indeterminad'o y equívoco susceptible de varios con-
icceptos é interpretaciones peligrosas. «Regresado á Barcelona 
el Sr. Cubí publicó: Polémica religioso-frenológico-magriéiica 
sostenida ante el Tribunal eclesiástico de Santiago eñ el espe
diente que h a seguido con motivo de la denuncia suscitada 
contra los libros y lecciones de frenología y magnetismo de SÇc. 
redactada y1 publicada según ofrecimiento que hizo el autor y 
admitió aquel Tribunal Los dictámenes de los censores y res
puestas del encausado ofrecen una curiosa y filosófica lectura; y 
es muy notable en favor del Sr. Cubí lo que estampó en su die-
támen el P. Mro. Fr. Manuel García Gi!, quien hablando de sus 
conferencias con el Sr. Cubí dice : «No solo me han causado 
«una impresión agradable, no solo me han hecho formar del Sr. 
«Cubí ventajoso concepio; sino que creo, y no temo decirlo, 
«que acaso es el hombre, & quien espera la gloria de purgar la 
«frenología y magnetismo de cuanto tiene de peligroso y falso, 
«y armonizar por tanto esos sistemas con la religión.» 

Sigue ei Sr. Cubí dando lecciones de frenología en Barcelo
na, y bien podemos afirmar que aquella inteligencia activa, lle
na de esquisitos conocimientos comienza una nueva época ó,fase 
de su vida Fijárnosla desde 12 de agosto de 1848 en que 
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principió á pubíicaf L a Antorcha, semanario enciclopédico áe 
ciencias, artes, literatura é industria, dedicado á ilustrar to
das las clases y favorecer todos los intereses de la nación espa
ñola por D. Mariano CuM y Soler. La publicación ha obtenido 
acogida, buenos y merecidos elogios por su inmediata aplicación 
á la educación, progreso civil é industrial, y por la amena va
riedad de sus títulos, distinguiéndose algunos linguisticos y or-
tográGcos, asi como el en que batió con mano fuerte é irresis
tible el comunismo, que pretendió levantar la cabeza entre no
sotros. Tenemos eiilendido que de muchos años á esta parte se 
ocupa en una ©bra sobre los varios] dialectos, que se hablan en 
la península española, y de los cuales trata algunas veces en la 
Antorcha, insertando composiciones selectas. Notemos por con
clusion,; que la gran práctica del Sr. Cubí en el reconoci
miento de cabezas, y la combinación de los signos frenológicos 
con los temperamentos y otras mil consideraciones, que son de 
tomar en cuenfa, y solo están al alcance de quien á una larga 
esperiencia y observación junta el talento necesario , dan á sus 
dictámenes hechos sobre el exámeu de ca bezas una Importan
cia extraordinaria: y hemos visto reconocimientos, que nos han 
sorprendido y no es fácil que sean creídos por los que no se 
híyan aproximado á enterarse de la realidad. Los que sin reu
nir tan relevantes dotes como el Sr. Cubí quieran lanzarse á 
semejante tarea, es fácil que se vean muchas veces chasqueados. 
Decírnoslo todo como narradores de lo que hemos visto sin pre
tension de que á nuestras líneas se dé otro crédito, que el que 
merece un homferè que dice de buena fé lo que ha experimentado. 

D . 

DALMASES (D. Domingo), abogado en Cervera. Dió á luz 
E l ganado contemplado por la eeonomia civil, imp. de la uni
versidad de Cervera 1786. 
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D A N I E L ( P. Fr. Francisco ) jubilado de la õrden de 
Francisco. Puede iiustrarse su artículo de las Memorias con su 
contienda literaria con D. Ramon Lázaro de Dou, que puede 
verse en las Gralulaliones oratorim de este desde la pág. 164¿ 
Creia el P. jubilado que el Sr. Dou habia derogado á la digni
dad de la teología en la oración pro Aloisio Boldú, y escribid 
t-ontra ella, de ©uyo cargó se defiende con mucha finura el Sr. 
Dou. Nosotros vimos mochas veces al Sr. Dou llevar á umal 
que se llamasen criadas á todas las ciencia^ en comparación de 
ía sagrada teología , y recibir con disgusto tratados de derecho 
redactados por personas que no hubiesen seguido la carrera de 
leyes, como que invadiesen un terreno vedado. 

DALMASES Y ROS ( D. Pablo Ignacio ). Las Notas á la 
Bib. de D. Nic. Antonio, que se citan en: las Memorias fueron 
remitidas á la Real Acad. de la historia y á la Biblioteca Real, 
y el Sr. Perez B.iyer las insertó en sus notas y lugares corres
pondientes de la nueva edición que hizo de la Biblioteca de 
D. Nicolas. 

DESCLOT ( Bernardo ). Para mayor ilustración de su ar
tículo en las Memorias notamos queen Madrid imp. de Sancha 
año 1793, salió traducida al castellano la siguiente obra: Re
lación histórica de la famosa invasion del ejército y armada 
de Francia en Cataluña 1285 y de la valerosa resislmcia, que 
los catalanes, aragoneses y valencianos con sti rey l) . Pedro 
hicieron ã los enemigos en el Rosellon y el Ampurdan, por 
Bernardo Desclot, caballero catalán testigo áe vista. 

D E S P A V O R D E (Guillermo). Otros le han llamado Dezpa-
vorda, Preposit y en latin Propositus. En las Memorias solo se 
pone su nombre haciendo remisión á la Themis hispana. Habla 
de él también Nicolás Antonio. Yivia ácia 1556. Nada hay im
preso de él, pero en la biblioteca de D. Antonio Agustin exis
tían Ies MSS. siguientes : De pace el tregua a i consiliarios et 
probros homines barcinonis et ad Gaufridum de Hortigis, can-

13. 
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cellariam regentem fol. men. De pace el irrçlia: Aleccdariiitti 
(6 repertorio ) . Ferdinandi regis forma eteciionis à novem 
electoribus el arbor regum Aragónia:: De privilegio mUitari: 
Duina qucedam decisa. 

DIAZ ( D. Jacinto ), Pbro., catedrélico dc literatiira lalina en 
la universidad de Barcelona desde principios de 1847, y doc
tor en ambos derechos. Tuvo la dicha de crecer al lado de P.. 
ttamon Lázaro de Dou, Cancelario de la universidad de Ceiwra,, 
de quien percibió el buen gusto y afición ó las ciencias y U-
teralura. Tiene Lecciones de lüeralura lalina. Barcelona imp. 
do Gorchs 1848^ 

DOMENECH ( D. Bernardo ), Véase en Iqe Anónimos,.: Cím-
cordia pharmacopolarum. 

'•DOMENECH (D. Francisco), en 1846 y 47 publicó: E l 
mejor método de preparar el ácido acético.—Id. para determi
nar la agüeza en carbonato de las sosas y barrillas por un 
proceder alcalimétn'co por medio del sulfidrato borílico mejor, 
mas fácil y económico quilos conocidos.— Proceder económt-. 
eo para obtener los cianusos y ferranusios de potasa.-It. para 
l i confección de la limonada de citrato de magnesia sin nece
sidad de aparatos dispendiosos. 

DOMEMENCH Y CIRCÜNS ( D. José ) natural de Barce^ 
lona, y en la actualidad profesor de primera enseñanza en Tnrra-
gonn, ha publicado: Elementos de gramática castellana cata
lana, entresacados de varios autores. Barcelona imp. áe Brusi 
1829, en 8"—Semanario cristiano ó sea oraciones para ado
rar á Dios en lodos los dias de la semana, y otras varias ora
ciones en 12.° en el mismo año é imp.— Los deberes mas 
esenciales del hombre, un pliego.—Lecciones teórico-prácticas 
de aritmética mercantil dedicadas especialmente á las clases 
artísticas y de agricultura, en 4.° imp. de Brusi 1837.— Ins
tructor de los niñas, en 8o Barcelona imp de Estivill 1844 — 
Simbol deS. Atanasi, traducció llibre del llati en xers catalán 



Tarragona imp. de Graells 1847.—Ytdaãela Proto-MartirSla. 
Tecla Patrona de Tarragona y de lodo el Principado de Cata
luña, dedicada al limo. Ayuntamiento de aquella ciudad, imp-
de Puigrubí, Tarragona 1847. E l autor dice equivocadamente, 
que hoy en Tarragona se venera la'Sta. Reliquia, que sé* trajo 
de Armenia en tiempo de Jaime I I : aquella reliquia pereció 
en el dia del asalto de los franceses año 1811, y la actual el limo. 
dabitdo.Metropolilano la obtuvo de la Comunidad de Capuchinos 
de Sarriá. Como por manera de adición á esta obrita recorda
mos , que el Sr. D. Cárlos Gonzalez de Posada , dignidad de 
Enfermero en Tarragona, recibió de un amigo suyo un trozo 
bastante grande de hueso reliquia de la Sta. procedente de un 
relicario del Arzobispado de Toledo , que fué profanado por 
los franceses en la guerra llamada de la independencia; cuya 
reliquia con las cartas que acreditaban su probable autenticidad 
dejó al oratorio de la casa de su dignidad. E l Sr. Samaniego y 
Jaca, que de Arzobispo de Tarragona pasó á Burgos, erigió en 
esta catedral una gran capilla á honor de Sta. Tecla de mucho 
coste, si bien bajo de gusto de un churriguerismo exagerado: 
fué inaugurada con solemnísimas fiestas asi de iglesia como po
pulares, habiendo habido fuegos y toros, de cuyo acto se dió 
razón en un tomo en 4.° 

DOMENECH ( P. Pablo ) , religioso francisco conventual de 
lleus. A principios de este siglo publicó \m Catecismo de doc
trina cristiana, que es el que generalmente se usaba en aque
lla, ciudad. Es muy de loarse por su estenso influjo y cristiano 
obgeto el santo celo, con que aquel religioso en horas acomo
dadas reunia la juventud de aquella vasta población instruyén
dola en el catecismo. 

DOMENECH Y AMAYA (D.Pedro) , médico titular de 
Sta. Mjria, publicó : Observación de un picado por la tarán
tula. Barcelona 1798. Se estiende á hablar sobre el efecto de la 
música en ciertas enfermedades. 
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DOU Y D E BASSOLS (D. Ignacio). Conciso en demasía está 
su artículo en las Memorias, y es nuestro deber darle alguna 
ampliación. Los dos hermanos D. Ignacio y D. Ramon son una 
prueba de lo que vale un buen maestro, puesto que habiendo te
nido por profesor y amigo al célebre D. José Finestres puede de
cirse que beredaron de él el saber y el gusto, idea epie Franr 
cisco Dorca expresó en el siguiente epigrama en alabanza de la 
oración fúnebre de Finestres por IX íiamon Lázaro de Dou.. 

Plenius kaud poterat laudan academicus heros i 
At poluit ceríe pressiüs et melius 'y 

Scilicet hoc maius breviusque, domeslicus olim-
Quod doctor Dovios finxerii Ule duos. 

Viveí in his poslhac, quem sic expressit Merque, 
Ut Finestresium bü superesse pufes. 

La oración que D. Ignacio pronunció en el teatro de la uni
versidad deCervera en las exequias de Fernando V I fué la latina 
y no la castellana, como pudiera inferirse de las Memorias. Tuvo 
gran concepto de jurista y de hombre de gusto particularmente 
en la literatura griega y latina. E n 1754 dio ¡S luz De lege 
lulia ambilus acroasis inauguralis, praecedms pro-dociurae 
graãum SÇc Gervariae. La obra que citan Jas Memorias titu
lada Aelti, Marciani i C. liber síngularis ad formulam hypo-
thecariam restilulus, se imprimió en Gervera imp.de la Uni
versidad á cargo de María Antonia Ibarra 1738. Mayans y F i 
nestres elogiaron mucho este trabajo. Dejó inéditos Comenta-
rius históricus et iuridicus de veleribus ambilus legibus apüd: 
romanos.—Dissertalio de servüule altius tollendi, en 4.°, obra; 
que celebró Finestres por su elegancia y por fundar su parecer 
contra la: opinion de Corasio, Vinnio y Cuyacio, que jamás le 
habían paiiecido probables. Los |uristas de aquella época con sus 
i lustrados trabajos no solo dieron á conocer los antiguos juristas 
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romanos poco estudiados hoy, si también daban á la ciencia nue
va ilustración con la circunstancia de no. extralimitarse ultra 
ius et fas. 

DURÁN ( D. Francisco ). Falleció en 1808 siendo conserge 
de la Real Academia de S. Fernando. Compuso L a ínáuslriosa 
madrileña y el (abrieanle de Olot. 

DURÁN Y M i l i ( B. Luis ), E n 1846 publicó la noticia 
de los perjuicios que produce la mezcla de harina de altramuces 
y de ervilla en la confección del pan describiendo los accidentes 
á que dá; lugar. 

DURÁN Y OBIOLS ( D. Ramon ),. académico de la de mê -
dicina quirúrgica de Barcelona y cx-secretario de la junta su
perior gubernativa de medicina y cirugía. E n 1816 se imprimió 
un discurso suyo sobre los perjuicios, que irroga â la salud p ú 
blica de Barcelona la; acumulación de establecimientos de arte
factos y manipulaciones aumentado en la actualidad con el de 
fábricas y vapores. Ademas ha dado á conocer su ilustración ya 
en periódicos ya en cuadernos sueltos relativos á la fiebre 
amarilla. 

E ® 

E L I A S (,_D. José Antpnio ), abogado de los Tribunales del 
reino y del ilustre colegio.de Barcelona, socio de la academia 
de ciencias naturales y artes, y de la dé jurisprudencia y legis
lación de la misma ciudad. E n union con D. Estevan Ferrater 
dió á luz: Manual del derecho civil en Cataluña; y ;en 1847 
solo: Compendio de la historia de lab instituciones y derecho de 
la monarquía española y de cada uno de los reinos en que estuvo 
dividida. E n 1848 Barcelona imp. Hispana se dió á luz: Atlas 
histórico de España ó> sea cuadros sinópticos de su historia ci^ 
vil, eclesiástica, politica, moral é intelectual; de sus antigüe* 
éades, y monumentos, de la genealogía de sus soberanos y Uio-
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grafía de los españoles ilustres. E l periódico de Barcelona La 
Antorcha, en su número 13, elogia la obra por el buen desem
peño del autor dotado sin duda de génio indagador y de parti
cular tino. 

E S C A Y O L A ( D. José ). Hay de este sugeto impresa una no
ticia de los accidentes producidos por la caña común cuando se 
maneja mucho, y prescribe las medidas de precaución. 

E S T A P E R ( P. Mro. Fr . Antonio), de la órden de Sto Do~ 
mingo, natural de Barcelona. Tiene dos cuadernos : 1.° Barce
lona instruida en sus lamentos: 2.° Verdadero modo de la l i 
bertad de Barcelona. Tarragona 1810 imp. de Puigrubí. Hay 
de él varios sermones impresos y disfrutó como orador sagrado 
de especial concepto. 
' ESTORGH Y XIQUÉS ( D.'Pablo ). Tieae Belisário, drama 
sentimental en verso. Olot 1839. 

F . 

F A B R A Y S O L D E V I L A ( Dr. D. Francisco ). Nació en L I L 
via á 23 de abril de 1778. Estudió medicina en Montpelier, 
donde se graduó de doctor en 1803, y después volvió á cuisar 
la facultad en Cervera para poderla egercer en España, según 
las disposieiones entónces vigentes. Durante la guerra de la ÍD*-
dependencia egerció la facultad en los ejércitos españoles, y es
tablecido después en Madrid fué socio fundador de la academia 
de ciencia naturales, habiendo sido también individuo de otras 
corporaciones científicas, nacionales y estrangeras. Dedicado al 
conocimie'nto del hombre, nos dió el resultado de sus observa
ciones en la obra : Filosofía de la legislación natural fundada 
en la antropología ó en el conocimiento de la naturaleza del 
hombre y de sus relaciones con los demás seres. Madrid imp. 
del Colegio de Sordo-mudos año 1838. Descuella en el discur-
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so» de hi obra el desenvolvimiento de esta máxima: «elhombre 
«ni es simplemente un animal,, ni: una pura inteligencia; es 
«si. un ser mixto ó medio colocado entre la materia y el es~ 
«píritu, entre el cielo y la tierra, y como un vínculo que en 
«algún modo los une.» Contra el delirio de algunos que ridiculi-
zaron el gran papal, qüe el hombre representa en el globo, como. 
Jp, hizo Voltaire en su Micromegas, es de leerse el cap. 1.7 de-
la citada obra, donde prueba que el hombre es uno de los 
grandes poderes de la naturaleza ósel agente de la, creación-- E n 
la lectura d -̂ la obra se hace desear-mayor estension, pero sa
tisface su pulso en llamarnos al verdadero contcimiento del 
hombre considerándole en lo físico , intelectual y moral, en lo 
que funda la educación bajo todos sus respetos y la legisla
ción en todas sus estensiones. Brillan en sus páginas observa
ciones, qu¡e¡" tienen íntima conexión con las máximas frenoló--, 
gicas al paso qua rebaten el sensualismo, que abrazó Destut, de 
Tracy y otros errados sistemas sobre el origen de los co
nocimientos humanos. Falleció en 1839 escribiendo sobre la 
relación de la medicina con la legislación. E l autor de la B i 
blioteca escogida de medicina y cirugía, que se publicaba en. 
Madrid y es obra del Sr. M o rejón: en el t. 2.° pág. 157 ha
bla de los trabajos inéditos del Sr. Fabra calificándolos de muy, 
filosóficos. Cabe á Cataluña la gloria de haber tenido en nues
tros dias en tres filósofos en las personas de los Sres. Fabra, Roca 
y Cornet y Balmes otras tantas distinguidas plumas,, que han, 
rebatido victoriosamente los sistemas abstractos y erróneos, que 
con vano oropel .ú'-oscura meíafi^ica han alucinado muchos 
entendimientos. Escribid ademas: Reglamento de medicina cas
trense.— Memoria acerca del régimen .dietético : observado en 
los hospitales, los abusos que se cometían en materia tan 
importante y modo de remediarlos.— Disertación con este t í 
tulo : Optima medicina¡inlerdum est medicinam non faceré.—• 
Proyecto de instrucción reglamentaria sobre los medios y modo 
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de desinfeccionar los muebles y ropas, que huhiesen usado los 
que mueren de enfermedades tenidas por contagiosas.—Discur
so sobre la reglas que deben adoptarse en el espurgo general de 
ton pueblo apestado.—- Disertación sobre el no contagio de la 
tisis.-—-Discuso sobre la influencia de la educación en las pro
piedades físicas y morales del hombre.—Tratado estenso sobre 
los baños de vapor.—Elogio fúnebre de D , Ignacio Maria 
Ruiz de Luzuriaga -—Discurso sobre la necesidad de una fi
losofía natural. 

F A B R E G A S D E L P I L A R (D. Francisco ). Después de bue
nos estudios preliminares cursó leyes en la universidad litera-
t\k èè Cervera. Precisado á pasar á Francia á causa de los su
cesos poUtiebs de 1835 Se estableció en Tolosa, donde se ocupó 
en enriquecer su mente con escogidos conocimientos. Vuelto al 
paiá pasó á Madrid: concluyó allí su carrera y se recibió de 
abogado. Es de la academia de jurisprudencia de la Córle, y 
mereció que en las actas de ella se hiciese mención honorífica 
de un trabajo suyo sobreja teoría de las obligaciones. En union 
con su paisano D- Pedro Lopez Claros, redactó el periódico 
de legislación, que se publicaba en Madrid en 1842 y 43. Con 
Ig cooperación del mismo tradujo ai castellano el Digestum 
romano-hispanum del pavor de D. Juan Sala, adicionándole 
con las üuevas variantes del derecho nacional; y mereció que 
se declarase por Real órden obra de texto para el segundo año 
de leyes. Fué nombrado alcalde mayor de las islas Marianas, y 
hoy es oficial de dirección en el Ministerio de Instrucción públi
ca, teniéndosele por empleado recomendable. 

F A G E D A ( D. José ). Es el que sostuvo las conclusiones, que 
se citan en el artículo Berenguer. Fué monge gerónimo, cate
drático en la universidad de Salamanca y murió en Tortosa 
año de 1685. Escribió su vida un tal P. Reselló. 

F A G E S D E ROMÃ ( D. Narciso ) natural de Figueras en 
la provincia de Gerona, hacendado y descendiente por línea pa-
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terna de una no interrumpida série de abogados, y por la ma
terna de! ilustre Dr. D. Francisco Bomá y Roseli, primer Re
gente de la audiencia de Méjico, quien tiene artículo en las 
Memorias. Con su padre el Dr. D. Antonio Tomás Fages, Au
ditor honorario de guerra y el hermano D. Mariano Fagos de 
Sabater defendieron una grave causa en Madrid, y obtuvieron 
la inserción de sus informes en el Boletín de jurisprudencia 
y legislación y en el periódico de la Córte JM Universidad y 
cl Foro. D. Narciso tiene impresa la defensa de D . Abdon 
Torradas, de la cual habiendo presentado egemplares á la Aca
demia Matritense de legislación y jurisprudencia, de la que fué 
profesor, mereció que aquella corporación le honrase con un ofi
cio gratulatorio. En 1845 fué el primero y principal agente 
para la formación de la Sociedad de agricultura del Ámpur-
dan, la cual desde su creación y en union de la Sociedad aca
démica y recreativa de Figueras publica una Revista de agri
cultura y conocimientos útiles, de que es D. Narciso el principal 
redactor, y lleva el título de Bien del pais. Es presidente de 
la citada Sociedad académica y recreativa, socio corresponsal de 
la Academia de Buenas letras de Barcelona, de varias corpo
raciones literarias y económicas y vocal de la Junta de agricul
tura de la provincia de Gerona. Se ocupa al presente en reunir 
dalos bibliográficos relativos á la agronómica. 

F A L G U E R A Y PU1GURIGUER. (D. Felix María), abogado 
y catedrático de escribanos de Rarcelona. Publicó: Formulario 
de notaría, imp. de Rubió, 1836. 

FAÜRA Y CANALS ( D. José) E n 1846 y 47 imprimió 
una memoria sobre el tifo epidémico que en 1842 y 43 apa
reció en Hospitalet de Llobiegat, por la cual la academia bar
celonesa de medicina y cirugía le premió con una medalla de 
oro.— Descripción de otra epidemia observada en 1836 de ca
rácter tifódico—Consideraciones sobre los perjuicios ocasiona
dos por la congestion de caracoles nutridos probablemente por 

14. 
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d Spa' turn scoparum de Linneo ó relama comun.̂ — Dzscr,i¡>-
civn de otra .epidemia en dicho Hospitalet.— MemorM. sobm Ios-
diabetes •—Observación de escorbuto cuyo origen, se dçbiò, á un 
efeclo verminoso esencial, señalando, el modo con que obrai en 
su concepto.—Ojeada retrospectiva sobie el ejercicio de la obs-
tretricia entregado á ignorantes en algunas provincias de 
España. 

F E L I U DE L A PEÑA ( Francisco )h natural cfe.S. Ginés 
de Vilasar, brigadier de ejército y descendiente colateral del cé
lebre D. Narciso Feiiu de la Peña, autor de los Anales de 
Cataluña. E n 1837 publicó en Sevilla, imp. de Dávila y Compa-
fiía.la novela original Elena y Paulino. Victor Hugo habia pu^ 
blicado su iVbíre Dame de Paris, que tanto impulso dió al ror 
manticismo, al cual se opuso el Sr. Feliu de la Peña, temiéndo
se de su extension males sin cuento. En 1843 publicó '. Memo
ria sobre «l cuerpo de Estado Mayor. Barcelona, imp. de V a -
llés. E n 1846 ei.opúsculo Leyenda hislórico-polílica.militar-ad-
mimslrativa-religiosa del Sr. Velez de la Gomera, con noticia 
de las.espediciones españolas contra la costa de Africa, y me
moria sobre la conservación ó abandono de los presidios. Va
lencia, imp. de Cabrerizo. Nuestro Gobierno ha dado en 1848 
una prueba del interés por los presidios de Africa, ocupando las 
islas Cliafarinas; si bien principalmente ie han impulsado las 
pretensiones del gobierno francés respecto á ellas. En 1847 dió 
á luz Jurisprudencia militar al alcance de todos. Valencia, imp. 
de Mateu Cervera. Las revistas jurídicas y literarias aplaudie-. 
ron al autor, quien por un apéndice final combatió el proyecto, 
de ley para la conservación del orden público pasado á las Cór-
tes con fecha de 21 de febrero del mismo año, pero que fué 
retirado. Escribió la história del Gobierno Provisional y la Gran, 
Parada de Generales: ignoramos si se publicaron. Creemos que 
al presente se ocupa en los trabajos relativos á una nueva or
denanza para el ejército en conformidad á una Real órden de 
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16 de octubre de 1847, comunicada á la Copilan/a General de 
Cataluña-

F E L I U ( P. Jacinto ) , clérigo regular de las Escuelas pías, 
nacido en Mataró á 13 de diciembre de 1787. Después de lia-
bor enseñado desde 1813 especialmente las matemáticas en 
varios colegios militares obtuvo por fin de S. M. el poderse 
retirar del colegio general militar, de que era profesor. La 
indicación de S. M. de que sería de su agrado trabajase en 
cuanto sus Fuerzas y salud se lo .permitiesen un tratado de ma
temáticas para los caballeros cadetes de aquel colegio, le obligó 
á emprendev este trabajo. Se dieron á luz ya en 1847 los dos 
primeros tomos, que comprenden la aritmética y álgebra, por el 
colegio; y se continuará publicando lo demás hasta completar 
la parte elemental de las matemáticas, que forma una de las 
partes de la enseñanza de los caballeros cadetes del citado co
legio. S M. le ha condecorado con las cruces <le fes dos órde
nes de Isabel la Católica y de Cárlos I I I . Su órden le ha hon
rado con el gobierno de las Escuelas pías de Cataluña y des
pués en 21 de octubre de 1846 N. S. P. Pio I X le nombró 
Comisario Apostólico de las Escuelas pías de España Los escri-
toies militares le han tributado justos elogios; y bástenos ci
tar al Excmo. Sr. Conde de Clonard, quien en su ¡Vlgnioria his
tórica de las academias y escuelas militares de Espüña, pág. 144 
le llama matemático profundo. 

F E N O L L A R ( Bernardo ). Fué catalán é hho unas coplas en 
su idioma nativo, que se dieron á luz en Valencia, imp. de Jai
me Vila, 1493. 

F E N O L L O S A ( Doña Amalia ) En la t i r a española, perió
dico que comenzó á salir en Barcelona en 1847 y su parte de 
folletin número 1." se principió á insertar de esta Señora la no
vela original Malvina ée Serktoili. 

F E U I G L E { D, Pablo ). Véase; Ferrater D. Estevan. 
F E R R A N ( Dr. Juan ). E a el año 1619 imprimió en Barce-
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lona: Oración apologética en defensa de las divinas y huma
nas letras y profesores de ellas. Aumentamos con esta noticia 
el artículo, que este sugeto tiene en las Memorias. 

F E R R A T E R ( D. Estevan ). Véase Elias D. José Antonio-
Ademas coa D. Pablo Ferigle publicó: Recopilación estradada, 
ordenada y melódica de las leyes y reales disposiciones pro
mulgadas desde 1807. 

F E R R A T E R ( D. Juan de la Cruz ), profesor de farmacia 
en la provincia de Tarragona. En 1835 dirigió á la Real Aca
demia de ciencias naturales de Barcelona una memoria sobre la 
causa de la enfermedad de los olivos llamada aceylon. I m 
púgnala opinion de los que la atribuyen á la acción de ciertos 
insectos y él dictámen de los que la consideran como una ex-
travasion de los jugos del árbol, asegurando que es una 
planta criptógama, parásita, intestinal, perteneciente al género 
uredo. Propone los remedios para evitar su producción. 

F E R R E K ( P. Francisco de la Concepción ), natural de Bar
celona donde nació á 5 de maj'o de 1773 y sacerdote de las 
Escuelas pías, en que entró á 2 de julio de 1789. Es autor de 
la obra: Aritmética especulativa y práctica para alivio de maes
tros y aprovechamiento de los discípulos de las Escuelas-pias 
de Cataluña, 1 t. en 4.°, Mataró, itnp. de Abadai. Después del 
célebre Poy (*) fué este sacerdote el que promovió y tal vez mas 
el estudio de la aritmética mercantil en el Principado. Su ob-
geto fué así en la citada obra, como en un cuaderno de pro
blemas, que dió á luz poco después, facilitar el trabajo de la 
enseñanza; adoptando ademas el uso de las pizarras. Fué buen 
pendolista como lo prueba su Caligrafía, de la que se han hecho 
varias ediciones. Fué eminente en piedad este padre: incansable 

(*) E l Colegio de Si Buenaventura de Barcelona orden de S Francis
co facilitó la e n s e ñ a m a de aritmética al Sr . Poy, franqueándole un local. 
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y celosísimo en la enseñanza, mereciendo bien de doméslicos y 
estraños. Aunque era su cargo la enseñanza de aritmética, es
critura y catecismo, se estendió á la gramática castellana, geo
metría y agrimensura, como demuestran los cuadernos de los 
egercicios literarios, que cada año daba al público. Murió vícti
ma de la caridad durante la epidemia que aflijió á Barcelona 
€n 1821. 

F E R R E R .Y V A L L S ( D. Gerónimo ), natural de Santa Co
loma de Queralt, en la provincia de Tarragona, nacido en 22 de 
enero de 1797. Este sugeto se dió á conocer desde 1828 por 
trabajos ordenados á promover la industria y comercio. Pro
puso á S. M. un proyecto para establecer diligencias en el 
reino de Aragon y mejorar los caminos: otro al virey de Na
varra que fué adoptado para la reparación de la carretera de 
Pamplona á Arriba, habiendo sido comisionado por Eeâl ór-
den de 16 de abril de 1830 para proponer arbitrios en favor 
de la carretera de Zaragoza á Navarra. E n 1828 estableció la 
diligencia de fresco de San Sebastian á Zaragoza para el surti
miento de esta plaza. Presentó á S. M. en 2 de mayo de 1832 
un proyecto de navegación del Ebro: en 1833 formó en Se
villa la compañía de seguros mútuos contra incendios de casas,: 
en los boletines de comercio de Madrid y otros periódicos del 
reino en 1833, insertó varios artículos pertenecientes al fo
mento de la riqueza public J , y en 1834 comenzó la publica
ción del periódico E l Nacional. En diciembre de 1845 fundó 
en Barcelona la compañía llamada Ibérica , cuyo obgeto era 
establecer seguros sobre cosechas y otros ramos, y en 17 de 
octubre de 1848 fué nombrado presidente interino de la Aso
ciación defensora del trabajo nacional y de la clase obrera. En 
15 de mayo de 1841 habia sido nombrado cónsul de España 
en Campeche perteneciente al departamento de Yucatán, por 
haberse este substraído de la obediencia del primer magistra
do de la república de M'jico; y durante este cargo dirigió 
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al Gobierno comunicaciones importantes relativas á datos esta
dísticos, políticos, industriales j comerciales. Sus impresos son 
los siguientes. E n abril de 1833 publicó un folleto para regu
larizar èn España los pesos, medidas y monedas: en 1834 un 
Tratado elemental teórico-práclico de relaciones comerciales: 
en 1846 dió à luz Carlas históricas, filosóficas, estadísticas, agrí
colas, industriales y mercantiles. Habló de ellas con elogio el 
Semanario de la industria, periódico de Madrid. Tiene tam
bién manuscritos sobre materias ¡nterésantes, y sus impresos 
lograron favorables juicios de la prensa periódica. 

F E R R E R Y SUBI R ANA { Dr. D. José.) natural de Olot. 
Después de haberse distinguido en el Seminario Tridentino 
de Vlch, pasó á la universidad de Cervera en 1830, donde 
cursó leyes y obtuvo el gibado de Doctor por sobresaliente. 
E n 1838 se le encargó la cátedra de derecho natural por la 
universidad de Barcelona. Fué fundador y principal colabora
dor del periódico L a P a z : con los Sres Iloca y Cornel y Balmes 
trabajó1 en L a Civilización, que principió á publicarse en Barce
lona en 1841. Son notables los artículos, con que el Sr. Fer
rer combatió la escuela utiliaria fundada por Bentham, y fijando 
el fin de su impâgnacion dice: «nosotros juzgamos que Ben-
«tham anduvo errado al proclamar esle principio ( el de la u t ¡ -
«lidad ) como la única regla, que debe seguirse, y esta idea 
«es la que combatimos. . . . . . porque sobre creerla falsa en sí, 

«pensamos ser nueva, siquiera por su sentido avieso y por las 
«funestas interpretaciones, que pueden dársela.» t. I.0, pág. 537. 
Fué oportuno este trabajo, porque coincidía con la manía do
minante á su favor, que ya ha cedido un tanto. Martinez Ma
rina en un pasage de «u Vida de Jesu-Crislo habia ya insinuado 
lo chocante de aquellas doctrinas. E l Sr. Ferrer lomó paite 
también en la edición de las Siete partidas, de que se habluiá 
entre los Anónimos y en la redacción de la Biblioteca del aboga
do. E n 1838 publicó: Observaciones religiosas, morales, socia-
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ies, politicas, históricas y literarias entresacadas âe las obras 
del Vizconde de Bonald, Barcelona imp. de Torner. Murió á 25. 
de diciembre de 1843. D. Joaquin Roca y Cornet, hizo su ne
crología inserta en la Gaceta de Madrid de 3 de marzo de 1844, 
la cual concluye «el amigo tierno, el jóven filósofo cortado en 
la flor de ¡a edad murió la mjierte del justo.». 

F E R R E R ( D. Luis ). Fué escribano de Barcelona,, redactor 
de E l Nacional,, y en 1840 de E l ConslilucionaL. 

F E R R E R ( P. Mro. Fr. Magin ) religioso mercenario calza
do, examinador sinodal del Real Consejo de las órdenes y de 
varios Obispados. Principió á ser conocido ventajosamente 
desde 1823 por la predicación, habit'ndose impreso algunos de 
sus sermones, entre los cuales recordamos la oración fúnebre 
de la Reina Doña María Amalia. En 1827 se hallaba de Re
gente de estudios en el colegio de S. Pedro Nolasco de Tarrago
na , donde logró general aprecio por sus virtudes, por su civi
lidad y por el concepto de sugeto adornado de conocimientos 
estensos, k. él se confió la redacción dü! diarto de Tarragona,, 
publicado con motivo de la ida de D. Fernando V I I á Cata-, 
luna para reducir á la obediencia á los levantados en 1827, 
Posteriormente fué secretario del limo. Sr. D. Fr. Simon Guar-
diola, Obispo de la Seo de Urgel, y después del limo. Sr. P. 
Tejada, Obispo de Solsona hasta la muerte de este, que le co
gió entre graves disgustos y en el egercicio de sus virtudes, 
apostólicas durante la guerra civil terminada en. 1840. Des
pués de esta muerte pasó á residir en el convento, de su ór-
den en Berga, cuya reverenda comunidad vivia dedicada á. los 
obgetos de su instituto. Concluida la guerra c'ml pasó á F r a n 
cia,.desde cuyo reino llamó mas particularmente la alca/ion 
pública como escritor. Sus obras son las siguientes; Dicciona-
r;to caslcUano-calalan, 1 t.—Diccionario catalán- castellano, 
% t.—Impugnación critica de la obra lüulada: «Independencia; 
«constante de la iglesia hispana y necesidad de un nuevo con-
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«cordato» escrita por el Exento, é limo. Sr. Obispo de Cana
rias é impugnada por &fc.—Historia del derecho de la iglesia 
en España en órden ã su libertad é independencia del poder 
temporal y de las relaciones de este con el de la iglesia para 
el arreglo de materias eclesiásticas; ô sea segunda parle de la 
impugnación de la obra titulada: Independencia &c.—Xas le
yes fundamentales de la Monarquía española según fueron 
antiguamente y según conviene que sean en la época actual. 
Tiene varias traducciones entre las cuales se cuenta la de L i 
bertad de la iglesia, por el S r . Ohüpo de Langre's.—Anuario 
de M a r í a . ~ L o j Santos Angeles. E n 1847 salió de la imp. de 
Riera en Barcelona: Carta dirigida al Excmo. Sr. Obispo de 
Canarias por el P . F . Magín Ferrer, en la cual le denuncia 
como altamente injurioso á S E . un libro, que se ha dado al pú
blico con el título: Cartas del Obispo de Canarias al censor de 
su libro Independencia de la Iglesia Hispana.» En los escritos 
del P. Ferrer se nota cierto rigor, que descubre el convenci
miento, que tiene de cuanto afirma, sin doblegarse á considera
ciones, que à su ver puedan rebajar el brillo de la verdad. En 
la Historia del derecho de la Iglesia y demás tratados en que 
¡mpugnó la Independencia constante de la Iglesia Hispana y 
necesidad de un nuevo concordato, combatió la idea del Con
cordato, que en aquel tiempo tuvo no pocos patronos. Muy 
luego de haberse recibido la alocución del Smo. Padre Grego
rio Papa X V I , hecha en consistorio secreto de 1.° de marzo de 
1 8 Í 1 dió á luz el P. Magin su Alocución vindicada. Tiene ade
mas algún folleto. 

F E R R E R Y GARCÉS. ( Dr. D. Ramon), catedrático de Me
dicina legal, toxicologia é higiene pública en la universidad de 
Barcelona, caballero comendador de la Real órden Americana de 
Isabel la Católica, condecorado con varias cruces de distinción, 
socio de número de la academia médico-quirúrgica de dicha 
ciudad, de la sociedad de Fomento de la ilustración , y de la 
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económica de amigas del pais de la misma y de varias corpo-
raciones científicas y literarias del reino y estrangeras. Sus obras 
son las siguientes: Clínica quirúrgica, ó consideraciones sobre 
?l estudio práctico de la cirugía, 1.1. 8.°, Barcelona, imp. de 
Bergncs 1839.—Memoria de los trabajos de la Sociedad para 
la mejora del sistema carcelario, correccional y penal de la 
provincia de Barcelona, 1841. Esta memoria, que fué leída 
previamente á la Junta directiva, se publicó después por acuer
do de la misma Junta y á expensas de la Sociedad carcelaria-
Duélenos que al paso que la ciencia no está ociosa en beneficio 
de la humanidad , sea tan paulatina la ejecución de ilustrados 
proyectos, que nuestros sabios no cesan de proponer.— F r a g 
mento toxicológico ó esplicacion de algunos venenos, del modo 
de analizarlos y de curar sus efectos, 1 tomito en 8.° may. 
Barcelona imp. de Carié 1846. Llamó la obra fragmento para 
que pudiese considerarse su costinuacion cualquiera otro tra
bajo para adicionarla ó modificarla. Esta obra ha sido inclui
da por el Gobierno en la lista de libros de texto para la 
enseñanza médica de las escuelas de! reino, con la circunstan
cia de ir en primer lugar También fué incluida para el curso 
académico del año anterior con la misma circunstancia de pre
ferencia. En diferentes épocas ha publicado algunos folletos 
relativos á la medicina. E n 1818 dió á luz una obra elemen
tal de medicina legal con el siguiente título: Tratado de 
medicina legal, ó exposición razonada de las cuestiones j u 
rídico-medicas , que se suscitan en los tribunalts de justicia, 
Barcelona, imp. de Riera. Todas las obras del Sr. Ferrer y 
Garcés se hacen recomendables por su estilo, claridad y método» 
por el buen lenguoge y por hallarse en armonía con el actual 
estado de Ja ciencia. Respecto la medicina legal no entró en su 
plan la ostensión á todos los puntos, que tocó Zaquias, ni se 
ciñó al mezquino círculo, que se fijó Belloc y algún otro. S i 
gue las cuestiones de que pueden ios tribunales ocuparse res-

lo . 
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pecto al hombre principiando desde su nacimiento, y en cuanto 
la medicina pueda prestar luz á los jueces: es altamente mo
ral, como lo comprueban sobre todo fas doctrinas relativas al 
aborto y suicidio. Nosotros nos hubiéramos complacido en que 
el tratado fuese acompañado con reflexiones relativas á ma
terias, que puedan tener contacto con puntos especiales y pro
pios de los juicios eclesiásticos, y creemos que por eso no se 
hubiera podido considerar alterado su plan. En la advertencia 
preliminar á la Clínica quirúrgica ofrece un tratado de afectos 
estemos. Con tales trabajos es el Sr. Ferrer y Garcés uno de los 
que Hainan mas poderosamente la juventud estudiosa á los co
nocimientos positivos y de inn ediata aplicación. 

FEÍU1ERAS Y ROÜR.V ( D. José Oriol ). Véase Oms D. 
Luis. 

F I G U E R A S Y P E Y ( D. José ) Dr. en ciencias, profesor de 
escuela elementa! y superior, indñiduo de la comisión especial 
de exámenes de la provincia de Barcelona. Tiene: Lecciones 
de geografía asirónomica, física y polilica. Barcelona, imp. de 
Verdaguer. Un sido declarada obra de texto. 

F I G U E R A S Y G R A L L ( D. Mariano ), natural de Riudoms. 
En 1775 siendo alférez de dragones de Villaviciosa publicó : 
Idea del proceso militar, en que se presenta un método claro 
y sencillo para su formación con arreglo á la ordenanza 
general. 

F I G U E R O A ( D . Genaro )., natural de Barcelona, capitán 
de Reales guardias españolas. Tenía compuesta una diserta
ción sobre la belleza ideal, y se nos asegura haberse impreso 
después de su muerte. 
. F I G U E R O L A ( D. Laureano ), licenciado en derecho civil 

y abogado del ilustre colegio de Barcelona. Fué alumno de la 
escuela normal central por la provincia de Barcelona. Impri
mió en Madrid: Manual de enseñanza simultanea y mixta' 
imp de Yenes, 1811. Se reimprimió en Barcelona y cuenta 3 
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cdic. También ha impreso: Guia legislativa e inspecliva de 
instrucción primaria, que contiene: 1.° lodo, la legislación'vi
gente distribuida por orden de materias; 2.° instrucciones para 
visitar las escuetas de todas clases. 

F O I X ( D. Juan ) , catedrático del colegio de medicina y 
cirugia de Barcelona. En 1830 tíió un cuaderno impreso en 
lí.ircelona en ia de Verdaguer, donde esplica ias propiedades 
('('sicas, químicas y médicas de todas las aguas minerales de E s 
paña hecliándose solo de menos unas siete. Por Real orden 
de 14 de setiembre de 1848 se aprobaron para texto las si
guientes obras del Sr. Foix: Curso de materia médica ò de 
farmacologia por J . Fox traducido, refundido y arreglado por 
ü . J . Foix &fc. Arte de recetar ó formulario práctico. 

F O L C H Y AMICH ( D. Francisco de Paula ), ayudante de 
profesor del Real colegio de medicina y cirugía de Barcelona, 
miembro de la sociedad estrangera establecida en Paris para 
estudiar el cólera, socio corresponsal de las reales academias 
quirúrgicas de Berlin, Madrid y Sevilla. Fué individuo de la 
comisión que Fernando V I I , á propuesta de D. Pedro Castello 
envió á Paris, la que dió su informe general, impreso en Ma
drid, imp. Real, 1834, y reimpreso en el mismo año en Barce
lona imp. de Verdaguer. Tiena también Breve descripción del 
cólera morbo oriental, que se padeció en la ciudad de Sevilla 
en los meses de setiembre, octubre y parte de noviembre de 
1833, Barcelona imp. de Verdaguer. 1834 Por Real orden do 
14 de setiembre de 1848 se declaró obra de texto su Trata
do dementai de palologiá general y anatomía patológica, i . 
t. Es también de la sociedad alemana de medicos investigado
res de la naturaleza. 

FOLCH ( D. José ). Nació en Barcelona â 14 de enero de 
1768 : fué escultor de cámara y murió en Madrid en 1814. 
Como artista dejó acreditado su nombre en el cenotafio, que 
en la iglesia de Sto. Domingo de Palma se erigió á la memo-
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ria dtel marquês do- Ia Romana. Como escrilor fué compañera 
tte ü . Manuel José Quintana en la redacción de las Varieda
des de ciencias, literatura y artes,, peiiódico que se publi
caba en Madrid á principios del présenle siglo. Se dedicó á la 
escultura en Barcelona, baja la dirección de I). Raimundo. Ama-
den. Con ;;u lieiraano D. Jaime trabajó varias obras en Granada^ 
y tiene olí as repartidas en España. Fué nombrado académico de 
la Hl. de S. Fernando á 2 de julio de 1797. 

FONT ( Fr.. Guillermo ). E n la Bib Franciscana por F. Juan 
de S. Antonio, salamanquino t. 3.° se le atribuye un sermoiK 
del beato-Raimundo Lulio y una disertación sobre el mismo; 

EONT Y R O U R A ( D. Jisé ). E n 1 8 Í 6 apareció una obri-
ta suya tilulada: l a s ocfto épocas de la medicina con un atlíts 
histórico-bibliográfico de las ciencias médicas y farmacia. 

FONT Y FERRÉS ( N. ) Licenciado en farmacia del anti
guo Rl. Colegio de S. Vitoriano de Barcelona, socio nume
rario de la A.cad. nacional de ciencias naturales y artes, indi
viduo de la sociedad médica de emulación,, todo de la misma;, 
socio corresponsal del Instituto, valenciano y de otras cor
poraciones científicas; autor del Manual de enfermedades se
cretas, del tratado cientifico y pintoresco de mediana domés-
tica, del Médico de Im enfermedades humoraces, de las T a 
blas de terapéutica médico- quirúrgica para los casos de en-
venenamienlo. y asfixia. En 1848 ha publicado: E l médico, 
de la qola y dd reumanismo &c en Rarcelona, folleto de-
48 pág. 

F O R S ( Dr. D. Raimundo), catedrático del colegio de far
macia de Rarcelona. Estudiando la naturaleza, inventó un nue
vo método de preparar las aguas minerales hidro-sulfuricadas^ 
conocidas antes con la denominación de hepáticas,, según que 
es de verse en el boletín número 6 de la academia de ciencias-
y artes de Barcelona, donde está iftserta la memoria sobre el 
particular, que antes en 2 de agosto de 1838 habialeido su au-. 
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tor en sesión pública. Tiene también: Tmiado de fàrmmia-ope
rativa, cay a obra está aproba dapara-texto. i5 

F O R T ( D. Juan ), arcipreste de Ager. Recopiló las consti-r 
ludiónos sinodales del arciprestazgo hasta el sínodo celebrado en 
1648. 
• F O R T ( P; D. Juan }, profeso de la eartuja de Scala-Dei, que 

falleció en 14 de mayo de 1464: escribió un tomo dé sus reve
laciones, según se lee en el suplemento manuscrito á la Bibi 
Gartusiana del P. Petreyo por el P. D. Gregorio Ñuño, que se 
guardaba en la cartuja de Miraflores, cerca do Burgos. 

F R E I X A S ( D. José María de ) En 1844 dió á luz : L a en
ciclopedia de los tipos vulyar-es y Goslumlfrei de Barcelona, y 
en 1845 las tradueciones: Historia de Carlos X t l , rey de Sué
cia.—La reunion peninsular por medio de un doble casamiento* 
mire las familias reinantes de España y Portugal, 

Gr.» 

G A L A'DIES ( D. Manuel ), nalural de Ripoll y abogado resi
dente en Víeli, buen jurisconsulto y literato entendido en ía 
arqueología, en cuyo ramo se le considera alumno de D, Jaime' 
líipoJ!, canónigo de aquella ciudad. También pasa por inteligen
te en las matemáticas. Le pertenecen los artículos del Diccio
nario geográfico universal, relativos al corregimiento de Vlcbr. 
ciudad de Vich, villa y nionasterio de Ripoll, S. Pedro de Tor-
relló y Ogasa. En 1846 publicó en Vlch imp. de Valls:- Re
cuerdo histórico de la carretera de Barcelona á Vích, ó sea 
privilegio inédito expedido sobre esta línea de comunieacion por 
el rey l). Jaime I de Aragon, acompañado de varias observa
ciones y notas por D. M. G. Ha sido corresponsal de varios es
critores públicos, y nosotros le debemos los datos del artícu— 
\ií,GaUisiá. E | Recuerdo did. Sr. Caladles ademas de tratar de: 
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los esfuerzos de nuestros mayores para facilitar comunicacio
nes, se estiende á otras antigüedades del pais, debiendo reco
ger aquí la especie, que le inspira la localidad de Cotas de 
Ricas, donde cree ver un segundo Cova-donga. Tal vez á al
guno le parecerá que el autor del Recuerdo se esliende hasta 
mas allá de lo que se habia propuesto; pero á nosotros siem
pre nos parece loable el esfuerzo pafa descubrir nuestras 
antigüedades : siempre nos es gustoso leer noticias interesantes 
del pais, siempre grato recoger votos é ideas luminosas, que 
puedan ceder en su beneficio. Así la obra de que tratamos 
como la decision del Sr. Galadies para contribuir como al
calde Constitucional de Yich á solemnizar la elección de Obispo 
de aquella ciudad, verificada en el limo. Sr. D. Luciano Casa-
devall, y à perpetuar la memoria del célebre escritor D. Jaime 
Bulmes, ambus de aquella ciudad, con otras circunstancias le 
recomiendan do un modo singular como á escelente patricio. 

GALÍ ( D. Juan ), en 18i6 dió: Consideraciones sobre un 
abeeso, que terminó por la espulsion de cálculos biliares. Es 
obra muy razonada y digna de meditación. 

GALÍ ( Dr. D.Leonardo ), natural de Tarragona. Escribió: 
Disertación de una niña que nactó sin cérebro, cerebelo y mé
dula oblongada, ilustrada con una memoria sobre los prin
cipios de animalidad, en ta cual se dan varias razones de la 
posibilidad de este y otros fenómenos de la máquina animal. 
Barcelona 1788 —Nuevas indagaciones acerca de las fracturas 
de la rótula y de las enfermedades que con ella tienen relación 
especialmente la transversal, Madrid 1795. Según el Dr. Chin
chilla contiene muchos y esquisitos conocimientos, esquisitas 
observaciones propias, fuerza de convicción y otras preciosas 
circunstancias. Tiene al fin seis láminas que presentan modelos 
inventados por el autor de todos los útiles concernientes al 
aparato y apositos de estas fracturas. Costeó la impresión el 
Príncipe de la Paz. En Madrid año 1822 dió á luz: Contesta-
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Ci'on al informe inserto en los números 3 y 4, /. 2.° de las De
cadas médko^quirúrgicas, ó sea justa vindicación de los autores 
del reglamento del estudio reunido de medicina y cirugía. 

GALLÍ ( D. Florencio ), edecán del general Mina. Tradujo 
del francés: Memorias sobre la guerra de Cataluña en 1822 y 23. 

GALLISSÁ Y COSTA ( I>. Luciano ), natural: de Vlch. Está 
contenido en las Memorias así como en la Biblioteca de Sempe
re con el relato de sus producciones literarias. Mas como 
según Darais hasta las migajas deben rccojerse de las mesas 
de los dioses,, recopilarérnos'las noticias, que ademas de aquel 
contenido nos ha proporcionado D. Manuel Galadies. Espera
mos que nos disimulen los que observen, que nos pasamos de 
la bibliografía á una biografío, mientras que nos complacemos 
en dar á conocer los prtncipaks rasgos de la vida del P. GaiJissá, 
cuya memoria es grata á. los. sábios é interesante para la litera
tura. A la edad de 14 afios tomó el hábito de jesuíta en la 
provincia de Aragon,, después de haber hecho los primeros es
tudios en: Vich; y siendo aun muy jóven pasó á enseñar primero 
retórica y después filosofía en. la universidad de Gerveia. Abun
daban á la sazón aquellos estudios en hombres eminentes, así 
por su ciencia como por su gran cultura, cuy.o primer cuidado 
en la recepción de un profesor era el de hacerse con un: nuevo 
compafíero, con quien se aumentase el comercio literario y se 
perfeccionase la comunicación de sentimientos, formándose una 
ilustrada y deliciosa sociedad, cual recuerdan las memorias de 
aquellos sábios y nos l);:n participado algunos ancianos, cuya 
relación al presente podría parecer mas poética, que teal. 1). 
José Fínestres de Monsalvo y. el jesuíta P. Bartolomé Pou, fue
ron los que estrecharon mas los lazos de la amistad con el P. 
Gallissá, á quien desde luego miraron con Ja consideración que 
exigia su (alento y su literatura, su dulce trato y virtudes. Con 
motivo de la deportación, que los Jesuilas sufrieron, fué á parar 
á Ferrara, ciudad enlónces muy fumosa por los sabios que en 
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ella residían; y sin embargo de ser un estrangero y deportado,-
mereció que por voto universal de los ferrareses, en virtud de 
unos brillantes ejercicios se le notiabrase prefecto de la biblio
teca pública de la universidad. D. Juan Andrés en sus Cartas 
familiares, t. 1.°, carta segunda insinúa el gran concepto del 
nuevo bibliotecario, así como D. Tomás Serrano en un poe
ma (*) que dirigió á cierto amigo erudito, en que hablando de 
la biblioteca de Ferrara concluye 

At tibi reserabit unns omni 
Ernúittís in arte Lucianus, 

E n el dia 27 de abril de 1770 recibió el grado de doctor 
en ambos derechos en la ciudad de Cecena, pátria de Pio V i , 
entónces reinante. En 1785 principió á viajar per Italia y gran 
parte del viage le hizo con el abate Andrés. Paró en Roma 
unos tres meses y recibió en ella respetos y consideraciones 
de insignes literatos, así como distinciones de altos personages,* 
entre Jas cuales se cuenta el cardenal Juan María Biminaldi, 
presidente de la universidad de Ferrara, quien le ocasionó una 
conferencia con el Papa. D. Benito Moxó, monge de S. Cucufa-
te del Yallés, catedrático de Cervera y después arzobispo de 
Charcas, fué testigo en Roma del concepto literario del P.Gallis-
sáyde sus esquisitos conocimientos. Este célebre profesor en m 
prólogo, que disponía para la. vida y escritos de Finestres por 
Gallissá decias ame cum mullos huius memoriae ñoclos atque 
«eruditos homines et hispanos et exteros saepius convenerini, 
«neminem tamen hactenus invenisse, in quo maiora ac prao 
«clariosa vel naturae, vel ingenii, vel studii, adiumenta ct sub-
«sidia versari deprehenderem » Sigue hablando de su trato con 

(*). Se imprimió en Foligno, ciudad de U m b r í a , año 1788. 
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Andrés y Gallissá, siendo notables eatre otras las siguientes 
palabras. «Per earn igitur ipãam occasionenij quantum Andressius 
«Gailissarii judicio deferret facile intellcxi: ñeque id solum turn 
«cognovi; sed illud etiam baud minus aperte perspexi, plurimos 
«romanos eives, qui magnum sibi nomen luculentissimis iy 
«vulgus editis scriptis quaesissent, et qui ut illius gentis est mos, 
«de nostrorum hominum in litteris humanioribus gloria crebro 
«detraxissent; eos viso auditoque Gallissario, ingenuo quodaiu 
«pudorc, ruboreque suífundi.j) En medio del aprecio que disfru
taba Gallissá ejercía en su corazón gran influencia el duicc amol
de la pátria y el de su familia, á la cual escribía en términos 
jos^mas cariñosos. Uno de los mas señalados servicios, que bizo 
á su pátria, fu<5 el obsequio prestado al limo. Sr. D. Francisi o 
tie Veyan y Mola en su empeño de llevar á cabo el proyecto 
de una selecta biblioteca pública, que realizó en su paUicio epis
copal, si bien tenemos que lamentar la pérdida de muchos libros 
que se sufrió en el trasporte. La ocupación de Ferrara por los 
franceses en 1796 le decidió á dejar las amenas llanuras del Pó 
trasladándose á Vích y casa de su sobrino Ponslch. E n esta ú l 
tima estancia de Gallissá es de donde mandó imprimir en Cerve-
ra su vida de Fktestres, E n Vích aprendieron de é\ el griego 
D. Ignacio de Sallés, mas adelante marqués de Puerto-nuevo, y 
D. Agustin Torres, canónigo de Yich. Las Memorias ponen el 
catálogo de sus obras impresas sin inclusion de algunos folletos 
y hojas volantes. E l Sr. Galadies nos comunica, que en la biblioteca 
pública y en poder de su sobrino Ponsích existen varios manus
critos sobre los cuales dice : «Campea en todos un pensar inde-
«pendiente, una crítica juiciosa y profunda y un cabal. conoci-
«miento del carácter de su época, que él llama siglo de oropel, 
«que bajo la apariencia de candor y de suma gentileza encubría 
«mucha frialdad y aun algo peor.» Discurriendo por qué en E s 
paña al siglo de los talentos y de la imaginación no sucedió co
mo en Francia el de las luces y de la filosofía, señala por una 

16. 
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de las causas lo que suponen los sufrimientos de los Avilas, 
Luises de Leon y Carranzas. Sobre los libros ascéticos observa 
que los franceses se léen cou gusto mas sin devoción, en lo 
que les llevan ventaja los españoles muy elogiados por los clá--
«icos franceses. Con su prodigioso saber juntaba piedad sólida, 
candor y sencillez, y comunicaba sus luces sin ostentación y 
siempre con oportunidad. Estos cortos rasgos pueden servir de 
una de tantas pruebas de que muchas veces la vida de un sábio 
y virtuoso, así en su bufete como en el trato particular nos 
enseña mucho mas que el ruido del hombre público, cuya me
moria se disipa con la muerte. Falleció el Sr. GaUissá el dia 12 
de noviembre de 1810 á la edad de 79 años. f 

GA-.íRiGA. ( D. José ) . E n la línea segunda de su artículo 
en las Memorias debe leerse 1763 en vez de 176ft, según 
corrección del autor. Le añadimos con lo siguiente: Mr. Mo
rcan de Jones en la cuenta que dió á Luis X V I I I de los 
sabios españoles y portugueses habló con elogio del Sr. Garriga 
refiriéndose á los Elementos de meteorología, 1 t. en 8o. que 
debía constar de 5. Tiene ademas: Descripción de un esqueleto 
muy grande y raro que se conserva en el gabinete de his
toria natural de Madrid.—Historia de la emperatriz Josefi
na, 1 t- 4.— Diario de los nuevos descubrimientos en las 
ciencias físicas qne tienen relación con el arte de curar, 3. t-
8.° Manual de la criada económica y de madres de familia.— 
E n 1842 se publicaron Observaciones sobre los defectos 
del calendario usual, y anteriormente habia dado á luz una 
Razón de errores en las observaciones meteorológicas que se 
suelen pub!icar. Tiene algunas traducciones, y en varias socie
dades pronunció discursos y dió informes, que han estradado 
los papeles públicos de la época. 

G A T E L L ( D. Pedro ). Poseo 1 t. 4.° men. ms. dedicado 
al Excmo. Sr. Bailio Frey D. Antonio Valdês, secretario do 
Estado y del Despacho universal de Marina é In.üas sobre los 
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cuatro puntos siguientes: Exposición de los rhferenles métodos 
de observar la longitud en el mar, y la infalible lalüud.— 
Modo de usar del conocimiento de tiempos, y almanak náuti
co.—Esplkacion y uso del Quarlier esférico para resolver los 
problemas astronómicos y de navegación.—Tablas útiles ade
mas de las de conocimientos de tiempos y almanak náutico: 
contiene las derrefracciones de luz, paralaxes de luna, aumento 
de su semidiámetro, conversion de) tiempo de un reloj á pén
dulo de partes del ecuador &c. Dice el autor que sirvió 23 
años en marina. 

G A T E L L ( P. Mro- Fr . Tomás) del orden de predicadores. 
Desde 1815 ha sido catedrático de teología moral en el Seminario 
Tridentino de Tarragona , donde hoy es regente de estudios. Ha 
gozado siempre del público aprecio por sus conocimientos ecle
siásticos, par la bondad de su carácter y dulce trato. En 1811 
y 12 con el P. Rius redactaban en Reus un periódico en opc-
sicion al que daba el Sr. Ardebol. Después ha dado á luz: La 
plata de Dios inmune—Memoria católm-patriôtica á favor de 
la Iglesia y Principado de Cataluña. 

G A V E l i { Fr . Nadal ), contenido en las Memorias. Sobre lo 
que en ellas se expresa tiene Speculum (ratrum M. S. de 1445. 
Le cita Ribera en sus Centurias de la órden de la Merced. Con
testando á un argumento, que se hacia contra la multitud de 
los frailes de la merced y su ordenación responde: «Quod Fratres 
«de ordine Bae. María? de Mercede magis indigent scientia, &• 
«sludio diversarum scientiarum, cum habeant conferre cum ini-
«micis fldei nostrae, et qui sciant inter eos ñdemnoslram defen
eceré, cum eis disputare, & rationem de fide nostra dare, si per 
«ipsos malediclos Sarracenos interrogentur, sicut fit scepissime, 
«et si viderit aliquem velle apostatare á fide inter ipsos, oportet 
«ut Fratres nostri sint, homines, qui eis possint loqui de verbo 
«viuc, et á toli proposito deviare. Quid plura? quia maledicti 
«Apostato; fortius impugnant íidem nostram, quam ipsi S a n a -
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«cent, qui sciuiii mores Christianorum » Apuntamos osle <lut» 
corno que ilustra la historia de los trabajos de la Ileal y Mili
tar órden de Nuestra Señora de la Merced, cuyos atletas láieos 
peleaban por la expulsion de los árabes, mientras que sus sa
cerdotes empicaban los talentos para la extension de la t'é. 

GAY Y B E Y A (Dr. D. Narciso), natural de Figueras, don
de nació á 22 de diciembre de 1819. Cursó filosofía en el Co
legio Tridenüno de líerorra, y el derecho en la universidad de 
Barcelona. Para adelantar en la legislación se dedicó al estudio 
del hombre físico, intelectual y moral: asistió á las lecciones 
de ideologia y teoría de sentimientos morales que el Dr. D. 
Ramon Martí de Eixalá daba en la Academia de ciencias na<-
lurales y artes de Barcelona, y oyó las lecciones de frenología 
que daba D. Mariano Cubl y Soler. Creyó el Sr. Gay, que cl 
sistema psicológico de Gall le proporcionaba la solución de va
rias dificultades y útilísimas aplicaciones, habiéndose convencido 
de que la prevención contra él nacía de ser poco conocido y tal 
vez del escesivo enlusiásmo con que algunos le lian proclamado! 
Para estender esta misma persuasion unido con otros compa
ñeros publicó: E l Eco de la Frenología y delas escuelas filosó
ficas que principió á salir en l . " de enero de 1847. También 
desempeñó la clase de moral y religion en el instituto de F i 
gueras. Recibió el grado de Dr. en Madrid, para lo cual leyó 
en 12 de neviembre de 1848 el discurso: L a propiedad indm>-
dual y el comunismo. Madrid, imp. de Alegría. Fúndase en la 
naturaleza del hombre, y apoyado en ella rechaza los principios 
icarianos, las teorías de Owen y discípulos de Saint Simon, sen
tando que el progreso social consiste en el desarrollo de las fa
cultades y derechos del individuo en armonía con la sociedad. 
• G A Y T T E (D. Estevun), Tiene: Cuadro sinóptico escenográ
fico, una hoja en fol. marquilla apaisada. Barcelona, imp. de Ver-
daguer. 

GIBERT. ( D. Enrique ), natural de Barcelona. Tiene : E s * 
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renas miscélaneas.— Urso Mádena.—La amistad sueca.—El 
canto deun catalán.—Vn blasfemo.— E l incendiario, —Una 
noche en un castillo feudal. Insertó el folleto Gilberto en el 

Gunidia nacional ele Barcelona de 8 y 9 de febrero de iS'tO-. 
Falleció en el mismo año. 

GIRO ( D. José ). Geometria, compendio dispuesto para uso 
de la juventud. 

GIRO N E L L A ( D. Antonio ), natural de Barcelona. Publicó 
algunos dramas. Tuvo porte en el periódico de Barcelona : E l 
Propagador de la Ubertad, que impugnaba el Estatuto Real 
1835. Hizo ios ÓÍÍÍ'OS, novela épica en seis cantos que impri
mió en Paris 1840. listó compuesta en sextillas, género mas 
usado en Italia que en España. Retrató su conducta en la si* 
guíenle estancia 16 del canto 1.° 

«Mi corazón sensible y sin malicia, 
Arrebatóse, porque en su inocencia 
Creyó, que libertad fuese justicia, 
Y sucumbió á su torpe inexperiencia, 
Porque no hay voz, que á el alma si es 'honrada, 
Cual libertad resuene arrebatada.» 

Tiene una Oda á Doña María Cristina de Borbon, inserta en el 
diario de Brusi de 1.° de octubre de 1834. 

GIRVES ( D. Francisco ). Dean de la Santa Iglesia de Lóri-
da, contenido en las Memorins. El P. M. José de la Canal, con
tinuador de la España Sagrada en el t. 46 ha publicado la si
guiente disertación de G ir ves: De episcopali Sede S. Licerii. Dis-* 
sertatio novo Episcopologio Ilcrdensi prcemitlenda. Es trasla
dada de la disertación manuscrita, que no debía quedar oculta 
en el polvo del archivo, dice el P. Canal. 

G I S B E R T ¥ BALDRICH ( D. Joaquin ), vice-presidente del 
Consejo provincial de Barcelona, licenciado en leyes, abogado de 
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los tribunales del reino, individuo de la Academia de Buenas 
letras de Barcelona y Gefe político interino de id. Cursando 
leyesen la universidad de Cervera, juntaba este estudio con el 
de la literatura. Le contamos entre nuestros escritores por su 
elogio de D. Ignacio Sanpons y Barba, sobre el cual remitimos 
el lector al art. de este. En 1848 imprimió. L a libertad de [os 
pueblos se debe á los. reyes, discurso pronunciada en el cum
pleaños de S. M. Isabel 2.a en tiempos en que la sociedad espa
ñola cansada de sacudimientos y revueltas busca en la dignidad 
del trono el apoyo de la paz. En uno y otro discurso tiene feli
ces golpes. 

GONSER ( D. Miguel) natural de Berga, catedrático de le
yes y después Cancelario de la universidad de Cervera. La obra 
de este sugeto, à que se refieren las Mem. seria el ms. De ture 
assylorum, del que hace honorífica mención Meerman en el pró
logo de su Tesauro con estas palabras: cuius tractatus de iure 
assylorum penes me est inedilus sed luce pública dignus. Tiene 
la obra su parte histórica. 

GRAS ( D, Pedro ), natural de Reus, autor de la pieza: Lo 
mismo es ella que él. 

GRAS Y ANGUERA ( D. Pedro ), natural de Reus. En un 
periódico literario, que salió en Reus en 1843: insertó algunas 
poesías y artículos sobre el teatro. Tiene poesías en catalán á 
imitación de las picarescas de García y de Blanch; pero na la* 
ha dado á luz. 

GRASSET Y HORTA (Dr. D. Lorenzo ) , natural de Bar. 
celona, doctor en medicina por la universidad de Cervera, quien 
gozó de gran reputación en el egercicio de su facultad. Fué 
médico de la junta municipal de sanidad de Barcelona, socio 
residente de la academia de medicina práctica, médico hono
rario de la real familia^ examinador del antiguo Proto-medi-
cato de Cataluña &c. En el tomo primero de las memorias de 
la real academia práctica de Barcelona, impreso en 1798 se ha-
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Ha una ctiulila é ¡ntcresaiUe memoria, que leyó á aquella cor-
fioracion à í de febrero de 1793 sobre un envenenamiento 
causado por ingestion de dos onzas de ácido nítrico. Fué uno 
de los ocho redactores del dictámen, que aquella misma cor
poración presentó al Sr. Gefe político sobre la. fiebre ama
rilla, que rciuó en Barcelona y fué impreso çn 1822. Se sos
tiene que aquella calentura amarilla fué importada y contagiosa 
En 1820 concurrió con D. José de Castellar, y D. Rafael Nadal 
y Lacava á la rclucion dada al Sr. Gefc politico de Cataluña 
acerca de varios leprosos existentes en lleus y otros pueblos 
del campo do Tarragona, y de las medidas sanitarias arregladas 
á las bases, que en tiempos menos felices se adoptaron en 
España por Jas autoridades eclesiásticas y civiles para impedir 
los progresos del mal. Está inserta en el periódico de la so
ciedad médico-quirúrgica de Cádiz, t. 3.° Con los Sres. Duran 
( D, Manuel )> Nadal y Lacava y D. Ignacio Porta firmó el dic-
támen dado al Gobierno é insertó en tres números del 12, 14 
y 15 de marzo de 1823 del diario de Barcelona, que versa 
sobre las dudas ocurridas acerca la degeneración del virus va
cuno. Propónese la necesidad de dar una nueva organización a! 
inleresante ramo de este ingerto, creando una comisión central 
de vacuna como se baila cs'.ablecida en Lóndres, por medio de 
la cual se adoptase un plan ciéntifico para el uso de la vacuna 
en las provincias y se cortase de una vez el abuso de practicarse 
la operación de la vacuna por gentes vulgares en perjuicio de 
la humanidad. Falleció cl Sr. Grassei en Barcelona á 14 de no
viembre de 1826, teniendo 71 años de edad. 

GR ASSET ( D. Vicente ) Véase: Balaguer D. Gaspar.. 
GRASSI ( Doña Angela ). Nació en Barcelona á 2 de agosto 

de 1826. Habiendo descubierto felices disposiciones ya en la 
infancia, á la edad de los siete años entró en el colegio de 
Isabel 2.a, y lodos los días se aumentaba su afición ¡i las letras, 
por manera que empleó en ellas los ratos de descanso y parte 
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de las noches aprovechándose de cuantos libros podía proporcio
narse, y apuntaba así las especies mas notables como las ideas 
que la lectura le escitaba. Esta es cabalmente la senda por la 
cual han principiado á manifestarse los buenos ingenios. Por 
este medio farmó una colección de los hechos mas notables de 
la historia de España, que los domingos esplicaba á sus con
discípulas. Aprendió el latin, el francés y la retórica. A los 11 
años quiso su padre que dejando todo estudio se dedicase es-
clusivareente á la música. Empezó á aprender el harpa y el pia
no. Apesar de la prescripción de su padre continuó cultivando 
la literatura con tan feliz éxito, que á muy poco de haber sa
lido del colegio escribió una novela en 2 t. titulada: Los con
des de Rocabeni, la cual se publicó y tuvo buena acogida. 
A la edad de 15 años se representó en el teatro de Sta. Cruz de 
Barcelona su comedia en 5 actos: Lealtad á unjuramenlo, ó cr i 
men y expiación Después se representó en el mismo teatro su 
drama en 5 actos: E l príncipe de Bretaña, y en el liceo de Isabel 
2.°, su pieza en un acto: Amor y orgullo. Al propio tiempo se 
perfercionaba en el italiano y aprendia el inglés, y sucesivamente 
ha compuesto lo que sigue. Un librito de ópera titulado: E l 
proscrito de Allemburgo, cuya música compuso un hermano 
suyo. La comedia en 3 actos: Leon ó las dos livales. Otra en S 
actos: ¿os últimos dias de un reinado. La novela histórica titu
lada: E l último rey de Armenia y Rafael ó los efectos de 
una revolución. Tiene ademas 2 t. de poesías sueltas de las cua
les la mayor parte se han insertado en varios periódicos litera
rios. 

GRAU Y CODINA ( D. José ), abogado del ilustre colegio 
de Barcelona. En 1840, Barcelona, imp. de Torras, ¡;nprím¡ó: 
Compendio de la Crónica universal de Cataluña, escrita por el 
Dr. D. Gerónimo Pujades, publicado en el año 1840, compues
to por D, &c. En el prólogo habla de la importancia histórica de 
la Crónica del Sr Pujades. 
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C R A U ( D. Pt!dro ), mlural dc Tarragona. En 1575 &e "m-
]>r¡iniú su Cosmaqrafia con una tabla de longitudes y latitudes 
do los principales pueblos de Indias. La cita Antillon en el dis
curso prcliminnr á su Geografía, y Roberslon le continúa en 
la lista de autores consultados para redactar la historia de la 
América. 

GUASCH ( D. Eduardo ) . Observaciones sobre un caso ex
traordinario de fosforecencia, que apareció en cierta persona, 
probando que no fué fenómeno de electricidad. 

GUENOVAR ( Dr. D. José j . Fué médico en Palma. Publicó: 
Disserlalio médica-práclica, in qua exponilur eanstiíutio anni 
1733 cum morbis ab ipsa pendentibus. PcUmm Balearium ob-
sevtata á Dre. D. Josepho Guenovar. Sevilla, 1736. 

GUINDOS ( D. Narciso ). Tratado de la oración menial m 
forma de diálogo, dividido en cuatro partes &c. Barcelona, imp. 
de Rieva, 1848, 

H . 

IIATTO. Obispo de Vlch que vivia en el siglo X . Es el 
mismo Aytó ó Ató de las Memorias, y que Masdeu llama Hatlo, 
así como Alcalá Galiano en su traducción de Durham; y lo no
tamos para que se vea la identidad de persona, á quien sa 
íiplican. 

HERAS D E PUIG ( D. Narciso ), abogado y comisario de 
montes de la provincia de Gerona: Escursion á la Monlaua de 
la provincia de Gerona, verificada en el mes de julio de 1846, 
impreso en esta ciudad en 1847, imp. de Grases. 

HOSTALRICH (Fr. Silvio de), capuchino. Escribió ora-
tione menlali y murió en Barcelona en 1586, habiendo sido va-
ron dc ejemplar vida: lo que sirva de aclaración á su artículo 
en las Memorias. 

H Y S E R N Y M O L L E R A S ( Dr. D. Joaquin ) , catedrático 
17. 
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de término ele la facultad de medicina en la universidad de Ma
drid. Le contienen las Memorias dedicándole 14 líneas y nos, 
cabe el placer de estender el artículo con la relación de sus rník 
ritos y escritos. Nació en Banyolas á 4 de mayo de 1801.; Sus; 
estudios de segunda enseñanza comprendieron la gramática la
tina, humanidades, lógica, metafísica, matemáticas puras, física, 
esperimental , química.historia natural, totánica y economía 
política. Curst) la medicina y cirugía en. el Real GoJegio. de Bar
celona habiendo obtenido la nota ríe sobresaliente en, lodos, 
los cursos, y tiene recibidos lodos los grados en medicina y 
cirugía y el de bachiller en filosofía. Dunmte sus estudios el 
mérito le dió lugar á acreditarse por muchos títulos. En 1822 
compuso. 12 tablas de la temperatura de Barcelona, fundadas 
en las observaciones diarias del Dr. D. Francisco Salvá, de las. 
cuales, la primera publicó la Real Academia médico práctica de 
Barcelona. Futí nombrado ayudante del Dr. D. Juan Fóix, cate
drático de materia médica, y contribuyó á la creación y orga
nización del gabinete de esta asignatura y del de física y quí
mica. Hizo la preparación y descripción de varias piezas anató
mico-patológicas, que se guardan en el museo anatómico-patoló
gico del Colegio; y en 1827 erigió y arregló el nuevo observa
torio de las afecciones meteorológicas de Barcelona, Finalmente: 
en virtud; de real gracia, prévia oposición, obtuvo el Real, 
premio de una medalla de oro del peso de tres onzas, con 
la cual fué condecorado públicamente el dia 21 de diciem
bre de 1827. Terminada la carrera obtuvo en virtud de oposi
ción una plaza de ayudante de profesor en el citado real cole
gio, y en 1830 la consiguió de catedrático en el Real.Colegio, 
de S. Carlos de Madrid. Eu 1838 el ateneo científico literario, 
de Madrid le encargó la cátedra de fisiologia comparada;,y en 9, 
de marzo de 1839 se le dió por el rey de los franceses autori
zación para ejercer la medicina en Francia. En 8 de noviem
bre de 1813 togró los honores de mídico-cirujuio de la Real. 
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Cámnrn, y en 7 de febrero de 1844 fué recibido caballero su-
pertnimerario de la Real y distinguida órden española de Car
los I I I , en consideración á sus semeios durante el cólera-morbo 
«siálico, y en 23 de noviembre de 1844 fué condecorado con la 
cru7, de epidemias. Siendo catedrático «del colegio de S. Gárlos 
aumentó su museo con muchas preparaciones, entre las cuales 
se cuenta una colección de piezes patológicas del cólera-ir.cr-
1)<) asiático. Ha tenido las mas rmportanles comisiones, entre 
las cuales notamos el nombranaienlo hecho por S. M, en 15 
de diciembre de 1843 de individuo de la comisión encargada 
de redactar el reglamento orgánico para el régimen de las fa
cultades y colegios de ciencias médicas y el de vocal de la junta 
directiva del colegio de sordo-mudos. Es individuo de un gran 
námoro do sociedíides del reino y del estrangero. Sus publica
ciones son las siguientes : Artictilos io observaciones y reflexio
nes sobre la temperatura de Barcelona, insertos en los diarios 
de aquella ciudad.—Diserial io de Nervo odor alus, que es la que 
le mereció la citada medalla—Tratado de la bléfaro-pláslica ó 
método de restaurar las destrucciones de los párpados —Me
morias sobre las alteraciones de la sangre y de ios sisleinas vas
culares sanguíneos en el colera-morbo asiático: Gaceta médica 
de Madrid 1835.—Memoiresur la coligne de Madrid: Archives 
de medicine; Paris 1839.— Oralío pro Emmanuele Soler et 
Espalier in rectptíow docloratus. Tiene muy buena latinidad 
y nos hace desear, que publique una colección de semejantes 
oraciones que lia preparado para la prensa.— Una traducción de 
una memoria francesa sobre el daguerreotipo.—ÉÍ Español en 
1847 insertó una memoria de! Sr Hyserti en cuatro números 
sobre los derechos de los profesores en la facilitad de filosofía-
En 1839 el Dr. Velpeau catedrático de clínica quirúrgica de 
Paris en su Noveaux clémenls de medicine opéraloire dá noti
cia de las principales operaciones quirúrgicas ejecutadas por el 
Sr. llysern durante su permanencia en P a n s . - L i t filosofia me-
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dica retnanie, cxámen crílico de sus fundamentos teóricos y 
prácticos y principios generales de sus reformas úlites. Ana^ 
Tiza la escuela empírico-racioriíil, y ett ella las doctrinas de 
Chomel y de Dobois de Amiens: la doctrina de la escuela or
gánico-dogmática con la de Rostan, la escuela inetódico-dog-
mática con las doctrinas de Rnsori, Tommasini y Gutacornini: la 
escuda eléctico-dogimUica con las doctrinas de Trousseau y 
Pidoux : la escuela específica ú liomeopátrca con la doctrina de 
Hahnemann y las modificaciones de la hoemopática pura; y con
cluye con los principios generales de las reformas de la filosofía 
médica reinante útiles á la Iiuiranidad, á la ciencia y al arle 
médicas. Creemos oportuno tiasladar las siguientes máximas dé 
la referida conclusion. «Ninguno de los diversos principios fun-
«damenlales de Ta filosofía patológica, proclamados por las cs-
«cuelns reinantes de la medicina antigua, es la espresion exacta 
»y izcmiina del procedimiento de la naturaleza en la consülu'-
«cion y eu la manifestación de-las enfermedades que a (lijen á 
«la hutnanidad.—El principio homeopático simüia mnilibm 
ucuranlur es positivo considerado en la observación de los he* 
«clios en la faz, esterior de la naturaleza : pero sería 
«una paradoja considerado en el dinamismo de la vitalidad, por* 
«que la naturaleza no procede en-la destrucción de dos prin-
«cipios dinámicos de dos potencias diversas sino por el eterno 
«principio contraria contrariis.» Cree que los procedimientos 
homeopáticos en las mas de las enfermedades agudas-y crónicas 
producen curaciones mas fáciles y mas seguras rmiohas veces; 
pero (¡ne aquella medicina necesita apelar en varias enferme
dades á lo» medios curativos de la medicina antigua. Prome
to formular en otro trabajo las bases generales de la reforma 
íilosóíica de ¡a medicina, tomando por norte el precepto dé 
Bagl i vi: Noviveleribus non oppomndi,sed quoad fieri potest,, 
perpetuo iungendi foeãeré. A manera de apéndices une á la 
obra: Examen -crítico.de la teoría del profesor ¡'iorry sobre las 
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causas orgánico-vituVes y cl mecanismo de la agonia del hombre, 
y un apéndice de la longevidad natural y />i;tiíicial en la especie 
humana. E l Sv. Ilysern fue nombrado consejero de instmeciou 
pública y primer médico de cámara del Serenísimo Sr. Itvfante 
D. Francisco de Paula. Véase :. Janer D .Felix.. 

I . 
I B E R T I ( ü. José ), doctor en medicina : Salió de líspafi» 

•con el objeto de recorrer las principales capitules de Europa 
para perfeccionar sus conocimientos en lu ciencia. Efectivamente 
residió temporadas en Paris, Londres, Roma y Bolonia, rela
cionado con los primeros médicos-de estas capitales. Vuelto á 
España fué uno de los que mas influyeron' con D: Manuel 
Godoy, príncipe de-la Vm, para establecer y arreglar el estu^ 
dio de la clmica de medicina en el hospital general de Madrid, 
•î ué el principal redactor de las Ordenanzas parala enseñan
za de la medicina práctica en las cáteáras nuevamente esta*-
Mecidas en el hospital general de Madrid con la denominación 
de Estudio Real de medicina práctica, publicadas en 1795. Lo 
fué igualmente de hs.Ordenansas para el gobierno y- direc
ción del real colegio de medicina de Madrid, y su áulica y 
suprema junta, impresas en 17%. Los grandes conocimienUs 
que reunia el autor, le hicieron digno de ser uno de los dos 
primeros catedráticos de la escuela de medicin» práctica CH 
•Madrid. Fué socio numerario de la real academia de Ma^ 
drid¿ del instituto médico <fe Paris , del de Bolonia y de la 
academia de medicina de Lóndres. E l gran número - de niños 
abandonados de sus padres, que morían en Francia, parte 'sa¿ 
criticados al lujo de Jas madres, que por conservar su Jier-
mosuru negaban á sus hijos cruelmente sus pechos, parle 
que, la miseria arrancaba de sus madres, obligadas .,á trabajar 
•dia y n©che en-los •talleres-para atender á su subsistejieia, • p 
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parte, en fin nacidos de ilícito comei cio y enviados á las in
clusas, obligó á la real sociedad de Paris á oponerse á un estra
go tan considerable, y para ello publicó el siguiente programa. 
«Cuáles son los métodos, que te emplean para el alimento ar-
«tificial de los recien-nacidos : las esperiencias, que el autor hu-
«biese hecho sobre este asunto, ó de que hubiese sido testigo: 
«con que medios se nutríanlos niños, tanto en el estada de 
«salud corno en las enfermedades: de que carácter eran gene-
«ralmente ios malos que los atacaban: á que número ascendia 
«la mortandad : á que causa podría atribuirse, es decir, sí era 
«producida por el alimento artificiai, ó por causas estrafias, 
«como la fue venérea, &c,» Para oblar el autor al espresado 
premio , escribió una obrita, la cual enviada á dicha sociedad, 
obtuvo el primer premio por unanimidad de votos en 1789. 
Esta se publicó al año siguiente entre las memorias de la socie
dad, yol autor la dió á luz en 179o con el título siguiente: Mé
todo artificial de criar á los niños recien-nacidos y de darles 
una buena educación física, Madrid. 

1 L E R D E N S E ( D. Pedro ), Obispo de Lérida. Creemos de
ber aumentar el artículo de este sugeto en las Memorias. Es 
el primer Obispo de Lérida cuyo nombre y silla constan cier
tamente. El P. C;inal cree, que su existencia pueda fijarse á 
principios del siglo VI. Esp. Sugr, t. 40, Argaiz en La Perla 
de Cataluña le hace monje citando á Hauberto. S. Isidoro Hisp. 
le contiene en su libro de viris illustribus cap. 13 que trasla
damos: «Petrus Ilcrdensis Hispaniarum ecdesiae episcopus edidit 
«diversis solemnitatibus congruentes orationes el missas elegan-
«tissime aperto sermone.» Se menciona también en el Códice 
emilianense, en que se hallan los concilios de España y se 
conserva en la bib. del Escorial. 

ILLAS Y VIDAL ( D. Juan ) . Nació en Barcelona á 14 de 
noviembre de 1819. Hizo sus estudios filosóficos en el Monas
terio de S. Pablo de la congregación claustral Tarraconense en 
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Barcelona y os individuo.de varias academins y sociedades. En 
su carrera do jurísprudetu ía ha obtenido siempre premios y 
censuras de distinción; y habiendo hecho oposición à la cátedra 
de derecho mercantil de la junta de comercio de Barcelona 
logró la superior censura. Tiene publicadas las piezas: La mar
quesa, rfe Alta-vila 1838.-fr/ í fiara, drama histórico,,en cuya 
representación en el teatro de aquella ciudad fué llamado, á las 
tablas.— Enrique y Mercedes, novela hislóricn catalana—Jffa-
nual de gramática castellana 18-12 — Elementos de gramá
tica castellana un union con 1) L. Figuerola, 1815. Fué redactor 
del periódico:. E l Imparcial, que después se reCundió en el Fo-
mento, en que también trabajaba. En La Discusión, que se prin
cipió á. publicar en RarccU na desde mayo 1817 liemos visto el 
artículo 1.° de -un.opúsculo tajo.el título: Posibilidad de una 
raza única primitioa.La Discusión cesó en el primer número. 

ISEflN ( Dr. D. Jaime),.graduado en medicina y cirugía. Se 
ha acreditado, en la. práctica de su facullad. asi en el, servicio 
del ejército por espacio de 32. afros, como durante las epi
demias de liebre-amarilla en Sevilla y Barcelona, y la de có 
lera-morbo asiático en esta: servicios relevantes como lo prueba 
el eslár pensionado por S. M , los grados y consideraciones 
que goza y el hallarse mas de doce años hace vocal nato, de la 
junta provincial de Sanidad de Barcelona. Ademas la junta su
perior le nombró censor de los seis actos de oposiciones en el. 
colegio de medicina y cirugía de Barcelona para los aspiran
tes á las plazas de facultativos del ejército-desdé 1833, hasta 
1836 inclusive. Las principales de sus memorias y diser-tackmes 
son las siguientes: Acerca la preférencia, que debe darse á M s am
putaciones secundarias practiòadasen las amputaciõnes. — Sobre 
las enfermedades reinantes en la tropa según las estaciones.-So-
Irelasheridas ocasionadas por los proyectiles de artillería. -So
bre el mal vertebral de Poli.—Sobre las condiciones de salubrir-
dad y efectos que ocasiona sobre lapiden general. —La Acad.'de-
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medicina y einigí* de Barcelona, por efici© de 184& vista el 
dietámen de una comisión de su seno Adjudicó al Sr. Isern el 
premio anual publicado por la misma en 1845 para el escritor de 
la mejor memoria, cuyo progama era : «Comprobar con obser-
cívnciones sobre todo propias el mejor plan-curativo tanto-por 
dos sintomas primitivos, como por los secundarios de las en-
«fermedades rendreas.» La adjwdicaeion fué por unanimidad, y 
consistió el premio e» el diploma de socio y en una medalla 
de oro del peso de una onza, en cuyo anverso> se vé el templo de 
Esculapio, y en el reverso una corona formada por el entreteji
do de papaver somniferum, con la siguiente inscripción en el cen
tro. «Al mérito en medicina á expensas del Dr. D. Francisco Sal-
vá,» yen la orla «Al Sr. D. Jaime Isern en 1845.» Ha traducido 
el primer tomo de la version del tratado de las enfermedades. 
de los ojos, escrito por el profesor de Pavía Dor. Scarpa, que k 
real junta superior gubernativa de medicina y cirugía en oficio 
de 24 de enero de 1829 calificó de estár hecha con acierto y uti
lidad de (a ciencia. Vá acompañada de notas y observaciones 
propias. También emprendió la traducción de la obra del quí
mico i . L . Derhcims, donde se esplican las tres clases de sangui
juelas que establece Linneo, su aplicación rmídica, su pesca, re 
producción, medios higiénicos para prevenir las enfermedades á 
que están espuestas &c. Ahora se ocupa en la traducción de 
las lecciones orales del Sr. Baron Dupuifren, que forman 4 t. 

I S E R N ( D. Jaime ), nació ciego en la ciudad do Mataró á 
fines de 1799. Publicó en 1837 : Descripcianes de algunos in&-
irumentos para enseñar á los ciegos las primeras letras y la 
escritura en notas de música. Antecede una noticia biográfica 
del autor, escrita por el Dr. D.Francisco Campderá y Camin, 
cuad. en fol. con lám. imp. do Oliva en Barcelona, 1837. E l Sr. 
Campderá, instructor del Sr. Isern en la parte literaria, estendió 
la biografía de su discípulo, que antecede á la obra; y merece 
singular encomio por la habilidad con que ilustró la mente de 
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un hombre á quien faltaba el recurso principal para fecundar 
su tálenlo con los conociniienlos para ios cuales se sentia tun 
bien dispuesto. A los 10 años tocaba regularmente el piano, c« 
cuyfl instrumento así como en el arle de componer músico ins
trumental y vocal le perfeccionó el profesor D. Antonio JVlit-
jans, organista que fué después de la catedral de Tarragona, va
liéndose de un método tan injenioso como sencillo. D. Vicen le 
Cabanillas se empeñó en instruirle principiando por la gramática 
castellana, pero tuvo que separarse del lado de aquel protector 
con el obgeto de pasar á Montpellier para tratar seriamente de 
la curación de su enfermedad ocular. Las operaciones que sufrió 
con gran paciencia no produjeron resultado, sin que esto le 
Causase mucha mella, como quien no tenía idea de los goces de 
la vista. Después de esta época empieza la áv la enseñanza del 
Sr. Campderá. Sin tener conocimiento de los métodos usados 
en Paris para la enseñanza de los ciegos, y observando ü su 
ídumno logró enseñarle á loer, escribir y contar, siéndole muy 
útiles las observaciones de Isern y las luces de Malrlch hábil ar
tista de Montpellier. Dispuestos á despedirse recibieron de 
Paris el Ensayo para la instrucción de los ciegos publicado 
en 1817 por Mr. Guillié director general y médico del institu
to de ciegos de aquella capital. Los maravillosos hechos de que 
se da razón en aquella obra inflamaron A Isern, quien otra vez 
al lado de D. Vicente Cabanillas aprendió ideología, mitología, 
historia con buenas lecciones de física y química. Restituido á 
Mataró no dejó ociosos los conocimientos, que se le habían co
municado; y el primer parto de su ingenio fué un instrumento 
con que los ciegos pudiesen escribir valiéndose de notas musicales. 
En 1826 encargó á su paisano D. Antonio Puig y Blanch, que 
se presentase en su nombre á la real sociedad de Lóndres para 
el fomenlo de las artes, manufacturas y comercio; y este sábio 
cuerpo le adjudicó unánimemente el premio de la medalla 
grande de plata, en la que está descrito el instrumento. Mien-

18. 
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tras le ocupó lu ¡dea (!e realizarlo, en que se pasó largo liem-
po , aprendió los oficios de hacer cestas y canastas de sarga y 
de mimbre, ei de tornero y el de ebanista. En ios ú!limos ha 
hecho piezas primorosas y entre ellas un barqukbue!© de caoba 
y marfil, que tuvo la honra de ofrecer á los reyes D.. Feitete-
do V I I y Doña María Amalia durante su estancia en Barcelor 
na en 1828. Estas obras que honrarían, à cualquier artista,, ha-
cian resallar el mérito del. Sr. Isern,. y por todas las conside-
raciont>s aquel monarca le designó una pension anual, de-tres
cientos ducados. Poco tiempo después construyó otro instn:-
mento, para que los ciegos pi:diesen jugflr á Ja ¡olería. Igual
mente otro» para escribir con velocidad y una escribanía que 
pudiese llevar consigo fácilmente. Valiéndose de los artistas D. 
Antonio Cuyás y D. Estevan Margenáis, ha podido proporcio
nar un instrumento para escribir lelra corriente é igual. Para 
no verse precisado á fiar sus escritos reservados, Isern debió á 
D. Francisco Cabanillas un recurso, que deja muy atras a cuan
tos le han precedido en su género, incluso el método dee;-
critura de Gibson de Rinningham. Enlre lan mulliplicadas la-
reas la música fué de su preferente atención, hallándose hoy 
organista de la Parroquial de M;itaió, y enseñando el canlo y 
varios instrumentos. La sociedad filarmónica de Barcelona le 
ha colocado en la clase de Olebull Liz. Es socio de la real 
academia de artes y ciencias de Barcelona y de la sociedad de. 
amigos del pais de Malaró, Torlosu, Málaga, Gerona y Habana.. 

I S E R N ( D. Cárlos). La importancia de este hijo de D Jai
me Isern, ciego (orno su padre, nos mueve á darle lugar eu. • 
nuesíro Suplemento. Nació el 2 de octubre de 1813. Muestra 
talento extraordinario, distinguiéndose sobr e todo en la música.. 
A. los tres ó cuatro meses á un silvo acorde de su. padre dejó, 
el llanto, y este incidente puso en observación á D. Jaime,, quien 
observó constantemente que ios sonidos discordantes trastorna
ban á su hijo mientras que ia armonía ie restabfecia al estado 
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de fosiego. Aun no sabía articular palabra que tarareaba, can
tando ideas, quo habia oido y otras de propia invemion. A 
Ja edad de dos años empezó a tocar en el piano varios moti
vos de óperas y otras piezas que oía, pero con una sola voz, y 
cuanrío no tocaba cosas mitacidas, ejecutaba armonías por dile<-
renles tonos de un modo «dstniiable. Un dia que su padre le te
nia en brazos y se enlretenia en remedar con el movimiento 
de los dedos e! toque del piano conoció la pieza referente, ob
servación que.se repitió diferentes veces. A los tres años cotio-
cia perfectamente la armonía sin que se le hubiese enseñado. 
Cuando oía música decia el (ono porque locaban y las salidas 
del tono distinguierido el medo mayor del menor. Una voz 
sorprendió a su padre, quien al volver á casa con un cierto ami
go, le hallaron tocando la jola en el piano con su correspon
diente acompañamiento. Aprendió el violin en un instrumento 
acomodado á su estatura, y en pocos dias ejecutaba toda la 
escala, y sigue adelantando de suerte qu<¿ dá esperanzas de que 
a!giin dia será otro Paganini. Actualmente á veces en el piano 
acompaña á su padre cuando loca el vtolin, en cuyo egercitio 
es donde mas dá à conocer su tan precoz como extremada in
teligencia. Son muchas las personas que han querido conocer el 
interesante niño, debiendo notarse que los profesores le propo
ned difíciJes problemas del arte, los cuales resuelve con admira
ción. Estas y otras muchas de las pruebas de la sorprendente 
disposición dei D, Carlitos, se han relacionado con sencillez sin 
que deba atribuirse nada á exageración,; al contrario nos cree
mos quedar cortos en las líneas qu£ por mayor tiramos del re
trato de este nuevo Mozart. 

ISÚS (D. Buenaventura), priordeia parroquia de Rialp. E l Dr. 
I). Sebastian Mi nano en el prólogo á su Diccionario geográfico-
estadísticode España y Portugal, recomienda á este sugeto por las 
impártanles noticias que le comunicó para coadyuvar á su obra. 
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JACAS (' D. Joaquin ). E n 184-2 publicó el drama: La hijat 
del sereno de París representado repetidas veces en el teatro 
principal de Barcelona. 

JACAS Ó JAQU1 ( D. Leandro ). Ademas de las obras 
de este sugeto cuya lisia en las Memorias se pone, debemos 
notar, que enseñó medicina en Florencia y en Pisa. Fué par
tidario de la doctrina de Galeno y contrario ¡i la de los árabes. 
Se le tuvo, por uno de los médicos"mas doctos en Itali-a. 

JA-NDET- ( D. Pedro ). E n 1810 publicó: Tratado com
pleto de teneduría de libros per partida sencilla y doble puesto 
al alcance de todos, 2 t. en 4." marquHIa. 

JANER (Dr. D. Felix ). Dejan las Memorias á este ilustre 
profesor en Barcelona desempeñando la cátedra de clínica 
interna en el real colejio de medicina y cirugía, después de 
haber sido profesor en la universidad de Cervera. Cuando en 
1'82G principiamos á desempeñar el profesorato en la misma 
universidad estaban muy recientes los recuerdos de la sabiduría 
y cultura del Sr. Jancr en aquella academia; los cuales 
consignamos como nos fué permitido en la inaugural'pronun* 
ciada en 18 de octubre de 1826, cuyo Ututo es Academice cer-
variensis laudatiOj y fué impresa, si bien reducida, habiendot 
mandado el Sr. Dou cancelario se guardase en el archivo la 
que se dijo, á fin de que pudiese servir para la historia do 
la universidad. Kefiriendo los lectores al artículo del Sr. Ja-
ner en las Memorias respecto à la lista de sus obras, que en-
ellas se ponen,.dirémos, que durante la estancia del Sr. Janer 
en Barcelona fué en aumento, su crédito científico y literario,, 
así en el ejercicio de la enseñanza, como en sus discursos 
pronunciados en la Acad. de Buenos-letras y demás sociedades. 
c'ipnUGcas de aquella ciudad..Sirva de comprobaale el siguiente-
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texto de D. Joaquin Roeu y Cornet en su Ensayo'critic* 
t. u, pAg. 343 «En 22 de diciembre de 181() el Dr. D. Félix 
«Janer leyó en la sesión de la Academia de buenas letras de 
«Barcelona una memoria sobre ei eclecticismo íilosólieo y liic-
«rario, en In cual con la solidez, método, claridad y con-
«cision que caracterizan lodñs sus producciunes, iiwnrtestó que' 
«apesar de todo cuanto se lia ponderado- y hecho cundir ea 
«todos los ramos el eclecticismo, no podía jamás llegar á ser 
«un sistema en filosofia, ni un verdadero método de fllosofor.» 
For lo demns demostró que si el ser ecléctico consist* en esco
ger lo mejor de los sistemas no bay grande ingenio, que no 
haya sido ecléctico ; pero se lija en que para ser filósofo es-
preciso modificar y fecundar los trabajos del propio pensamien
to, se lia de tener un sistema suyo y asi no puede tomar el 
nombre de ccléclico fdósofo alguno. Afirma que solo por efecto-
de una ilusión pudieron jactarse -de eclécticos l)id«rot y <lenias 
filósofos del siglo pasado, mientras que profesoban- tenazmenl»-
el mas dogmático excepticisrno; y concluye que solo puede ser-
útil el eclecticismo para trabajos compilatorios y> elementales,, 
Tiene también impreso el Elogio histórico del Dr. I). F r a n 
cisco liorrás, leído á la Acad. de medicina y cirugía «ic fíar-
cdona en la sesión pública de 2 de enero de 1838, de cuya aca
demia era Nice-prcsidcnte: Ilcm el Elogio histmico del Dr. It: 
Francisco Hahy.—Idèa de una bibliografia critica-médica, oia-
don inaugural de 1841.— De los viages médicos, discurso lei(lo> 
en sesión publica de la f.icultnd de medicina en 2 do onero ib-
1814; donde junta con sus observaciones algunas de Fiank y« 
dé Linneo, E>lal)Iec¡flo en Madrid con motivo de Iral.erln nom
brado catedrático de clínica en la CóHe,. logró que por Real 
orden de 17 de febrero de 1848 se ic eligiese del Consejo-
de Instrucción pública en la 'òf Sección. La sociedad Jlali-
neraanniana Matritense, aprobada por Heal órden do •2.) de-
abril de IS i t i , cu 0. de lebrero de 1818 elevó una exposieiou. 
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ü S . M suplk'íindo se sirvióse mandarei establecimiento de 
una clínica homeopática con veinte y cuatro comas. Pasada al 
Consejo de lastiuccion pública para que informase, lo hizo la 
sección 5.a en 4 de abril en términos poco favorables á aquel 
sistema de medicina, considerando la petición de la sociedad 
como una exigencia especial con visos de indebida preferen
cia, que califica de abeiracion mesplicabh, y un odioso privi
legio. Fueron de enteramente opuesto dictamen los Srcs. D-
Felix Janer y D. Joaquin Hysern y de Molleras, quienes eva
cuaron por separado su informe en 11 de abril de 1818. E l 
crédito cientítioo de estos Sres., la multitud de datos, que pro
ducen, los interese, de la humanidad que invocan, y para la 
cual ven un manantial de beneficios por la adopción del método 
curativo de la homeopatía, que consideran como una reforma 
(undamealat y completa de la ciencia y arle de curar, el au
mento que vá tomando la adopción de sus máximas, en cuya 
observancia se cuentan mas ventajas, que ningún otro sistema, 
según los mismos informantes aseguran, hace que debamos mi
rar como el proceso de esta dispula el folleto hace pocas sema
nas publicado en Madrid con este título : Cuestión acerca del 
establecimienio de una clínica homeopática. La Esperanza lo 
ha insertado en sus números 23 y 21 de mano de 1849. El 
Sr. Janer como individuo de la Heal Academia de la Historia, 
ha frecuentado sus sesiones cooperando á los trabajos científi
cos de aquella corporación. Vn el discurso leído por el limo. 
Sr. U. Manuel Antonio Lopez, como Director en junta general 
de 27 de noviembre de 1810, menciona los siguientes escritos 
presentados por d Sr Jáner : Vindicación de la filosofía españo
la en el siglo XYI , y un folleto como en ampliación de osle so
bre la familia de los Salvadoras en Tarragona. Los Prelimina
res dinicos, que anuncian las Memoria?, se imprimieron y es
tán aprobados por Real úrden para obra de texto. Los Ele
mentos de moral médica, publicados en 1831, que las mismas 



mencionan como impresos, requiero»: quo nos detengamos im mo-
menlo ; nos valdremos de palabras ó conceptos de su autor, por 
que es el mejor medio de dar á conocer el objeto ó importan
cia de la obra. Hace años que se incluyen sucesivamente en la 
lista de los libros, tesluales, piimerameiUe por medio do In 
Dirección general de Esludios y después oyendo al Consejo de 
Instrucción pública ; «y por fin ocasionaron», que los áJÜHUis pla-
«nes de estudios médicos hoyan siempie comprendido esta ma
nteria entre las diversas asignaturas.» Agotados los ejemplares 
dió á. luz en. 18Í7 el Tratado elemental completo, de Moral 
médica , en el que la materia está ilustrada con varias adiciones 
y mejoras. Ajunque todos los estados y condiciones de la vida 
están ligados á los. preceptos morales asi en general como en 
cuanto, á las prescripciones p.nlieulares correspondientes ó cada 
profesión;, la del médico no puede olvidar las que Je son pro. 
pias sin. la ruina de sí mismo y sin daño y trastorno de la so
ciedad : porque el ejercicio.de la medicina abre á sus pro
fesores los secretos mas recónditos, les hace palpar las mas de
licadas consideraciones, y, pone en sus manos las cuestiones, do 
mas importancia y trascendencia, lüs respetos de mayor confian
za, en .que se sostiene la sociedad; y ademas las relaciones áii los 
médicos entre sí arrastran consigo consecuencias de may«r ioftujQ 
que cualquier, otra profesión. E l autor del Tratado elemental êfc, 
ha adoptado para realizar su proyecto las ideas de los. profeso
res mas sábios y virtuosos desde Hipócrates^ hasta, nuestros 
dias: ha cuidado,mucho de no incluir en sus.elementos preces-
Jo alguno,, que-si es político, no sea morai al misma.thmpo. 
Se ha abstenido el autor de mencionar ciertas obllgaeiones 
que las-leyes imponen á los facultativos,.y no-.son conformes á 
la razón, á J a humanidad n i á l a justiciary que ningún gobierno 
debcrici imponer á los profesores del arte saludable, en que son 
tan obligatorios J a beneficencia IJ el sigilo. Esperad autor, que. 
las tales no-dejarán de suprimirse ó inodificarse. Complácenos ci. 
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coovencimitíuto que tenemos de que no son pocas las obligacio
nes morales, q m c m heroísmo liemos visto practicar á los 
módicos en especiales situaciones,, asi c&mo el desengaño que 
causan las obras de los mas eminentes médicos á los que se de
jaron alucinar con la preocupada idea de que el arte de curar 
conduce tos facultativos á la irreligión. Concluimos este artí
culo trasladando una nueva prueba de la inmortalidad del alma, 
con que el Sr. Janer da fin á sus Elementos de fisiología hu
mana: «Anima eò abit, quo Deus iusserit, quam in morte non 
«destrui vel cx frequenti phacnemeno evincitur, quod iviroirum 
«pkirimi mortales, quando nunc corporis vires dissolutae dí>a-
«buntur, serenissimae et vegetae et laetae demum mortis signa 
«edunt.» Nosotros debemos algunas noticias al Sr. Janer, á 
quien citamos en los lugares correspondientes. 

JAUMAN1>REÜ ( D Edualdo ). Falta en las Memorias: Re
lación de los hechos de armas, que tuvo Cataluña con los 
franceses en la guerra dela independencia, t t. en 4.°^ imp. 
de Roca, en Palma. En 1837 publicó: Catecismo razonado ó 
esplicacion de los artículos de la Constitución de 1837, 1 t. 
4.° y ademas Curso elemental de derecho público, precedido de 
algunas nociones generales del derecho natural y de gentes, 
Barcelona imp. de Gaspar, 1836. Fué religioso profeso de la 
órden de S. Agustin conventual en Barcelona; y habiéndose ex
claustrado por 1822 vivió como presbítero secular. La liber
tad era un ídolo ante el cual se enagenaba Jaumandreu, lleván
dole mas allá de lo que á su estado y à sus luces convenia. 

JAUMAR ( D. Joaquin ). Práctica forense arreglada á las 
leyes xj decretos vigentes y al estilo de los tribunales españoles 
de ambos hemisferios, 2 t. 40 

JESUS ( P. Fr . Ramon de ), ministro del convento de trini
tarios descalzos de Vlch. Publicó en Tolosa año de 1820: Re
flexiones sobre el catecismo de las fiestas de D. Emetério Mar
tí, Cura de Gurb .—El opúsculo Dar cumplimiento á la circu-
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tar del nunislro He Gracia y Justicia del 17 de onero de 1821, 
para la sujeción de los regulares á los diocesanos fuera hacer
se cismático: se reimprimió en Ytcli año 1823, imp.de Valls, 
y va inserto en la Colección eclesiástica, que se comenzó á pu
blicar poco después en Madrid. 

JOANÍCU (D. Francisco ). Tiene Elogio hislérico del Dr. D. 
Antonio de Sangcrman. Barcelona, 1836.-—Compendio de au-
¿oplaslía con arreglo á ia doctrina de Blandin. Barcelona 1840; 

JONCOSA Y M E S T R E { .fosé ), nació etj Villanueva y Gel-
trú á 4 de abril de 1773. Siguiendo la ocupación de su padre, 
se dedicó á la labranza de la tierra : mas sintiéndose llamado á 
tareas snperiores por su talento, dedicaba i\ la lectura los ratos 
de ocio, que le permitia su género trabajoso de vida. Mejoró 
de suerte en una comisión de comprar caldos para Ultramar, y 
entónces pudo satisfacer mejor su natural inclinación á h l i 
teratura. A la vuelta de D. Fernando VII de Francia, dedicóle 
unas poesias y dejó dos tomos de ellas manuscritas catalanas y 
castellanas, en kiscuales«e deja ver su genio, chiste y natura
lidad. 

JUAN B I C L A R E N S E Ó D E V A L L C L A R A . Adicionamos su 
artículo de las Memorias con la especie de haber introducido 
varios ritus en la liturgia. Véase Ceillicr en su Historie gené
rale des quteurs sacrées &c. t. xx, pág. lo. Argaiz escribió su 
vida en el teatro de la provincia tarraconense. 

JUAN, Obispo de Barcelona. Uno de este nombre fué el com
positor del oficio de S. Severo, que se halla en un misal an
tiquísimo guardado en el archivo de aquella santa Iglesia; y 
crée el P. Garesmar, que debe ser el prelado de este nombre 
que la regía en tiempo de Carlo-Magno y Ludovico Pio. Véase 
su Disserlatio histórica en vindicación de S. Severo Ob. y Már
tir, prtg. 37 y sig., donde á mas de sus propias observaciones 
cita lus de O. José de Pons, gran anticuario y amigo de Ga
resmar. 

19. 
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JUL! VA ( D. Buenaventura ), abogado de Tortosa. En el co
legio de dominicos exislia un manuscrito de esle sujeto,, eiii 
que se da razón de los privilegios de aquella ciudad y servicios, 
hechos al Estado. 

JliNUY ( P. Juan Crisóstomo de S. Pablo ), sacerdote de las 
Escuelas Pias de Cataluña, nacido en Mataró á, 29. de octubre 
de 17C7. Compuso un Ritual para la órden y. un.compendio de 
rúbricas con el título: Notos seu observaliones. circa ritus iii: 
quibusdam sacris offkiis observando .̂ Cada uno de-estos dos li
bros forma 1 t. 8.°, Mataró, imp. de Abadai, y han, sido muy 
apreciados por su exactitud y método. E n 1847, y en dicha, 
imprenta, el mismo P. ya octagenario ha publicado : Lexicon, epi-
tomatum sive explanatio quorundam verborurn,oralionum, dñj. 
nilatumyofficiorum, indumenlorum principahum feslivi taluvu 
el ceremoniarum, quíbus uiüur eclesia. Al fin contiene la, es-
plícacion de algunos nombres hebreos y griegos y, de ciertas, 
deidades, que se mientan en los sagrados códices, y ademas una, 
relación de los principales tormentos que sufrieron los míuüres.. 
lia sido Provincial de su órden en Cataluña. 

L . 

LÉRIDA ( P. Antonio de ),. religioso frjncisco Efl la Bib, 
Arzobispal de Toledo bajo F F . núm 17,,hay 1. t. en fol. de él¡ 
que contiene sermones. 

L E T A M E N D I ( Excmo. Sr D. Agustin de ),,nac¡do,en.Bar
celona á 28 de agosto de 1793: hizo sus estudios en. el Colegio, 
Episcopal y en el de Cordelles. En junio de 1808 participando, 
del ardor patrio, que llevó á las armas la juventud.españolai 
contra Napoleon,, sentó plaza en un tercio ,.que se formaba, en. 
Manresa» é hizo toda, la guerra en Cataluña, habiéndose halla
do en los sitios de Gewma, y Figueras; en las batallas de Valls, 
de Vlch, de Margalef y otras. Hecho prisionero y llevado á 



(117) 

Francia, luego que regresó en 1814 experimentó algunas con
trariedades como la de haber sido preso por la Inquisición en 
1817 acusado de pertenecer á Ja masonería; mas el tribunal le 
puso muy en breve «n libertad. La protección de personas de 
alto influjo le proporcionó, que en 21 de marzo de 1818, se le 
nombrase Cónsul interino de Francia en Barcelona, cuyo car
go habiéndesele ofrecido en propiedad bajo la condición de nn-
íuraíizarse como súbdito francés, no quiso aceptar la propuesta. 
Habiendo pasado á Madrid en 1819 presentó al duque de S. 
Fernando, ministro de Estado, una memoria para Ja organiza
ción de los consulados de España en el estrangero , por cuyo 
trabajo iba á ser enviado á Smirna como cónsul; mas la revo
lución de 1820 trastornó el proyecto. Desde aquel momcnlo se 
decidió á emplear el tiempo en la propagación de doctrinas 
liberales, principiando en union con D. Manuel Eduardo de Go-
rostiza por la publicación de & Comliíucioml: después fundó 
la Minerva Española, de la cual fueron colaboradores el conde 
de Moreti y D. Miguel Tenorio. Cúpole el honor de acreditar 
su humanidad en" el renombrado choque de 7 Julio de 1822, 
salvando del furor de un paisano al Coronel de la Guardia Real 
D. Francisco de Sales Mon, y muy luego fué nombrado cónsul 
de España en la Florida-Oriental, para donde partió en 1.° de 
enero 1823. Llamado á España después de restablecido el go
bierno de Fernando 7.° en su absoluto poder, para purificarse ó 
responder á los cargos, que como miliciano voluntario y escri
tor público se le hicieron, se decidió por la expatriación, que
dándose en los Estados-Unidos. Se dedicó ó idiomas, y se in
sertaron en los periódicos de Charleston y de New-York artí
culos suyos con el título Spantsk Hevolulion. E l favor de Mr. 
Everett, del Dr. Johnson, del Reverendo Mr. Robert Henry de 
Columbia, Mr. Hugo Legaré, el Obispo católico de la Carolina 
del Sur John Englund, el Obispo protestante, de Mr. Rowen 
y otros personages notables de Charleslon le honraron, con su 
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ntnistud y le favorecieron con su influjo; y mctliunlc esle CÍ-
tubleció en breve en Charleston tres numerosas ciases una de 
español, otra de francés y otra de italiano para los anglo-amc-
ricanos y otra de inglés para los estrangeros, que afluían i aquel 
pais. Para facilitar á sus discípulos la enseñanza,.imprimió en 
1826 una gramática española, imp. de Villiam, con el Ululo: 
Spanisk Grammar, y otra que sirviese de preliminar al estudio 
de la lei¡0nia francesa por Levizac: las recomendaron The North 
American Remen y otros periódicos. La máxima de Fiorilli: 
«Pocas reglas y claras: mucha reflexion y aun mas práctica» 
y la de Sanchez: «Grammaticorum sine rationc teslimoniisque 
«auctoritas Bulla est.» fueron las que se propuso seguir en es--
tos trabajos. E n 1829 se asoció con el mayor Worth del ejér
cito de los Estados-Unidos, con el Dr. Dana de Boston y con el 
Rev. Mr. Belleypara la fundación de una escuela polytécnica en 
Rice-Clicek. Con el mayor Worth tomó á su cargo la educa
ción militar y política de trescientos alumnos: y Letamendi sob 
fundó en Rice-Chreek un seminario literario por el estilo de los 
de Alemania con felices resultados. En 1831:, recorrió todos, 
aquellos estados, cuyos viages fueron señalados con hechos no
tables, que recomiendan su crédito literario,.habiendo leido pú
blicamente ensayos de educación en reuniones muy concurridas,, 
hasta que en 1832, salió para Europa con el cargo de Secre
tario de la Legación de los Estados-Unidos de América, cerca, 
de Leopoldo 1, rey de los Belgasv Antes acompañó al inspector 
general de artillería del ejército anglo-americano en la visita,, 
que hizo de los arsenales, fundiciones y maestranzas de Francia,, 
Alemania y Holanda. En Bélgica se relacionó con los generales 
emigrados el conde Almodôvar y D. Juan Van-Halen ; y luego, 
que la,reina Cristina dió la amnistía regresó á la pátria con» 
esperanza de colocación en la carrera de Estado, según se la, 
hizo concebir el conde de Ofalia, embajador ã la sazón en. Paris. 

Tuvo luego parte: en la redacción, de la Remla. e&pañola,. y. 
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escribió el opúsculo titulado : Mi opmión sobre la tducaéion 
de las mugeres que dedicó á la Reina Doña María Cristina. 
Volvió á ser empleado en la carrera de consulados, en la cu»! 
so ofrece bastante que decir respecto á. su desempeño y lo omiti* 
mos por no separarnos de nuestro objeto. Vuelto ó Madrid en 
1843 publicó: Tratado dt Jurisprudencia Diplomático-Consu* 
lar, de cuyo mérito creemos que existen estensos datos, que m 
nos es dado al presente consultar. Trabaja en el periódico: £1 
Clamor público, donde tiene los artículos de política internacio
nal y estrangera: de histórias contemporáneas de nuestras 
discordias bajo,el pseudónimo de Felipe José-Torroba, y de 
crítica bajo el epígrafe de Parles telegráficos . Es miem
bro de varias Sociednies y Academias científicas, literarias 
y humanitarias estrangeras de Europa y de América. Varios 
periódicos de Paris, Lóndres y New-York insertaron una caria 
de Letamendi á Fernando VII , que se la dirigió en 1826 é 
iba acompañada de las bases de una constitución. No ha sido él 
solo entre los emigrados de 1823 quien ha buscado un desaogo 
á su dolor por medio de escritos dirigidos ú aquel monarca. 

L O B E R A ( D. Juan Pedro de ), canónigo de Solsona y ba* 
chiller en derechos. En el archivo de la Iglesia Catedral de 
esta ciudad, existe de este sugeto: Consueta ordenada á fine» 
del siglo X V . 

LOPEZ ( D. José), natural de Castelltersol en el obispado 
de Vlch; estudió la cirugía en Barcelona y fué cirujano mayor, 
del regimiento de caballería de Farnesio. Escribió Maravilloso, 
curación antigua y moderna de las futridas en común y parti
cular. Madrid, 1730. Califica esta obra el Dr. Chinchilla por un 
compendio muy bueno, que aun puede consultarse con utilidad. 

LOPEZ ( Dr. D Juan ), natural de Sarriá. En 1804 publicó 
un opúsculo sobre la fiebre amarilla, y obtuvo notable concepto, 
por la parte que tomó en las discusiones sobre las epide
mias que en 1821 y 1834 reinaron en Barcelona. 
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LOPEZ C L A R O S ( D. Pedro ) nacido en Barcelona á 6 de 
enero de 1818. Después de seguidos los estudios de primera 
y segunda enseñanza en la Escuela pia, filosofía en el Seminario 
Episcopal y cátedras de la academia de Bueñas-letras, y otras 
de ampliación en las escuelas de la junta de comercio, siguió 
la carrera de leyes en las universidades de Cervera, Barcelona 
y Madrid, obteniendo repelidas veces la nota de sobresaliente. 
Acreditó sus buenos conocimientos en la Academia matriten
se de jurisprudencia y legisíacion, en cuya junta de gobierno 
obtuvo cargos : la academia le premió tres veces por sus de
fensas verbales» por un trabajo sobre las leyes del procedi
miento judicial y una disertáciou en favor de la pena de muer
te para ciertos delitos, que se imprimió á costa de la acade
mia en Madrid imp. de Aguado» 1842. E n union con el licen
ciado D. Francisco Éábregas, redactó un periódico que con 
el título de L a universidad y el fora salía en 1842 y 43. Des
pués publicó ausiliado del mismo, ( véase su artículo ) el Di
gesto romano español del pavor de D. Juan Sala, con las nue
vas variantes del derecho español, Madrid, imp. del Colegio de 
Sordo mudos» 1814. Es auditor honorario de guerra, fué di
putado á Córtes por la provincia de Lérida, y oficial ausiliar 
del ministerio de Gracia y Justicia. Ejércela abogacía en Ma
drid con particular aplauso, y es catedrático del Notariado, cuyo 
titulo obtuvo en virtud de concurso de oposición y propuesta 
en terna por la audiencia territorial de Madrid. 

LOPEZ Y S O L E R (D. Ramon), natural de Manresa. Es uno 
de los poetas que concurrieron á formar la Corona fúnebre en 
obsequio á la Excma. Señora Duquesa de Frias, entre los cuales 
se cuenta al Sr. Martinez de la Rosa. Después de 1823 un 
silencio profundo sobre materias de adminislrácion y política 
se apoderó en tal grado del territorio español, que llegó á 
tenerse por una falta de delicadeza la introducción de conver
saciones relativas á semejantes puntos. Al tropel de canciones 
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patrióticas, sucedieron, las históricas, y ei» todas las relaciones 
de la vida se descubría una especie de afectada distroccion 
de los intereses públicos. La Gacela de Bayona trasladada, á S. 
Sebastian en 1830, mudado el nombre,, dispertó á los espíri
tus adormecidos: las cartas españolas ayudaban en Madrid, á 
producir el mismo efecto, y con. el curso, de- los sucesos se 
abría, mayor campo á la discusión á. la que dió poderoso im
pulso E l Vapor,,periódico político,, literario-y mercantil de Ca
taluña,, redactado por el Sr. Lopez Soler en, su parte princi
pal,, cuyos artículos ocuparon con singular interés á la nación 
toda, mereciendo un aprecio amy general. Las materias admi
nistrativas, la política intei nacional, la economía pública y «las 
atenciones mercantiles b;\jo su pluma aparecieron tratadas con 
maestría y comenzaron á hacerse de nuevo de la jurisdicción del 
público aquellos asuntos que parecían olvidados ;, sin que esta 
observación deba estenderse al gobierno de Fernando YlI,.cuyos 
actos en los últimos años de pazfavorecicron. al. crédito público 
y otras miras importantes á los intereses materiales y progre
so de la industria. Después que cesó aquel periódico pasó á 
Madrid, donde trabajó en E l Español. Tiene varias traducciones 
y ademas la novela original: E l caballero del cisne, ó sea los ban
dos de Castilla. Creemos que es autor de otras publicaciones,, 
siéndonos sensible no poder indicarlas. E l Sr. Muns y Seriñó, en 
la, nota X I de su Memoria histórico-biográüca de D. Ignacio 
Sámponts y Barba le llama poela fecundísimo y dulcísimo: es?-, 
cnbia también en prosa con una. cadencia y armonía, admit 
rxible.. 

I X . 
ELA.CAYO Y P I N T E L O ( D. Juan ). Doctor en- medicina,, 

que cursó, en la universidad de Cervera. En 1821 publicó 
s.u primer opúsculo sobre la filosofía médica. Por espacio de 1L 
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años ha estado malriculado en la universidad de Edimburgo y 
en Londres. Sus manuscritos sobre la filosofía y taquigrafía apli
cadas á la medicina han sido examinados y aprobados por el cé
lebre Dr. Tompson, catedrático de materia médica y clínica de 
la universidad de Londres. La Gaceta española en Sevilla 21 de 
mayo de 1823 bajo el artículo Córtes, se expresa en los tér
minos siguientes : aLa comisión de instrucción pública después 
«de haber examinado con particular atención los proyectos cien-
«tíficos que D. Juan Llacayo, taquígrafo de las Córtes, presentó 
«en la legislatura ordinaria anterior, opinaba que dichos pro-
«yectos eran dignos de ser atendidos y examinados, y se pro-
«metia que su ejecución traería adelantamientos en las cien-
«cias y que por lo mismo era de parecer que debían recornen-
«darse con particular encargo á la dirección general de estu-
«dios.»—Aprobado.» En 31 de mayo de 1837, fué nombrado 
médico director interino de los baños del real sitio de la Isa
bela. Publicó ademas: Opúsculo sobre la filosofía médica, la 
pesie y la fiebre amarilla. Mira á esta fiebre como una ataxia 
en un grado eminente. Era socio corresponsal de la sociedad 
médico-quirúrgica de Cádiz, de la real de física, de la de histo
ria natural,de la de medicina de Hinster, de Lóndres, de la de 
agricultura de Edimburgo. Falleció en octubre de 1842 siendo 
diputado á Córtes por ia provincia de Barcelona. 

L L A C Y SOLIVAS (D. Juan),bachiller en filosofía, licencia
do en medicina y cirugía y ex-catedrático del instituto provin
cial de Gerona. Tiene : Historia del anliguo y nuevo testamen
to, sacada de la que publicó Owerberg y arreglada al programa 
de la asignatura do religion y moral. Gerona 1 t. 8.° 1847. 
Fué redactor del periódico de Barcelona. L a madre de familia 
y uno de los colaboradores del fíco de la frenología. En el pe
riódico de Barcelona L a Antorcha, ha insertado una série de 
buenos artículos bajo el título Bello sexo: y desde abril queda 
asociado el Sr. Cubí como colaborador de la Antorcha, 
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LLANSü ( D. Jaime ), catedrático en la Casa-lónja de Bar
celona. Dirige el periódico quincenal qw principió á solir ü 1.* 
do abril de 1848 con el siguiente título E l Cultivador, perió
dico de agrkullura, horticultura, jardinería y economía rurab 
publicado bajo los auspicios de la M. I. Junta de comercio de 
Barcelona, y dirigido por su catedrático de agricultura práctica 
y botánica. 

LT.ARÓ Y VIDAL ( Dr. D. Joaquin ), Pio. Uno délos prin-
eipales actos con que el Dr. D. Ramon Lázaro de Dou , acre
ditó su celo por el esplendor de la universidad de Corvera 
fué la elección de catedráticos en cuanto pudo influir cu 
ello eficazmente. Entre sus electos lo fué e) Sr. Llaró, profesor 
de filosofía en aquella academia, y .después de teología en la 
de Barcelona á donde se trasladó durante el trienio constitucio
nal la universidad de Cervera. Fué socio de la academia de 
ciencias naturales y artes do Barcelona, y habiendo fallecido en 
esta ciudad en 1.° de abril de 1824, teniendo tan solo 28 años, 
leyó su elogio en junta literaria de la citada real academia D. 
Ramon Muns y Seriñá. Fué uno de los jóvenes que en 11 do 
julio de 1815 se reunieron cu Barcelona, y sin tener modelo que 
imitar subsistieron por espacio de seis años consagrándose á su 
propio y recíproco perfeccionamiento é ilustración. E l Sr. Llaró 
estudió filosofía en el colegio de S. Guillermo do PP. Agusti
nos de Barcelona, y se dedicó á las matemáticas que fueron 
desde entónces su ciencia favorita y á la física cspcrimental. Es
tudió teología en el Seminario Episcopal de la misma ciudad 
del cual fué colegial interno; y con elèstudio de esta facultad 
juntaba la lectura de los libros clásicos antiguos y modernos. 
Dió singulares pruebas de cultura así en los ejercicios literarios 
como en la oposición que en 1820 hizo á la canongía magis
tral de la Santa Iglesia de Barcelona. En la academia de ciencias 
naturales y artes leyó el elogio de su digno vicc-presidente el Sr. 

20. 
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marqués de LlupUi, impreso de acuerdo y á espensas de la misma.. 
También fué acordada la impresión de una memoria que recogió 
el autor para perfeccionarla. Ve"rsaba sobre los sistemas de pe
sos, monedas y medidas usadas por los hebreos, griegos y ro
manos, manifestando su relación con el sistema mótrico decimal 
y con las españolas y catalanas mas comunes. Finalmente so 
imprimió el elogio que bizo del ilustre Sr. D. Antonio de 
Amat, sujeto muy recomendado por sus virtudes. La aplicación 
extraordinaria del Sr. Llaró y la ostensión de sus tareas, entro 
las cuales se cuenta el cultivo de idiomas estrangeros, y algu
nos disgustos arruinaron su salud poco robusta, apresurando 
su muerte, que fué precedida i;or actos de edificante piedad. Véa* 
se el diario de Barcelona de 19 de Abril de 1824. 

LLAÜSÁS Y MATA (D. José ). Nació en Barcelona á 13 de 
junio de 1817.. Cursó latinidad, retórica y filosofía en el Semina
rio Episcopal de Barcelona, frecuentando á un tiempo las 'cáte
dras de la Casa-lonja; cuya combinación de estudios produjo an
tiguamente en aquella ciudad resultados admirables. Después 
de principiada la medicina dejó esta carrera por la de juris
prudencia, á la que se sintió mas inclinado. Siguiendo su estudio, 
insertó ya muchos artículos en varios periódicos de Barcelona 

y Valencia. Es socio fundador del liceo de Valencia y honora
rio, del de Isabel l i en Barcelona. En una colección de.no-
velas que se imprimió en Barcelona existe una original de Llau-
sás. Tiene publicadas varias traducciones y folletos relativo* 
a la enseñanza y conocimiento de idiomas. 

L L 1 B R E Y T I D A L ( D. Antonio ).' E n 1846 publicó la. 
historia de una epidemia de una calentura mucosa con caracte
res tifódicos, que ocurrió en la casa de caridad de Ileus en el, 
primer trimestre de 1840, 

LL1G0ÑA (D. Simeon), médico en S. Feliu de Guixols: tiene 
impreso:, Discurso sobre el abuso de dar la quina en las car-
lenluras. 
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L L O B E T Y V A L L U S E R A ( D. José Antonio ) , profesor 
de geología y mineralogía en la Acad. de ciencias naturales 
y artes de Barcelona. Fué socio de ella y de la de Buenas 
letras. En 1812 se publicaban en Barcelona por cuadernos sus 
Elementos de geología. Ha publicado ademas de esto otros va
rios artículos, que no podemos detallar. 

LLUCH Y GARRIGA (I». Joaquin J, nacido en Mon rosa 
en 1816. Después de los primeros esludios hechos con mucha 
estension en 1830 tomó el hábito de carmelita calzado en Bar
celona. En 1835 emigró á Francia; en 36 pasó á Roma y de 
allí à Lucca, donde concluyó sus esludios y egerció el proleso-
rato. En 1838 escribía en un periódico religioso que se publi
caba en Lucca tip- Bnroni. Dio & luz una disertación histórico — 
crítica sobre las órdenes religiosas. It. Pia ilusione delle aman-
íi della sania modesiia. Lucca tip. Baroni, 1845. Dejó prin
cipiada la publicación de su traducción italiana del Criterio 
de Raimes con motivo de haber regresado á España à causa 
de las últimas ocurrencias de Italia. 

M . 

MACIP ( D. Miguel ), canónigo de Tortoso , à quien llama 
laboriosísimo el P. Villanueva: está ya comprendido en las 
Memorias, y solo le recordamos para consignar el Indice, que 
formó de todas las cosas de su iglesia con remisión á los acuer
dos capitulares. 

M A H O M A D - B E N - A L I M A D - B E N - A M E R - A B A L V I . Fué 
natural de Tortosa y murió en 559 de la Egíra. Escribió 
las vidas de varones ilustres con el nombre de Margarita: un 
tratado de medicina: de sermonis arabici usu, proprietate 
U comparationibus. Casiri t- n. pág. 127. 

MAHGMAD-BEN-KALAPH - BEN - MAZA - ALAMAR-
ALA VASI, natural de Colibre, teólogo, jurisconsulto y gran-
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médica , murió en 1161. Escribió, sobre varias materias, y entre 
ellas la Confutación á la semencia de Averroes de Equinoctio, y 
otra de ocuZoram morbis, Casiri t. H . p. 87. 

M A L L O L ( D. Francisco ) , profesor de latinidad y humani
dades en Reus desde 1790, publicó varios poemas en verso 
hexámetro y elogio de Santo Tomás de Aquino. Recuerdo que 
por este preceptor hallándose ya decrépito se sostenía, que la 
propiedad latina requiere, que se latinicen los nombres propios; 
á lo que se oponía D. José Coralinas; y la experiencia MÍ ha 
enseñado los perjuicios, que han ocasionado los tales latinismos 
habiendo hecho que á veces ocurran dudas imposibles de des
lindar sobre el verdadero nombre de una población ó persona 
que se pretendiera designar. 

MAKÉ ( Doña Antonia ). Tradujo: L a novela de iodas las 
mugeres, que escribió Enrique Murguer. Ofrecióla á sus sus-
critores la Biblioteca del siglo, empresa de Barcelona. 

MARANGES DE MAMMON ( D. José )• Está impreso de 
este sugeto : Compendio histórico de Empurias. 

MARCA ( D. Salvador ), pro. natural do Vallmoll, catedrá
tico de retórica en el Seminario Tridentino de Tarragona, y 
después canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de la misma 
ciudad. Gozó fama de muy buen dibujante; pintó con algún 
gusto y se dedicó a las bellas artes y humanidades. Conocedor 
de arquitectura dejó inédita una memoria, en que según reglas 
del arte y sólidas razones desvanece la vulgar persuasion de 
que pertenecieran á la ara de Augusto, como sentó Florez si
guiendo aquella opinion, los restos preciosos, que por acuerdo 
del limo. Cabildo se colocaron en el claustro de la Igle
sia Catedral de Tarragona, y prueba que fueron parte de la 
cornisa de un templo romano. Existen varias copias de esta 
producción y una de ellas en poder del Sr. D. Próspero de Bo-
foru.ll. Véanse sus Condes vindicados &c. t i i . pág. 17-í>. Tuvo 
muy buena latinidad y afición á la poesía,, la cual le dictab 
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conlínuattiente epigramas sobre los sucesos comunes de la vida 
y sobre todo con respeto á las solemnidades eclesiásticas y 
alusiones bíblicas. Las fiestas y sucesos públicos le solian inspi
rar composiciones que copiaban con gusto los literatos amigos 
suyos: nosotros damos las dos siguientes muestras. 

loanuac de Aza uxori Felicis de Guzman, matri sancti Dominici, 
inter Beatos adscriptaj. 

"̂ 1 

Nil species, íoanna, premat te túrbida somni. 
Quod face terrrentem sis paritura canem. 

Falidico te placarit sermone Silensis, 
Cum placidus votis adfuit ipse tuis. 

Tristia pelle animo: Sancti promissa manebunt; 
E t narrare sinas omina fausta tibi. 

Non mendax canis illusam decepit ¡mago: 
Abfuit hinc Morphus, janua itemque poeta;; 

Splcndida sed prol is funda tur fama per Orbem^ 
Suspicias natum, et ílagrct amore, fide. 

Abbatis faciat ciarum per sécula nomen; 
Ast magis egregium reddere et ipse velit. 

Perqué ipsum assurgat clarissimus Ordo virorum,. 
Concilioque rnicent, ac pietate pari. 

Et quocumque ubi sol.torreas surgitque, caditque,. 
Insonet assidui Mystica ubique Rosa. 

lus etenim populis pandendi oracula Legis 
Tradetur puero; hoc muñere notus erit. 

Talia sunt Guzmanorum patris indita conjux, 
Quse speraie ¡iceí, Numine propitio. 

Meo per genitum Iloroum sacer ordo coruscat,. 
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Laus generis vestri „ sancta propago Patris. 
i O decus Hesperiae aíternum, sexusque, Ducumque! 

Tu specimen Matris nocte> dieque patês. 
Tu superas factis, dum proíbes jussa salutis: 

Qua gradiendum it, sedula pandis ister. 
Quod sobóles mitis premerei vestigia Matris, 

Virtutis prodit praemia digna tuae. 
Natorum redimita choro sacrum accipe cultura, 

Nosque ut minores, vota, precesque damus. 

A L D I F U N T O SEÑOR A R Z O B I S P O D E PALMIRA» 

Entre el celeste coro 
Que te rodea en el eterno seno, 
Pulsando en tu loor sus harpas de oro, 
Permíteme que lleno 
Del ardor noble que mi pecho encierra. 
La mia pulsé yo desde la tierra. 

Desde la tierra ingrata, 
O .dulce Felix, que no ensalza al sábio, 
Hasta después que el cielo le arrebato, 
Desplegaré mi labio, 
Y antes que lo haga la veraz historia 
Al Universo cantaré tu gloria. 

Que aunque mi rudo incienso 
Tanto pueda añadir á tu renombre 
Cuanto una gota de agua al mar inmenso; 
E l litiage del hombre 
Que aquí en la tierra tú quisiste tanto 
Altos ejemplos beberá en mi canto. 
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Ardió, Pastor sagrado, 
La santa Jlama que encendió en tu pecho 
La grey lejana, puesta á tu cuidado, 
Y en lágrimas desecho 
Como el que ausente su bien suspira 
Tú suspiras por tu infiel Palmira. 

Oh! menos desdichada 
Yiera cubierta de zarzal y espinas 
La mole de sus templos derrocada,. 
Si sobre sus ruinas 
JNO alzaran deponiendo el falso encono 
E l fanatismo y la impiedad su trono. 

E l fanatismo fiero» 
Que el árabe impostor con fuerte mano* 
Estendió al esgrimir del corvo acero,. 
Y como tigre hircano. 
Amedrentando la confusa gente 
E n mar de sangre sumergió al Oriente. 

La impiedad insidiosa. 
Que allí á Yolney dictára su doctrina 
Mas fama dando á la ciudad famosa, 
Y vívora dañina 
Del iluso viagero mordió el seno, 
Y derramó en Europa su veneno. 

Tú las malignas artes 
Descubriste de la una y otra fiera, 
Y sus huellas seguiste en todas partes,. 
Y en tu larga carrera. 
Sostuviste la lucha formidable, 
Jóven.ardiente, anciano respetable. (*) 

(*). Alude á las Meditaciones sohre las ruinas de Palmira en oposi
ción á Volney que dejó principiadas el Sr. D. Fe l ix Amat, y se impri^ 
mieron en-Madrid imp. de Fuentenebro 1834. 
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Pero jamás de espada 
Ni rayo vengador tu brazo armaste 
Para acabar la lucha comenzada: 
Jamás sangre clamaste, 
Y jamás á tu acento furibundo 
E l eje hiciste retemblar del mundo. 

Paz, hermandad, dulzura 
Sus armas fueron, que en la gran pelea 
Rindieron la ignorancia y la impostura, 
Cual allá en la Judea 
Daba, bajado de la eterna cumbre, 
Su ley de amor el Dios de mansedumbre. 

E l entusiásmo santo 
No como lava de volcan ardiente 
Lleva do quicr la muerte y el espanto; 
Ni es rápido (orrénte 
Que lanzado de rápidas montañas 
Va asolando los bosques y cabanas. 

Es sol, que de su asiento 
Por el mundo en tinieblas abismado 
Esparce luz, calor y movimiento; 
E s rio sosegado 
Cuya corriente rápida y profunda 
Riega los campos y su mies fecunda. 

MARCH Y L A B O R E S ( D. José ). Tiene impresa: Historia 
de la revolución de Francia desde el año de 1787 hasta 1816, 
formada en vista de cuantas se han publicado en Francia, 6 
t. 8.° Barcelona, imp. de Yerdaguer, 1834. 

MARCH ( D. José ). Ha publicado : Sinónimos de la lengua 
castellana: adición á los de Huerta y de Jonamá. 

MARCH ( D. José Ignacio). Nació en Reus á 21 de noviem
bre de 1742. Siendo sargento mayor del rejimiento de Numan-
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cia dió á luz: Nociones militares ó suplemento á los principios 
de fortificación para inslrúccion de los cadetes de caballería de 
Saqunio. Comprende la primera sección un estracto de los 
principios mililarcs precisos en todo oficial: la segunda el modo 
de fortificar en campaña: la tercera, esplicacion de algunos 
puntos pertenecientes á la obligación de un oficial particular. 
Están adornadas can láminas finas, 1 t. en 4.° Barcelona, 1781. 
Memorias biográficas de D. Andrés de Bofarull. 

MA R O I ( Fr. Juan ). Ha publicado varias cosas que no nos 
es posible puntualizar. 

MARGO ( D. Prudencio ), pbro. beneficiado de Reus, hoy 
residente en Limoges de Francia. Es autor de un directorio 
perpétuo del oficio divino y de algún otro opúsculo. 

M A R G A R I T ( Juan ), Obispo de Gerona. Tiene artículo en 
las Memorias; pero no mencionan la obra: Templum Domini, 
que estaba ignorada de los bibliógrafos y de la cual existe un 
ejemplar en el archivo de la catedral de Barcelona. Parece 
que le movió á escribirla el robo del altar mayor del monas
terio de Ripoll, quo era de oro con treinta marcos de peso. 
Véase D. Jaime Villanueva en su viage literario, t. vni , pág. 28-

MARI ( Rev. Mariano ). Comensal de la Santa Iglesia de 
Tarragona. Escribió en latin un Archlepiscopologio de aquella 
Iglesia. Item Apmlamientos á la historia de la iglesia de 
J . Cristo. It. Historia de la Virgen del claustro, cuya capilla se 
halla en el claustro de la catedral de la espresada ciudad. Son 
M. SS. que se guardan en el archivo de comensales y benefi
ciados de la catedral de Tarragona. 

MARTÍ ( D. Emetério ), rector de ¡a parroquia de Gurb en 
el obispado de Vich. Los PP. Merino y la Canal, continuadores 
de la España Sagrada en el t. 43 hablan con recomendación 
de la virtud y saber del Sr. Martí. Imprimió Calecisme de (olas 
Im festas y solemnitats principals de la iglesia, 1 t. 8.° Bar
celona, imp. de Dorca, 1818. Muy luego comenzó ia obra A 

21. 
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tener contradicción, y el limo. Sr. D. Fr . Ramon Straucliy 
Obispo de Vích la prohibió por edicto de 30 de julio de 1819. 
Se siguieron autos que fueron llevados en apelación al tribunpl; 
metropolitano y al de la Nunciatura, durantecuyocurso.se. 
motivaron contestaciones desapacibles. E l P. Fr . Bamon de Je-, 
sus Impugnó el catecismo en 1820, sobre lo que véase, su ar
ticulo. E l Sr. Martí fué diputado á Córtes y dió á la prensa 
el discurso que pronunció contra el Diclámen de ¡a comisión, 
edesiáslka encargada del arreglo definitivo del clero de E s 
paña dado en 12. de enero de 1823. 

MARTÍ ( D, J ) Véase Boflll. 
MA-RXÍ ( D. Francisco de Paiila ). Era grabador, y habien

do pasado, á la Córte á principios deteste siglo entró en com
peten^ con D. José A-lvar^Zi introduciendo este la estenogra
fía y aquel la taquigrafía, de que fué profesor por la sociedad 
económica de amigos del pais E n 1810, proporcionó á las 
Córtes en la isla de Cádiz el medio de fijar las sesiones. E s 
cribió algunas piezas para el teatro, de las cuales unas se im
primieron y otras circularon manuscritas. E l traductor de la 
obra de Fetis L a música puesta al alcance de todos en una nota 
á la pág. 37 dice.: « D . Francisco Martí, aütor de la taquw. 
grafía de la lengua castellana, inventó también una;? taquigrafía 
de la música, que publicó en Madrid en el año 1833 su, 
hijo. D, Angel.Ramon,» 

MARTÍ (D. Miguel Anton). Publicó en Barcelona año 1839 . 
Llágrimas de la viudesa. • 

MARTÍ Y E1XALÁ ( Dr. D. Ramon ),,catedrático de dere--
cho civil en la universidad de Barcelona, individuo de la acade
mia de Bueñas-letras y socio profesor, que fué de ideología vn, 
la de Ciencias naturales y arles de la misma, ciudad. En . 1828, 
salió en Barcelona imp..de Verdaguer,.en 2 , t. su Tratado ele*. 
nwntaíidçderefhp civil romano y eipañol; Ha dado-á luz lam-
bicn: InsiiluciOMS del derecho mercantiliáe. España, obra. de-. 
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clarada de texto por Real .órdeQ4§ i i de setiembre de 1848. 
Fué uno de los colaboradores en la .etfjdio.n de las Siete Parti
das, de que se trata en la parte de Anónimos artículo Derecho 
civil. En 1845 comenzó á publicar un Curso de filosofía ele-
menlal. 

MARTÍ ( N ), En el R l . archivo 4e Ia Cor. de Aragon existe 
un códice en fol. j pergamino escrito en 1410 con este título: 
Martiniana de concordantiis decretorum et decntaliumauclore 
jF. Martina ordínis pmdicatomm. Sobre ella D. Próspero de 
Bofarull nos ha comunicado la siguiente nota: «Obra dispuesta 
-por orden alfabético. Las dos primeras hojas son preciosísimas 
«por el catálogo, que contienen de los abades de Ripoll, Con-
«des de Barcelona, Reyes de Aragon y Arzobispos de Tarrago-
<cna. Al fin se leen algunas notas ó consejos de higiene « 

MAS Y CASAS { D «¿osé ), natural de jtfanresa, notario de 
reinos, ¡«diridiio de varias sociedades literarias y colaborador 
en varios periódicos, Tiene publicadas las obras siguientes: 
Descripción geográfica y jpolüka de l a Bélgica, Manresa, 
1833.—Curso cumpleto de geografía, ô t. año de 1834.—Cor
respondencia periódica sobre ciencias y artes, 1835.—Tratado 
.elemental de Lotería, 2 t. 1836.—Ensayos históricos sobre 
Manresa. id. 

MAS { D Ramon ) : es autor de varios saínetes en catalán. 
MAS ( D. Sinibaldo de ). Dejan las Memorias á este escritor 

viajando ácia el Oriente, habiendo sido la primera noticia que 
de él tuvo el público eJ siguiente recuerdo, que en 20 de se
tiembre de 1836 escribió en la pared interior del primer piso 
de uno de Jos sepulcros, que se hallan en las ruinas de Palmi
ra, y la prensa española reprodujo: 

Pocas ruinas, que la vista admira, 
Asilo de infelices mahometanos, 
Hallé, y no mas, al visitar Palmira. 
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¿Quién, ó fõrluna, en pos de tí suspira? 
^fO íiempo, (juién se libra de tus manos I 

. Aquel que con su libro (1) 
A este ciaro lugar dio mas renombre. 
La triste deuda, ya pagó del hombre. 
Aquel virtuoso sábio (2) 
Que el título llevó de estos despojos. 
También cerró los ojos . 
Aun vive por mi suerte 
E l que heredó la miel de su almo labio; (3) 
¡Olí cielos! ;Que no vea yo su muerte I 

La lectura líe los viages de Ali-Bey el Avasi, que fué el câ -
talan D. Domingo Badía y Leblich, le decidió á viajar por el 
Oriente para ensanchar la esfera de sus conocimientos y ser 
útil á la pátria. Su maestro y protector D. Felix Torres Amat, 
presentado á la sazón para el Obispado de Astorga aprobó la 
idea, é interpuso su influencia y altas relaciones para que el 
Gobierno le ausiliase, habiendo obtenido que se le nombrase 
joven de lenguas encargado de viajar por el Oriente con 

comisión especial de recoger noticias y documentos litera
rios y estadísticos de política, comercio y todo género, que 
pudieran ser importantes á ios intereses, á los conocimientos 
ó á las glorias- nacionales. Recibió instrucciones de su gefe el 
Sr. Martinez de la Rosa y del Sr. Burgos, á la sazón ministro 
del Interior: tomó consejos de las personas mas ilustradas, que 
le dieron la mejor acogido, y se informó de cuanto por de pron
to le pudiese interesar del P. Francisco Vilardell, guardian 
que habia sido en Damasco, y que después volvió al Oriento 

(1) . Volney. 
(2) . Amat, Arzobispo ele Palmira. 
(3) . Tones Amat, Obispe de Astorga. 
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consagrado Obispo con el carácter de Vicario Apostólico .de 
Siria. Durante su permanencia en Madrid aprendió el árabe 
progresando, según la maravillosa facilidad de que habia dado 
pruebas en los idiomas griego, latín, francés, italiano é inglés, y 
ilió después en el turcoT persa, industará, chino y etros. Sus 
conocimientos en física, literatura, música y en pintura le pro-
pomonaroti poderosos recursos no solo para observar, sind para 
vivir; pues no pocas veces ha tenido que mantenerse en medio 
áe las tribus bárbaras dando remedios, y en las ciudades mas 
cultas sacando retratos. A mediados de 1834 se embarcó para 
•Constantinopla, donde contrajo estrecha familiaridad con nues
tro distinguido diplomático D. Antonio Córdoba, ministro de 
S. M. cerca de la Sublime Puerto, relación que le fué pro-
Tephosísima. En Í§3G recorrió la Siria y Palestina, y el de
sierto de Bagdad : pasó <* Kgipto, se embarcó en Su«z para 
la India, y por los peligros que corria en el mar,, desembarcó y 
cruzó el desierto de la Arabia Pétrea en la longitud de setenta 
leguas', llegó ó Calcula & mediados del auo. Entretanto se ocu
paba en escribir y publicar el Intérprete del viajero en Orientei 
compuesto de diálogos familiares en doce lenguas, y adelantaba 
•la obra Cuadro político del Oriente. De allí se trasladó á Manila 
donde á causa de no verificarse el situado del Gobierno español 
tuvo que permanecer en el Hospital de S. Juan de Dios de l i 
mosna cerca de cinco meses, recibiendo la bondadosa asistencia 
de aquellos religiosos, efpecialmenle del buenísimo P. Manuel 
Bueno, en eurja celda vivió •casi-siempre, según se expresó en 
carta al Sr. Torres Amat. A su regreso á España imprimió^ 
su Estado 4e las islas Filipinas, siendo muy notables en la 
obra los capítulos relativos á las castas, que pueblan aquellas 
Islas y las lenguas que allí se hablan. Antes del pronuncia
miento de 1843 regresó á Manila, y en Macao publicó en fran
cés su Ideografía. En vista de una memoria que sobre el asun
to anteriormente habia remitido el Sr. Mas á U. Bucnavcn*-
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tura Cárlos Aribau, este puso en su periódico E l Corresponsal 
un escelente artículo, que contiene un resumen de ia historia 
de los esfuerzos del enteudimienlo humano en esta materia 
desde Leibnitz. E l título de la obra del Sr. Mas es L'Idéogra-
p/íie. Metnoire sur la jposibilüé et la facüüé de former une 
écriture ¡¡énerah au moyen de laquelle loules les peuples de 
la ierre púissent s'erilendre mulucllenient sans que les uns 
connaissenl la Ianque ües autres. En 1845 imprimió la co
lección de obras suyas bajo el nombre de Pol-Pourri l i íe-
rario. Manila, imp. de Sanchez. La divide ea dos partes. 
Contiene la primera. 1.° : Sistema musical de la lengua caste
llana, 3.* ed. corregida y aumentada. De esta obra dióse ya 
razón en las Memorias. 2.°: Sobre la empolladura artificial de 
huevos do gnllina en Egipto. 3.°: Ideografía. La segunda parte 
comprende:!.0 las tragedias Aristodemo y iYi'cea. Preceden 
breves observaciones sobre la primera y sobre el drama en ge
neral. Sostiene que es mas natural escribir las tragedias en 
prosa que no en verso. Parece que prescinde el Sr. Mas de log 
derechos de la poesía, que no se contenta en retratarnos la 
realidad de las cosas, sitió que las embellece representándonos 
ya lo posible, ya un mundo ideal, en el que nos es gustoso 
colocarnos. Sostiene por indispensable la unidad de tiempo, per
mitiendo mayor latitud en cuanto la unidad de lugar. 2 .° 
Poesías líricas. 2.a ed. limada y disminuida. 3.° Despachos. 
Son comunicaciones dirigidas al (aobierno. La primera versa so
bre el estado del reino de Grecia, remitido al Gobierno en 
1831: otra en Suez de 8 de junio de 1838 sobre su comer
cio y demás circunstancias: otra en Moka de 10 de agosto 
de id. sobre la poca lisongera posición de las tropas de 
Mohamet-Ali en la Arabia Feliz: otra en Calcuta de 10 
de noviembre de 1839 , acerca del mejor medio de arre
glar los negocios de Oriente. Noticia estadística y mercantil 
de Shanghay, remitida en setiembre de 1811 Noticia esta dística 
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y mercanlil ile Ningpó, á primeros de marzo dé 1845. E l Sr. 
Mas volvió á la Chitia en 18i7 en el concepto de ministro 
plenipotenciario de S. M cerca,del, celeste Imperio, después de 
haber sido condecorado con la distinción de Comendador de 
la Real y distinguida órdcn española de Cárlos I I I . Antes de 
partir le vimos muy anitriado para llevar, adelante hasta, MI 
complemento la Ideografía. La Revista literaria del Kspañol y 
Heraldo en. 18i5 hablaron del Sr. Mas. igualmente la R e 
vista, de España , de Indias y del Eslíangero on 1847 y 48. 
insertando varios artículos suyos relativos á la historia de las 
islas Filipinas. En 184(5 d ¡ó a luz en Madrid: Apéndice á la 
tetxera edición del sistema musical de la lengua castellana,. 
que contiene la version de los cuatro libros primeros de la 
Eneida y un.trozo del arte poética de Horacio. Este trabajo, 
tiene por objeto comprobar su teoría, á cuyo fin la traduc
ción, está hecha imitando la metrificación latina. E l . Renaci
miento,,periódico literario y artístico, que se publicaba en Ma
drid en, 1847.; contiene dos-arlículos. Clolójièos del Sr. Mas tan 
breves como curiosos. 

MAS (P . D. Vicente), cartujo. Dejó varios tratados espiri
tuales. 

MASSANÉS ( Doña Josefa ), académica; honoraria de la de 
Buenas-letras de Barcelona, miembro de la sociedad filodramá-
tica de la misma. Casi aiipropio tiempo que Doña Gertrudis 
Gomez de Avellaneda, llamaba la atención en Madrid con los ras
gos de su pluma, y aun con anterioridad, .Doña Josefa: Massa-
nés brillaba en su piUria Cataluña, grangeándose los aplausos 
y. estimación de. sus paisanos. Nació en Tarragona á 19 de mar
zo, de 1811. Desde • la infancia: descubrió una sorprendente 
aplicación al estudio,.decision que la apartaba enteramente de 
'os juegos infantiles, y. que procuraba moderar la respetable 
anciana, que le hacía veces dé madre ; la cual sin embargo) 
dé ser, superior, á Jas preocupaciones que reinan contra la ius*-
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truccion de las mugeresr recelaba se disgustase lat vez de las 
ocupaciones mas propias de su sexo- No fué asi. Doña Josefa 
aprendió completamente las Sabores á él correspondientes,, y 
ademas la música, el dibujo y otros conocimientos de adorne, 
que fueron como preliminares ti la inclinación superior que la 
impulsaba. E n 1823 cuando apenas contaba éoce años de edad» 
sin haber leido arte alguna poética y solo guiada per sa 
génio dedicó á su padre composiciones, que revelaban' la feliz 
disposición que tenia para la literatura. E l padre de Doña Jo
sefa, militar pundonoroso, fué perseguido en 1827 por el 
Conde de España: la abnegación de la hija y su presencia de 
espíritu en tan piadosa causa, salvaron de la muerte al padre, 
quien emigró, permaneciendo en el estrangero hasta 1832. Du
rante tan dolorosa separación, la tierna joven fué el único 
apoyo de su abuela octogenaria, á la cual con el producto 
del trabajo de manos y amoroso desvelo mantuvo y consolé 
hasta el último trance. En vida tan penosa nuestra poetiza 
aprendió el italiano y el francés, y formó su espíritu acopian
do preciosos conocimientos. Al regreso de su padre lucieron 
para ella mas deliciosos dias. De tiempo en tiempo fué pu
blicando poéticas composiciones, que insertaron los periódicos 
de Barcelona, y reprodujeron otros así del reino como del es
trangero, particularmente el Noticioso de ambos mundos, pe
riódico de los Estados-Unidos de América. Fué muy celebrado 
el rasgo lírico debido á un tierno y justo recuerdo de la piedad 
filial: E l beso maternal. Nadie le ha leido, que no se haya en-
tusiásmado, ni dejado de celebrar aquel óptimo corazón, que 
supo de tal manera conmoverse por el mas interesante ob
jeto del alma. El Gobierno de Nueva-York mandó traducir
le recomendándoie á los establecimientos de educación. En 
1840 en union de otros poetas catalanes Rubió y Ors, Boca 
y Cornet, Llausás, Illas, ¿kc. fué nombrada para escribir en el 
Album, que la capital del Principado regaló á SS. MM. con 
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moüvo de su peinaanencia en Barcelona í n ' e l ¿fio «¡güienté 
publicó sus poesías en 1 t. en 8.° mayor, con el título: Poesias 
de Doña Josefa Massarw's, académica honoraria de la de Bue-
nas-leíras de Barcelona. Precede un discurso preliminar, que 
por sí solo prueba lo •que puede prometerse de la bien cortada 
pluma de la autora y de los tan sólidos como iiermosos senti
mientos que la animan. D. Ramon de la Sagra en el Correspõn^-
tál de 11 de julio del mismo año, n.0 771, dedicó un artículo 

•al análisis y justa apreciación de la obra, reconociendo en sus 
páginas sentimientos profundos de sensibilidad y pensamien
tos elevados de educación fundados en la virtud. E l P. Mtro. 
Fr . José de la Canal, académico de la de la Historia, al acabar 
de leer sus poesías consignó su voto en favor <Je «lias en esta 
breve composición. 

I Quién te inspiró tan armoniosos cantos. 
Hija de la industriosa Barcelona? 
No, no son de Hipocrene ni Helicona; 
Son de mas alto prez, de otros encantos. 
Son ecos de la lira resonante 
E n los floridos valles de Siona 
Del PastorciHo que venció al Gigante. 

üno de los literatos que rayan á mayor altura en la Corle, 
calificó de muy buenas las composiciones siguientes: Al Criador 
Un beso malernal, L a decrepitud, l a paviota. A mi sobrina. 
Dos flores, Espíritu de la caridad. E l periódico de Barcelona la 
Civilización, t. 3.°, insertó-una nueva composición de esta señorita 
A una nube. Con motivo de su enlace con el capitán de infante
ría D. Fernando Gonzalez de Ortega, se trasladó á la Corte, 
donde el mayor uso de la lengua castellana y su espíritu 
observador, podrán contribuir á la perfección del lenguage 
con nuevas publicaciones, que prepara, según se nos ha mani-

22. 
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testado. Finalmente para no omitir rasgo sustancial en este, 
diminuto relato añadirémos, según estamos bien infortnodtjSj, 
que la dulzura y moralidad con que se recomiendan, sos es* 
crilos son la expresión de su alma y reflqjo de su vidíi privsdfl; 

MASUEU ( P. Juan FraBcfeBO;). l a s fliauuscritos relativos, 
á este célebre escritor, que se ¡tnsnicisn^fi -en las. Memorias,, 
cotí los títulos : Monarquia aspaãfân, ZletigHm -espamla, se im
primieron en Madrid año'de I B M , a«ip. de Yenes, con el t í 
tulo : Iglesia española, obra, eserila *» Hwim § dirigida al . 
M. R. Cardenal Primado y á los Avzobàpm y Obispos 
de España. Añádese otro opúsculo, deJipíopio autar. iAilulado: 
Bosquejo de una reforma necesaria m id ¿pmefWe mundo 
cristiano en materia de jurisdieci&ms y iwasntsds al Go
bierno en el año do 1799. Précedela Minutarêe tom caria 
del II. Obispo auxiliar de Madrid D Luis Lopez Caslrillo, a l 
I ' . Juan Francisco Masdeu, que le entáé mwpimculo m. s. Igle
sia cspañolfl, para que le presmt&m ai. Pmiamão de España. 
Para calificar estas producciones, jpseetse «aria, evocar opinio
nes y sentimientos muy derainatrtas m h ^sca en que se, 
dictaron, y dar á conocer les eálputos» ¡gae afibre. el. porvenir 
del mundo prevalecían; mem©™ ÁBEgtunttutóíâiQaa, en la cual 
no debemos ocuparnos. Señálase*! #r, Jfaaáau usí en las obras, 
citadas, como en el t. 24 inédito de la Historia crítica de 
España, de que se guarda Ain ejan^plar en la Real Academia 
de la Historia, por una especie de «aversión á la nación france
sa, fundada en la invasion, que las dignidades del clero secular y 
monges franceses hicieron en España ácia el siglo X I I y X I I I , los 
cuales bajo el apoyo de nuestras reinas de nación francesa se 
empeñaron en contrariar nuestros usos y costumbres,, tratán
donos poor que á hereges y paganos,.y ademasen e) escándalo,, 
que la misma nación dió en el siglo pasado con su desastrosa é-
impía.reyolucion. Trascribimos sus ideas. De encima,, la mesa; 
de su cuarto, le cogió un amigo el siguiente dístico :. 
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I Oh Galli inmuiidi, raundi wer.tigo rotundi! 
Yos cslis, Deus est lostis, tetci rima pestis. 

lín vida sufrió recios ataques cl Sr. Masdeu, que resisHó 
con sus respuestas y apologías: después de muerto hanse heclio 
censuras, cuyo exáinen ofrecería materia á muchos discursos. 
Podemos asegurar que la valentía de su espíritu se hermanaba 
con la abnegación é ilimitada dependencia del superior, que 
reina en la Compañía de Jesus, á la cual miró con amor 
filial, ta crítica severa que en el t. xx de su Historia crítica de 
España hizo del P. M. Risco é historia leonesa del Cid, deja
ron un profundo resentimiento en el corazón del P. M. La 
Canal, quien tenia los borradores de una defensa, que con sus 
demás papeles , libros y pinturas deben hallarse en poder de 
la Real Academia de la Historia, de la ç\ml era Director y 
á la que legó pee testaanento squellos efectos. 

MASPONS Y RIBAS ( B , Domingo ). Compendio de analo
gía y orlografia det l a lengua eastettana. U. de gramática cas-
telland-

MATA Y RIPÜLLÉS ('Dr. D Pedro ). Nació Yillalonga 
á 22 de octubre de 1780. Ejerció la facultad de medicina en 
Reus, siendo el médico de mas crédito en aquella ciudad, don
de falleció en 29 de abril de 1846. Fué socio de varias acade
mias en mérito de los discursos, que les presentó, y tiene impre
sos los opüscttlos siguientes : Refutación completa del sistema 
de conlaqio âe ta peste y éemm enfermedades epidémicas en 
general: reflexiones escrita» per áfe. Reus, imp. de Riera, 
1834, 1 t en 4.°—-.Memoria stâm la grippe, id. 

MATA ¥ FONTANET ( Br. D. Pedro ), natural de Reus, 
hijo del aBiesJOT, doctor en medieiíia y cirugía, catedrático de 
medicina legal en te feealted d«"Madrid, soeio de número de 
la Academia de Eaestteiíia y eirugfe d» «sta villa y del Instituto 
médico de emulamn-de la ratema, socio titular* de la sociedad 
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médica de emulación de Barcelona, miembro titular y corres
ponsal de otras sociedades del reino y eslrangcras. Hizo sus 
primeros estudios en Ecus, cursó la filosofía en el Tridenlirio 
de Tarragona, y después de haber principiado á ejercer la fa
cultad de medicina, deseoso de perfeccionar sus conoe/mienlos 
pasó á Montpellier donde asistió á las clínicas de los profesores 
Lallaman y Serré. De 1838 á 1840 moró en Paris donde visil6 
detenidamente varios hospitales y concurrió á la clase del Sr. 
Orfila y otras. Elegido diputado à Córtes por la provincia de 
Barcelona, tomó parte en algunos debates. Abrió un. cursa 
de mnemotécnica aplicada y desempeñó otro igual en el Ale -
neo de Madrid, Tiene muchos artículos insertos en varios pe
riódicos y las siguientes publicaciones: Memorias eclesiásticas-
traducidas del francés, 4 l.—Cuadro sobre el Daguerreolipo.— 
Recuerdos de la naturaleza, que contiene elementos de geogra
fia y astronomia.—Manual político xj social.—Fade mecum, 
de medicina legal.—Manual de mnemotécnica •—Aforismos de 
Toxicologia.—Tratado de medicina y cirugía legal. 2 t . — 
Compendio de Toxicologia general y especial 1 t. Estas dos. 
obras fueron declaradas de texto por Real órden. Fué colabora
dor en el periódico L a libertad que salió, en Barcelona desde 
1835. Fué redactor de E l Amfwn, periódico que se publicaba, 
en Madrid. Tiene impresas varias memorias y discursos. 
. MATAPLANA ( Hugo.), trovador provenzal. Las Memorias, 

solo le nombran. Pertenecía á una de las familias mas ilustres, 
del Principado y acompañó á Jaime I en la conquista de Ma
llorca. Solo queda una de sus canciones, 

MATAS ( Dr. D. Jaime ), natural de Mataró y canónigo. 
LcctoraI.de la catedral de Barcelona. Dió á luz Memorias de la 
patria, martirio y culto de las bienaventuradas vírgtnes y márr 
tires Juliana y, Semproniana, obra de que se valió el V. Mtro.. 
Flore/,, así como de otras comunicaciones suyas i dativas ¡i la. 
iglesia de Barcelona. Siendo párroco de Vilasar, se distinguió. 



por el buen gusto en lo predicación. Para las oraeianes latinas 
que como Lcctoral debia pronunciar, se propuso una obra de 
completa y escogida exposición del sagrado texto, que continua
sen sus sucesores. Sobre su método dijo en la primera lección: 
«Dabo quaj potius pietalem foveant^ quamque cuciosilateoi 
«pascant; eo dumlaxat mihi fine praestituto, til ad unius v m , 
«sumrnique Dei cogniüonem, araorein et obsequimn cúnelos 
«provocera» Falleció en 178G después de licbersklo protector de 
Seminario Episcopal de Barcelona , y desempeñado comisiones 
importantes. La administración de las santas patronas de Ma
taré creyó de su deber honrar al Sr. Lcctoral con solemne, 
exequias, í n las cuales dijo la oración l'únebie que imprimió 
el sábio párroco D. Manuel Camin. 

MATAS ( D. José ). Vide Saurí. 
MATEÜ. Uu tal Mateu según notas dd Sr. Bipoll,. tradujo 

la Aquileida de Estácio. 
MATEU Y- SMAKDÍA ( Dr. D. Francisco ), pbro. redor de 

S. Pedro de Bigas y después de S Baudirio de Llobrf gat: Com 
jpencfí ó breu explicació de la doctrina cristiana m forma de 
diálogo entre pare y fill. D. Antonio Claret en la advertencia 
preliminar á su Catecismo de la doctrina cristiana esplicado 
dá pjrticular importancia al del Sr. Mateu. En, este Catecismo 
y. otros de común uso en Cataluña se añade la palabra roma-
íia al artículo la santa iglesia católica. Los limos. Sres. Lasala 
Obispo de Solsona y Armañá, Arzobispo de Tarragona no lo hi 
cieron en sus Catecismos. 

MA.IMÓ Y B I B E S ( Dr. D. José ), abogado dd colegio de 
Madrid. Tradujo del portugués una obra que se imprimió con 
el siguiente título: Deducción cronológica y analítica, en la 
que se manifiesta lo que sucesivamente pasó en, las diferentes 
épocas de la iglesia sobre la censura, prohibición é impresión 
de libros, demostrándose los intolerables perjuicios, que con el. 
abuso de ellas se han hecho á la misma iglesia de Dios á toda. 
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las monarquías, á todos los estados soberanos y á la quietud 
pública de todo el universo, dada á luz por D. José Seabra 
de Silva, ministro de la Suplicación, y procurador de la co
rona de S. M. También tradujo añadiéndole notas otra obra 
del rftisitio autor con el título : Deducción cronológica y a n á -
litica, en que por la sucesiva série de cada uno de los te i -
nados de la monarquía portuguesa, desde el gobierna del Sr. 
rey D. Juan I I I hasta el presente, se manifiestan los horro
rosos estragos que hizo en Portugal y en todos sus dominios, la 
Compañía llamada de Jesus, por un plan y sistema que inalte
rablemente siguió desde que entró en este reino hasta su es-
pulsion, en consecuencia de la justa y sábia ley de & de setiem
bre de 1159. 

MA.INER ( Dr. D. Antonio), catedrático de obstetricia en 
Barcelona En 1847 dió una memoria sobre las ventajas de' 
cambio de posición de la muger, cuando en el parto se presenta 
el feto en posición desviada de espalda con salida del brazo ó 
sin ella. Observación de parios preternaiurales. Los Elemen
tos de obstetricia del Sr. Monlau se publicaron en 1834, re
visados y anotados por el Sr. Maniér. 

M E D E L ( D. Ramon ). E l Blasón español ó la ciencia he
ráldica. Escudos de armas de los diferentes reinos, en que se 
ha dividido España y de las familias nobles de la misma, con 
cuarenta láminas. Lit. imp de Guerrero, 1846. 

M E R L l Y F E I X E S ( Dr. D. Ramon ), contenido en las 
Memorias. En vista de su elogio que D. Rafael Nadal y Lacaba 
pronunció en junta extraordinaria de la Real Academia de me
dicina y cirugía de Barcelona, celebrada en 27 de noviembre 
de 1838, nos hallamos en el caso de estender aquel articulo con 
las siguientes noticias Nació en Cardona á 2 de abril de 1763. 
Cursó filosofía y medicina en la universidad de Cervera, en la 
cual recibió el grado de licenciado en la última facultad á 8 
de mayo de 1786. En 21 de febrero de 1793 fué nombra-
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do, primer médico del Ijospital militar de Figueras, y de tal 
suerte se distinguió,, que en abril se le mandó al Rosellon para 
cuidar los hospitales militares: por su singular cenoefílo £ué 
después colocado en el cuartel general de Boirion. Retirado des
pués á so pátria , se grangeó el mayor aprecio entae las Hié
ralos por sus conocimientos y escogida biblioteca y dal ,piiabÍ0 
por sus desvelos en el servicio público, habifiii# •8tó»<da»no 
del. Ayuntamiento. A él se debió, que se desvaaeotesái) 
qupaciones sobre la vacuna y sobre los enUwras eaia. 4gtes¡*i 
en.'lo. quc trabajó también en Vtpli, ¿oade •vivió ilumnte- k¡ 
guerra de la independencia. En 2 de .diciembre de ¿813; fué-
nombrado socio residente m la Academia de «fcedioiua jjrAc-
tica.de Barcelona, y, en 2 de junio de 3J820 fué -.«ocal: de4« jun
ta superior de snnidad del Principado. E n 1S1») publicó; Arte 
de detener y. aniquilar las epidemias y d ixnckadm) M£.mla 
para no contagiarse en tiempo de pesie, JEs «uta\dai8áj*ia§ i n 
formes redactados por motryos públicos. En 18^insfiittó nola-
tables artículos en el diario de Barcelona en los días. JX.IS» 19 
y 20 de abril, bajo el título Variedades i versao^obre. la. ¡reli
gión, en los cuales hizo protesta de su catolicismo. exjsrfiSímdo: 
que está seguro de su certeza en términos que no le faltaria 
valor para sostenerlos, aunque se le. amenazase, w n un p a t í 
bulo.. Hablando de la tolerancia religiosa, usa de otefir**C4(»)es 
así religiosas. como sociales en muy buen. e&Ulo,. En 182.1 con 
inotivo de la epidemia de fiebre amarilla,..que r¡e¿«jó en Barce
lona,, hizo un papel brillante en beneficio de la hJWMuaMad y 
en. honor de la. ciencia médica: por, cuyas tmsè».- coDtrajp 
estrecha amistad con el Dr. Pausset y, otros mèãms/kmce 
ses, que fueron en comisión á observar aquella eiífef cafidad se
gún lo, manifiesta la fina, correspondencia que s^gvieroií. 
üalleció d 19 de Abril de 1838. El Dr. D. Kaitawjidí). .Mtn-
li, su sobiino y el profesor D. Raimundo Minguez, Jaraefltaron 
su muerte con elegías latinas. El Ayuntamiento de Cardón^, 
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acordó que et nombre del Dt. I>. Ramon Merli y Feixes fues« 
inscrito en el salon de sus sesiones: que la calle que está al 
frente de su casa paterna, se denomiiie: Calle del Dr. Merli; 
y que pasado un atio de su muerte, se trasladen sus restos al 
cementerio de Cardona y sean colocados en un nicho á costa 
del común. 

METGE ( Bernardo ) . Las Memorias solo le nombran. D-
Adolfo de Castro en el Buscapié de Cervantes, pág. 80, hablan
do de un MS. de principios del siglo X V , existente en la librería 
de D. Joa'juin Rubió, que contiene un tratado de la órden de 
caballería, dice: «Después de este breve tratado del tírden de 
«caballería sigue la Ystoria ãe Valter ê de Griselda, composta 
oper Berhat Melga, la qual ratíila Patranha pohela launat 
«en les obres del qual to he singular afecciô; y vá dirigida ú la 
«molí honorable é honesta senyora madona Isabel de guimera.» 

MIGUEL ( D. José ) , contenido en las Memorias. Fué de 
una distinguida familia de Santa Coloma de Queralt, y tuvo 
dos hermanos también òatedráticos de leyes 6n la universidad 
de Cervera. Ademas de lo que se indica en las Memorias, tie
ne impresa una bella oración: In funere Caroli tertii Hispania-
rum regis August! oratio ad acatt. cervariensem. Le acompañan 
algunas inscripciones latinas. 

MIGUEL ( D Lorenzo ). Fué otro de los redactores del Z)?'<r-
cionafio geográfico universal, que acabó de publicarse en Bar
celona en 1834. Fué encargado de estender la parte concernien'-
le á Cataluña, y se distinguió sobre todo en el artículo de T a r 
ragona, en cuya ciudad falleció víctima del cólera-morbo. 

MIL A Y FONTAN ALS ( D. Manuel), licenciado en leyes, 
nacido en Villafranca del Panadés á i de mayo de 1818. En 
Barcelona, imp. de Verdaguer 1838, dió á luz un cuaderno 
de opúsculos, délos cualês algunos merecieron suma acepta
ción. E n 1840 fué uno de los poetas destinados para tomar par
te en el Alburti que la ciüdad de Barcelona presentó á S. M. U 



' (177) 
Reina y á su nugnstn Madre con mol¡\ o de su estancia en ¡u\m-
ilíi ciudod. En 1843 publicó: Compcnâw ríW art« poética, qué 
mereció ser aprobado por el claustro do !a universidad de Bar-
colona para libro de texto en 5.° año de íilosofía. Tiene vn-
!•:.''. (inducciones. Es de la Ileal Academia dé Bueims-letros do 
Barcelona; fué nombrado catedrálico de declamación en el L i 
ceo de Isabel I I ; sústitiiyó en la referida universidad la cáte
dra de literatura, y en virtud de concurso celebrado en Ma
drid á fines de 18ÍG, al que acudieron aventajados oposHeres» 
obtuvo el real nombrauiiento para la misma. Principiaba â ocu
parse á la sazón con su hermano 1) Pablo de reunir materiales 
para formar un curso de estética. En el t. 3.° de La Civiliza
ción, desde la ¡>ág. 27G bay de D. Manuel un buen artículo 
bajo el título: Fr . Luis de Leon. Tiene impresa la oración que 
leyó en la solemne apertura de la universidad de Barcelona, 
verificada el dia 1.° de noviembre de 1845. €OTI indudables 
muestras dé talento, yen buen lenguage describió el nuevo 
apoyo, que recibían los estudios nacionales por medio del nue
vo Plan con el liermanamiento de las ciencias y las escuelas 
bajo la directa protección del Estado. En prueba del tino y 
aplomo que en sus cortos años descubre ponemos el siguiente 
periodo : «Podríase hablar también de aquella sabiduría osqui-
«sila y fundamental, hija del talento y hermana de la niori-
«geracion y de la templanza de espíritu, que si bien prescinde 
aá veces de las fórmulas que las ciencias adoptaron, pertenece 
«¡í todas ellas, las abraza en su esencia y es de todas ellas la 
«llave verdadera» 

M1LÁ ( D. Pablo ), hermano del antecedente y pintor. E l cré
dito naciente de este artista y literato nos decide á incluirle en 
nuestro Suplemento por un buen artículo, que en 1847 insertó 
en el Renacimiento, periódico de Madrid. 

MILÁ DE LA ROCA ( N ). Tiene Manual de Barcelona. 
M1NGUET. Uno de este nombre publicó: Arle general de la 

guerra. 23. 
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MIRÓ Y GüABDIOLA ( D. José de ), natural de Reus Em 
Tarragona año 1803: se imprimió su Recreo solitario ó medilar 
cion de los placeres del campo. 

MOGUDA ( Bernardo ó En . ), consejero y gentil-hombre 
del Obispo de Barcelona, Escribió: Pronosíich 6 profesefa: 
den Bn. de Mògúda, cavakr en la conquista de Malorques. E s 
un poema, que principia: Reverend home ó besbe. 

MOLAS ( D. Francisco )• Tiene: Memorias sobre la gota y 
reumatismo crónico y agudo. 

MOLES ( D. Joaquin ) : Nuevo método para aprender con 
faeilidad á deletrear en breve tiempo: letra de imprenta y dt 
mano, ò nuevo Caton cristiano. 

MOLINER ( Dr. D. José ), catedrático de Leyes en Cervon>¿ 
donde después de Finestres disfrutó el, mas, distinguido, concep
to. Solo hay impreso, de él algunas censuras de obras y el tra
tado : Soluto matrimonio dos quemadmodum peiaiwr. Habia 
emprendido unas instituciones de derecho civil con aplicacion¡ 
al derecho patrio; mas era hombre muy detenido y nunca lle
vaba ó, término sus cosas. Tenia muchos MSS., que probable
mente se habrán perdido. 

MONELLS (Jaime), jurisconsulto.. Escribió sobre los Usatge?; 
Le cita Antonio Oliva, y está contenido en. Nic. Ant. Bib. Vet. 
lib. X , pág. 266.. 

MONLAU ( Dr. D.. Pedro Felipe ) . Este escritor contenido, 
ya en las Memorias,. desde su publicación ha seguido dando re
petidas pruebas de su infatigable laboriosidad en. el cultivo de 
las ciencias y literatura, ya por sus artículos en la prensa perió
dica, ya en el desempefio, de la cátedra de literatura é hislo-
ria de'la universidad de Barcelona desde 1840: á. 1844, y en, 
la plaza de secretario del cuerpo de Sanidad del Reino, ya tarjir 
bien por obras todas apreciables y algunas de ellas de mérito^ 
particular., Sorv las principales las siguientes:: Tratado de me
dicina' operatoria, vendages y apositos, con. láminas intercaladas. 
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en el texto por el Dr. Sedillot, traducción del francés, 1 t. en 
4Barcelona, 1840.—El libro de los libros ó ramillete de 
máximas, pensamientos y dichos senlenciosos, agudos ó memo
rables Se dió à luz bajo el pseudónimo de O. E . Moralinto Se 
han hecho tres ediciones, la 1.a en Barcelona en 1810, la 2 * 
aumentada en 1841 en la misma ciudad y la 3.a también au
mentada en Madrid, 1847—Dela inslruccion pública «ñ Fran-
cia, ensayo sobre su oslado en 1838 y 39. Trata de la admi-
nislracion , de la instrucción primaria, de la secundaria, de la 
preparatoria y de la profesional, administración pública, teología 
y derecho, Barcelona, 1840, en 8." mayor.—Traducción de la 
Memoria para el establecimiento de un hospital de locos por 
A, Brierre de Bosmont, que se imprimió á expensas del ayunta
miento de Barcelona, 1840, cuaderno en 8." con una lámina 
que representa la planta de un hospital de locos modelo.— 
Abajo las murallas ] I ! memoria sobre las ventajas que re
portaria Barcelona y especialmente su industria de la demo
lición de las murallas que circuyen la ciudad, Barcelona, 1841' 
E l Excmo. Ayuntamiento de Barcelona la premió con una me
dalla de oro,—Elementos de cronología, 2.'1 ed., revista y au
mentada, Barcelona, 1841. Fué aprobado como libro de testo 
por la Dirección general de estudios y la consideramos como 
la elemental mas completa,—De lilterarum statu alque pro-
gressu oralio. La pronunció para la apertura de estudios en 
la universidad de Barcelona en 1841, impresa por decreto de 
la universidad, y en el mismo año escolar se imprimió el discur
so pronunciado por el mismo para la distribución de premios.— 
Elementos de literatura ó arte de componer en prosa y verso, 
Barcelona, 1842. Fué también aprobada como libro de texto 
por la Dirección general de Estudios —Medicina de las pasio
nes ó las pasiones consideradas con respecto á las enferme
dades, las leyes y la religion por J . B — F . Descurret traduc
ción del Francés, 1842.— Discurso inaugural en la apertura 
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del rurso académico de 1843 á 44 en la universidad de B a r 
celona.—Del magnetismo animal cstractudo y traducido de las 
obras de L . Rostan, catedrático de clínica do ¡a tlicullad de me
dicina de Paris.—Elementos de higiene privada, líarceloiui; 
1846, 1 t. 8.° Esta obra original se Italia en la lista de las de 
lí'.Wo formada por el Consejo de instrucción pública y aproba
da por el Gobierno.— Remedios del pauperismo, memoria para 
optar al juemio ofrecido por la sociedad económica Malulertse 

•en su programa de 1.° de mayo de 1845: fué distinguida con 
el uccessu y premio extraordinario de título de socio sin cargas. 
Se imprimió en Valencia en 1846,—Elemenios de higiene pú
blica, â t . 8.°, Barcelona, 1847. El Sr. Monlau es individuo de 
varios academias y sociedades del reino y extrangeras.y colabora
dor del Amigo del pais, periódico de la Económica Matritense. 
VA sencillo relato de sus frutos literarios y de la recomendación 
que han tenido son por sí solo muy bastantes para inferir el 
mérito elevado del autor, y pudiéramos añadir testimonios de 
alguna nota. Su Higiene privada y. pública bácese muy re
comendable por el tino y maestría con que se resuelven cues
tiones interesantes. La. sociedad económica Matritense de 
amigos del pais, en esposicion dirigida á S. M. en 18 de setiem
bre de 1848, con particular elogio de la higiene publica del Sr. 
Monlau, pide que se mande añadir las nociones de higiene priva
da al programa oficial de las materias que constituyen la' ins^ 
iruceion primaria y se baga componer una cartilla higiénica 
acomodada á la capacidad de la infancia. 

MON RAYA Y ROCA (Dr. D. Antonio), doctor en medici
na y fundador de la academia físico-anatómica, médico-quirúr
gica del hospital de Todos-Santos en Lisboa. Escribió: Ánl i -
güedad y Ribera impugnados, Madrid 1729.— Breve curso de 
cirugía por el doctor en medicina Monravá y Roca, Lisboa, 172i>. 
Algunos de sus tratados ofrecen grande interés según el Dr.. 
Chinchilla en su Historia de la medicina empanóla, t. 3.°, pág. 122. 
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MONROIG. Un 1». Monroig, luofesoen la Cartuja de Scala-
Dc¡, que f.-illeció á 5 de enero do 1003 escribió: Tratado-de 
la oración. 

MONSI ( V. D. Nicolas), profeso.cn la cartuja _de Scala-Doi 
escribió los Anales de aquella cusa. 

MONTANEU ( Arnaldo de), natural de Puigsardá. Euseüaba 
que Jesucristo y los Apóstoles nada tuvieron ni en común ni 
en particular, que no se condena quien lleva el hábito de S. 
Francisco, que esto santo todos los años baja al purgatorio (i 
sacar las animas de los que han sido de su órden, y quo esta 
órden durará siempre. Fué citado ante la Inquisición y se re
tractó, mas habiendo publicado de nuevo sus estravaguotcs 
imaginaciones, Eymcrich, Obispo de la Seo de Urgcl le condenó 
á prisión perpetua. No fué este solo el fauático por el estilo, 
y lo notamos como otro de los recuerdos, que señalan las aber
raciones del entendimiento del género humano. 

MONTÉ ( D.Gabriel ), doctor en medicina, natural de Reus. 
Escribió una obra con el título: In qiius scholasticat de-
monstraliones affulgent, dedicada al papa Benedicto X I V . Solo 
se imprimió el prólogo, año 1742, y lo demás quedó eu poder de 
sus herederos. 

MONTERO Y D E ALÓS ( D. F r . José Gregorio de ). Me
rece figurar entre nuestros escritores por su Enchiridion Titeo-
logieum polemicum, que (lió á luz en 1705 con motivo del acto 
general de conclusiones, defendido en el colegio de S. Pablo de 
Barcelona por sus discípulos D. Fr. Francisco de Esteve y de 
Sabater y D. Fr. Francisco de Oriol y de- Mir. Es un mo
numento que acredita los estudios sagrados de aquella Corpo
r a c i ó n . 

MONI FAZ ( l \ D. Antonio ) Vide Rubi D. Ramon. 
M O K A . G A S (D. Manuel), imprimió una observación de rabia 

desarrollada á los seis meses de Ia mordedura, de Ia que falle
ció el paciente. 
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M O R E L L ( P. José). Añadimos al artículo de este sujeto 
en las Memorias, que la edición de sus poesias es del año 
de 1783. 

M O R E L L A S ( F. Cosme ). Ademas de lo que se \ée en las 
Memorias sobre este sugeto es de mencionarse la correctísima 
edición de las obras de Sto. Tomas, que dió á luz en Amberes 
12 t. en fol. 1612; sobre lo que puede w s e Bernardo M a 
ría de Rabeis eti su Disertación, que precede al t. 2.° de su ed-
de la Suma teológica refiriéndose á la edición hecha «n, Tarra
gona, bajo la dirección de D. Francisco Garcia, catedrático de 
su universidad y aíispicios de D. Antonio Agustín. 

MORELLÓ ( D. Jtaime ), notario público del número y co-
jegio de la ciudad de Barcelona. En la mism^ é imp. de Saurí» 
año 1827, dió á luz: Colección de contratos, pactos públicos, 
testamentos y últimas voluntades con sus adherencias y depen
dencias para gobierno de los notarios de Cataluña, en 4." 

MORERA ( D. Francisco }, hijo de D. Francisco y Coloma 
Valls. Nació en Tarragona en 1829 y tiene ya publicadas algu
nas piezas dratftáticas, habiendo sido coronado en el teatro. 

MORETÓ ( D. Francisco ), pbro, nótaria y regente 'de la 
escribanía episcopal de Gerona Es el verdadero autor del Epis-
copologio que se halla en las sinodales de aquel Obispado, y 
se ha atribuido é Francisco Romaguera. Es muy de- tenerse 
presente la ilustración del Sr. Dorca, bajo el título : Adverten
cia sobre la necesidadde rectificarse el Episcopologio &c., en su 
Colección de noticias de ¡los SS. Mártires de Gerona. 

MOREU ( D. Francisco ), individuo de la Real Junta de 
exámenes de la provincia de Cataluña, visitador de escuelas, 
revisor de letras de todos los tribunales con título, y primer 
maestro de ia casa de caridad de Barcelona, Publicó: Elemen
tos de aritmética mercantil, Barcelona, 1824, imp. de Roca. 

MUNS Y SERIÑÁ ( D. Ramon ), comprendido en las Me
morias, cuyo artículo nos toca ampliar.-Es secretario de la Aca-



¿fcipia; ij<; Buenas-letras de Barcelona, cuyo enrgo honró con 
una memoria sobre el origen, objeto, antigüedad y reins-
tauracion de aquella Academia antes de Los Desconfiáis, tal 
vez la mas antigua de España en su clase ,, á quien ademas 
lia cabido el honor de elogiar después, del fallecimieoto. á 
muchos ilustres individuos de la Academia Eutrç estos tra
bajos ocupa distinguido lugar la Memoria histórico-biogréiíica 
que leyó en sesión pública estraordínaria de 21 de junio de 
ISId,.impresa por acuerdo de l¡i Corporación, Tradujo: La 
Virgen o.hi'sioria de la. Madt e de Dios, obra. del. abatç- Orsini. 
Barcelona, 1842, imp. de Riera, 2 t. En las notas al primer 
tomo, hay una larga Adición del traductor sobre la fiesta de la 
inmaculada Concepción de María,, en la que se acredita la de
voción; de los catalanes á aquel misterio. Puso, otra adicipn en 
el 2.° sobre los santuarios de la Virgen; en,Cataluña. 

MUR { Guillermo de-), al cqal solo le nombran las Memo-, 
rias. La casa de M u r es una rama de los condes de Pallás:. 
quedan de él dos tensones. 

NADAL Y LACADA ( Dr. D. Rafael ),. nacido, en Barcelona, 
á; 19, de abril, de 1782, Estudió humanidades con el ilustrado, 
profesor y orador de cródito Dr. D. Juan /Vidal,, beneficiado de: 
S. Miguel en dicha ciudad : la filosofía en.el.conyento de la M.er-
ced,,habiendOv defendido el acto general:.física experírpental y ci
rugía en el colegio, de Barcelona;:, medicina, en; Cerrera, con el 
acreditado Dr. D, Ramon Castells,, obteniendo, la defensa de 
unos conclusiones públicas De prognosiicis,. según, la doctrina. 
Hjpocrática. E l grado de doctor en medicina recibióle en 1804. 
y, en 1807 le recibió en cirugía en, el, citado, colegio de Barce
lona. En concurso de oposicon, celebrada en. 180G, oblu.vo una. 
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pinza <lrj ITIIMÍCO vacante en el hospital de Santa Cruz, de Bar
celona : también hizo brillantes cgercicios en concurso de una 
oposición á cátedra, y en 2 de Diciembre de 1817, fué nom" 
brado socio residente de la Real Academia de medicina práctica, 
habiendo desempeñado por tres veces su secretaría. La Acade
mia de medicina y cirugía que sustituyó á la de medicina prác
tica desde 1830, le nombró Super-inspector de epidemias, cuyo 
cargo egercióen Canet de Mur y Tortosa. Es de la Academia de 
Bnenas-letras de Barcelona, socio fundador de la del Fomento, 
de la Ilustración de la misma, corresponsal de la Academia 
médico práctica de Cartagena, de las médico-quirúrgicas de 
Madrid, Sevilla, Cádiz, Valladolid, Galicia y Asturias: ha sido 
condecorado con la cruz de las epidemias: fué nombrado di
putado provincial en 1837, habiendo tenido repetidas veces 
muchos votos para diputado á Cortes, á pesar de rensar la elec
ción por no contar con los posibles para mantenerse en Madrid. 
En el periódico de la sociedad médico-quirúrgica de Cádiz, t. n i , 
n.0 3, se comprende la relación de unos leprosos que hemos 
citado en el artículo Grasset, la cual firmó también el Sr. Na
da!. Con O. Ramon Merli firmó: Resultado de la inspección 
de la calentura amarilla reinante en la ciudad de Tortonu, 
inserto en el diario de Barcelona 16 de seliembre de 182Í . 
En el mismo diarió de 24 de octubre de aquel año insertó un 
artículo ála memoria del médico de ejercito D. Antonio Vilaseco, 
natura! de Caldas de Mombuy, víctima de la fiebre amarillo. 
En los diarios de 10 y 11 de noviembre del mismo año una 
nücrología á nombre de la Academia de la medicina práctica 
en obsequio de Mr. Andrés Mazet, socio íntimo de la misma 
enlaciase délos eslrangeros. En un suplemento al diario de 
Í 9 de febrero do 1822 publicó : Protesta formal y pública 
contra el escrito de Mr, Deveze «Deuxiemc memoir au roy ct 
«son cònseil des ministres et au chambres sur le regime sa-
«nittaire» : en cuyo escrito se sostiene el no contagio de la 
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calentura amnrillu nombrando como adidos á la misma opinion 
ú los Doctores \ ihiseca, Pígiullém y Nadal. Firmó con otros 
rncultaUvos el Dktámen acerca el origen , curso, propagaa'cn 
rontagiosa y euincion de la calentura amarilla que ha reina-
do-cn Barcelona en i82 i , imp. de Brusi, 1822. Igualmente 
con otros profesores suscribe el dictamen acerca varios pur.-
tos relativos á vacuna, inserto en los diarios de Barcelona do 

14 y 15 de marzo de 1823. En el diario general de ciencias 
médicas, número 18, año de 1833, se publicaron unas reflexio
nes liigiénieas sobre la conducción de los cadáveres al cam
po santo. En el inbmo diario geiveral y números 45) y ')() de 
1833 se comprenden sus Reflexiones médico-políticas, que con 
motivo de la existencia de la Elefantiasis en el campo de 
Tarragona, y de las medidas adoptadas en Reus por In comi-
fion de la Ileal Academia de medicina práctica de Barcelona 
en octubre de 1820, leyó emitiendo su voto en aquella cor
poración á 8 de enero de 1824. En 1835 publicó la necrolo
gía del D r . D . Ramon Jaime Ardevol. Firma lanibien el regla
mento para el gobierno interior de la cárcel pública de Uarce-
lotn. impreso en la de fiiusi, 1833. Es suyo el elogio del D r . 
D . Ramon Morli y Feixes á que nos referimos en el aiiículo de 
este. Imprimióse la oración inaugural leída á 2 de enero de 1841, 
en la apertura pública de las sesiones de la Academia de me
dicina y cirugía, cuyo asunto es que la frecuencia de los suicidios 
observados en la «llima época no debe atribuirse â la perversi
dad del corazón, sino al mayor número de trastornos celébrales 
con motivo de los cambios sociales que se han expcrimcnlado. No 
dudamos con el sábio profesor que cuando un hombre viene 
á suicidarse experimentó seguramente una especie de enagena-
eion ; mas la constante continuación de tan notables hechos y 
las circunstancias de la educación en general, nos conducen á 
creer que se llega regularmente al estado de esta alineación por 
defecto de educación moral y por eslmiorsc en ideas, que.un 

2 i . 
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concepto demasimlo generalizado da por corrientes, mientras 
que á su tiempo se estrellan en la imprescindible realidad de 
las cosas. E n 15 de marzo de 1844 pronunció á la referida 
.Academia el discurso à la memoria del Dr. I). Ignacio Amet-
11er y Ros. En el diario de Barcelona de 13 de enero de 184i> 
se contiene ei discurso que leyó á la Academia de Bueñas-letras 
sobre solidar la felicidad pública después de la revolución por 
medio de la verdadera moral. La Abeja médica, periódico de 
Barcelona en octubre do 1847, contiene sus Reflexiones so
bre la necesidad de emprender un nuevo estudio acerca la 
naturaleza y iralamienta del cólera-morbo asiático, leidas en 
la sesión, literaria de la Acadí mia de medicina y cirugía, cele
brada à 15 de diciembre de 1846. Quedaron inéditos el elogio 
histórico del Dr. D. Vicente Grasset leido en la citada Acade
mia, quien murió en 1820 en et monasterio de Poblet, donde 
se babia retirado, y el del Dr. D. Francisco Colom, natural de 
Prats de Rey, médico que fué del hospital general de Bar
celona, y ambos médicos honorarios de la Real familia. Tiene 
también traducción libre al español de la memoria escrita en 
francés y titulada: Resúmen hislórico-me'dko de la calentura 
amarilla que reinó en Pasaqes, Provincia de Guipúzcoa, desde 
lo efe ayosío hasta 7 de octubre de 1823,por Mr. Potau Sfc. 
E l amor del Sr. Nadal á la humanidad, ilustrado con los mas 
elevados principios de nuestra sagrada religion, le han conver
tido en un constante celador de la numerosa clase de personas 
desgraciadas que aumenta en la era presente, reclamando en su 
favor cual otro Foderé cuantos recursos puede dispensar la. 
mimificcncia pública regida por la higiene. Medicina en An. 

¡NAVAitRA ( Dr. D. Antonio ) , regente de primera clase. 
Memos visto citada como obra importante su Resúmen breve 
de anatomía topográfica, Barcelona 1839. Tiene ademas impre
sas dos traducciones. Ha redactado varias memorias que se han 
impreso-por cuenta de los sociedades, á quienes fueron dirigidas. 
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Entre ellas conlamos las siguienles: Refutación de la teoría mas 
acreditada sobre la causa primordial del parto, defeudiéndoso 
con dalos lijos que solo al feto so debe aquella función; pues 
«•liando llega á su término regular obra ya como cuerpo es-
ti aiio del mismo modo que cuando perece antes de su término, 
Uniré laj memorias impresas por la sociedad médica tie emu-
iacion de Barcelona, lo fué en estrado una del Sr. Navarra, 
sobre la teoría de los virus refutando à todos los admiti
dos en general. E l Boletín del instituto médico de Valencia 
«lió cuenta de otra memoria suya sobre la curación radical de 
Jos aneurismas de los grandes vasos, soslcniendo su posibilidad 
sin que se haga precisa la operación. 

NAVARRA { U. José Oriol ), hermano mayor del que an
tecede. Dió 6 luz en Barcelona año de 1847: Memoria acer
ca de las hosilülades de la segunda vacunación, 

NOGUERAS ( D. Mariano ), juez de 1." instancia de Santa 
Coloma de Farnés. Con D. José Ferrer y Subirana y 1). Fran
cisco Caries trabajó en la Biblioteca del abogado, de que se 
habla en Anónimo», bajo el título Derecho civil. Por el ralle-
cimiento de Ferrer y Subirana siguió Nogueras con Caries 
hasta 1846 en cuyo año dieron íin á sus trabajos, que lucro» 
nueve volúmenes: tres de ellos con el título de Curso de le
gislación formado de los mejores informes y discursos pronun
ciados al discutirse el Código civil francés: los otros seis se ti
tulan Curso de derecho civil. 

O . 

OLAGUEU ( S. ). Nuestro propósito de recoger cuantas no
ticias nos sea posible relativas á los escritores catalanes nos 
obliga á aumentar el artículo de S. Olaguer en las Memorias con 

* 
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la de hnber existido ó existir en el archivo de la mimicipolidíij 
de Heus según el índice que copiamos: Ordinacions prac t iques 

y re i j la iMnts escr i l s per lo m a t e i x Sanl Olaquer d o n á i s ai 
poblador de Reus e s c r i u en llatl y sobre pergami. 

OLIVE.R ( D. Guillermo ). Nació en Palma de Mallorca à 
18 de marzo de 1775. Se instruyó en idiomas, legislación, co»-
mercio y economía pública. A la edad de veinte años pasó á 
Cataluña á administrar los bienes que allí tenia el Gran Prior 
de .Mallorca, y después de cinco años trabajó en Calaf y en Bar
celona con el acreditado escribano Cortadcllas. Con. sus ahorros 
ejerció el comercio desde 1808, primero en Tarragona, y des
pués en Barcelona. Fué vocal de la junta superior de Cataluña 
durante la guerra de la independencia, habiendo tenido parle 
muy. principal en la defensa del pais. Sobre el año de i S í l 
imprimió en Tarragona tres cuadernos en 4.° relativos á mate
rias económicas, que vimos enlónccs y ahora no nos es dado 
consultar. Elegido diputado á Córtes para las legislaturas de 
.1820 y '21 ¡epresentó un papel importante, ilfaza de Fraga 
ot Corles le llamó el escritor de los Caracte'res y semblan
zas de los diputados ú Cortes; y sentimos que no hubiese sido 
mayor el número de tales mazas, para que aquel congreso so 
hubiese desviado menos de tratar cuestiones de interés posi
tivo y m;i5 convenientes al sosiego de los ánimos y la disipa
ción de la borrasca que siguió en 1823. Viajó para instruirse* 
tuvo horno de vidrio en Corbela , se aplicó-á la mejora de los 
aguardientes y tuvo parle grande en todos los proyectos, útiles 
que en su tiempo se ensayaron en Cataluña. Su retrato como 
político y como buen ciudadano, exige mas ostensión de la que 
nos permitimos. Sus manuscritos serian largos de detallar: 
l'asó el último tercio de su vida en Uarcelona, donde falleció 
el dia 1." de agosto de 1839. La prensa periódica lamentó, su 
muerte: el Sr. Ilibot la honró con una composición poética; 
lo mas selecto del público barcelonés hizo tules demostraciones 
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&H la di función tlel Sr. Oliver, que D. Francisêo su hijo insert 
tó en lil Constitucional de Barcelona um» accioH de gracias á 
los sugelos que demostraron tanta afección por In pírdida del 
iluslre ciudadano. I) . Juan Solorra publicó su vida en Batcelo-
im, imp. de Sanchez, 1844. 

O L I V E R Y MA.UGH ( Dr. D. Juan- Jose1 ), natural de Riu-
doms, y hoy residente ea Reus. En 1815 pasó á Monlpellier, 
donde fué nombrado miembro' del Ateneo medical en virtud 
de una memoria que leyó sobre los climas. Aunque cursó In 
facilitad en Huesca y Valencia , recibió el doctorado en Monb-
pellier, donde pura obtenerle ilió á luz la memoria Vroposilions 
médico-politiques sur les aliments. En 1820 presentó una 
memoria para un curso de medicina legal: la Academia de me
dicina práctica de Barcelona le nombró su socio, y correspon
sal la de ciencias y artes de la misma ciudad. Habiendo pasado 
& la Habana insertó en los periódicos importantes artículos, 
que después en 1828 se reimprimieron aumentados en 
los Anales de ciencias de la Habana, que publicó !>. 
Ramon de la Sagra. Las memorias de Oliver llevaron este 
título: Topografía vegetal, geológica y médica de Al qui zar- en 
la isla de Cuba á las cuales la Biblioteca de Ginebra tribuía 
grandes elogios. Hs de la sociedad económica de la Habana, de 
la Palriólica del Real jardín botánico de la misma, de la Real 
Academia medico-matritense, y de la de médico-quirúrgica de 
Cádiz. Sirvió voluntariamente y sin-interés en el hospital de colé
ricos de Reus, é imprimió en 1833-61 siguiente folleto: Be la" 
don de la Ceianopalia—Woba ó sea cólera-morbo astático, 
según las observaciones hechas-en el hospital del s m i n a r i o de 
la villa de Reus, imp. do Riera. 

O L L K l l ( P. Rafael ), innllorquin. Las Memorias solo indican 
su nombre. Fué acreditado predicador, celoso confesor y de 
gran caridad', la cual explayaba en los hospitales. Dió A luz: 
Repertorio de la historia de Gerónimo Zurita en 7 t. del cual, 
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dice el P. Rivndeiicyra (olam hisloriam non parum ilhtstravil. 
Falleció misionando en Menorca en 1821. 

OLZI.NELLAS ( D. Roque de ). Desde que so publicaron las 
Memorias donde tiene su articulo el Sr. Olzincllas, no han 
dejado de repelirsc merecidos elogios de su persona por ilus
trados patricios. En 1842 se dio á luz en Barcelona, imp. do 
Torncr : Disertación sobre la division de Obispados , en la que 
se demuestran los errores críticos y teológicos, en que han cai • 
do el Sr. Llorente, la Comisión eclesiástica de las Curtes ex
traordinarias de 1823 y la diputación provincial de Barce
lona del mismo año: obra póstuma del Sr. D. Roque de Olzinc
llas. Precede una advertencia del autor, dando razón de no 
haberse impreso en 1823 por el cambio de circunstancias. 
Deslinda y somete á crítica juiciosa los errores en que incurro 
y suposiciones gratuitas que se permite cl Sr. Llorente en 
el examen de vario» diplomas en su Disertación sobre el 
poder, que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo X I I 
en la division de Obispados. Sobre esta materia es digna de 
tenerse présenle una observación de Morales en la Crónica 
general tic España, libro xu, c. 3, n.0 5. Confiamos que los 
ilustrados paisanos, que participaron de las generosas comu
nicaciones del Sr. Olzincllas, no permitan se hundan en el 
olvido, que ya fuera irreparable, los frutos del incesante trabajo 
de aquel ilustre monje en el reconocimiento del archivo de 
Ripoll, y otros que el furor de la última guerra civil entre
gó á las llamiis. De aquel desastre vandálico fué víctima el Sr. 
Olzincllas, quien estuvo tres dias oculto con el recelo de que 
el puñal asesino, que mulo ó dos de sus hermanos de hábito 
le sacrificase también á él. Acogióse en Ossejo, pueblo de 
la Gcrdaña francesa, donde al saber que el templo y monasíe-
rio de Ripoll con su precioso archivo y la propia librería con 
todos sus trabajos manuscritos hahiun sido incendiados en el 
incendio de 9 de agosto de-1835, se agravó su pena y víctima 
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de ella falleció en 13 Ue octubre del mismo año. 
OMS ( D. Luis), juiilaimiele con D. José Ferreras publicó 

en 184G un tratado de terapéutica general pora complcmcntudel 
de materia médica de Edwards y Vawaseur, que habían tradu
cido. It. tratado elemental completo de enfermedades de mu-
geres revisado por D. Antonio Moyner. It. Enfermulüáes de 
niños. 

ORNOS ( D. Jorge). I)e este sugeto existen en la bib. Ba-
sileense tres sermones latinos tenidos en 1438 ante el concilio 
de Basilea ; era Canciller y fué Procurador del rey para el Pa
dre Santo en 1417, 

ORTAFÁ Baron de: Tiene: Principios generales de geogra
fía-matemática y cosmogrii/ka,. 1 t 8.° 

P. 
FADROL ( Dr. D. Pedro ). Rector jubilado fallecido en Riu-

doms ácia 1828 ó la edad de noventa años. Compuso un 
catecismo para instrucción de sus feligreses que después se 
imprimió en 1826 bajo la protección del Excmo. Sr. Echanove, 
Arzobispo de Tarragona. Kn el MS. se hacía la siguiente pre
gunta: ¿ Com se deuen de pagar los dclmas y primicias per no 
exposarse á pécari R. Com los pagan las personas de bona 
conciencia y temerosas de Deu. En la primera impresión re
visada por el autor se puso: ¿£)e« pagarse lo delma del mes 
lo 1 R. No pare, ni ¿ampoch del mes dolen. Tal vez sirvió de 
norma á esta respuesta la doctrina de las sinodales del Sr. Lli-
nás, cuando expresan que pecan mortalmente los que ab ad
vertencia y malicia pagan del pijor dels fruits. La referida 
respuesta causó.cuestiones,, por cuya razón en las nuevas edi
ciones se puso lo siguiente : ¿Quin es lo quint manament ? H. 
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Pagar los del mas y primicias segons cosí tun. 
P A G U E R A ( Mtro. Juan de ), natural de Barcelona, que 

vivió á principios del siglo X V y fué autor Lelann novi sive 
.Calendara et maríyrologii en catalán. E l Sr. Perez Bayer, cita 
el apéndice á la Bib. del Bey de Francia , parte IV. pág 529. 

P A L A U ( Dr. D. Antonio ), natural de Valls, y catedrático 
del Seminario Tridentino de Tarragona, donde concluyó su 
carrera literaria principiada en la universidad de Cervera. 
Desde que se hallaba en Tarragona concluyendo los estudios 
se hizo apreciar por su aprovechamiento y carácter bondado
so. E n 1830 dió á luz : Novena en obsequio y adoración de 
Jesus Sacramentado: en 1840 Memoria sobre la obra de la 
propagación de la fé ó favor de las misiones católicas en 
ambos mundos; It. Observaciones sobre la importancia de la 
educación del bello sexo por las religiosas. Desde 1.° de julio 
de 1842 publica mensualmente la Bevisla católica, en la cual 
se redactan los documentos oficiales que pertenecen á la igle
sia de España, y se relacionan los hechos contemporáneos re
lativos á la cristiandad, continuándose ademas las cartas do 
las misiones extrangeras- Es el agente piincipal de la Librería 
religiosa comenzada á publicar en diciembre de 1848, cuyo 
aumento es tan rápido que debemos pronosticar los resultados 
mas prósperos en favor de la instrucción religiosa. 

PALMA ( D. Cosme ), Pbro. del Obispado de Tortosa. Fué 
entendido en el griego. E l dia 24 de febrero de 1563 pro
nunció una oí ación á los PP. del Santo Concilio de Tiento 
con muy buena latinidad y prendas oratorias. Le Plat la in
sertó eti su colección. 

PALUZIÉ Y G A N T A L O Z E L L A . { D. Estevan), natural de 
Olot, y director del colegio de la misma villa, hoy residente en 
Barcelona. Ha publicado las obras siguientes autografiadas por 
el mismo: Paleografía española, que comprende la historia de 
la escritura, gerogUficos egipcios, alfabeto desconocido, roma-



{ Í 9 3 ) 

no, (*) moo, ulfilano, monacal, egipcios, copto, -fenicio, caldeos, 
a-sirios, hebreos, armenios, griegos, romanos, islandés, anglo-sa-
jon, irlandés, godo, ruso, servio, ilírico ó esclavón, árabe, abisi-
«¡o, persa, palnsiriano, georgios, chinos, Sanscrit, bengala, libe- . 
taño, neypal, siamés, telingano, palí, tamoel, japonés, Ulipinos, 
sabinos, tártaros, zeudjoanimita y teuton. Sigue el .resmnen 
del Ensayo sobre los alfabetos ãe las letras desconocidas, que. se 
encueniraa en las mas antiguas medallas y monumentos de E s 
paña por D. Luis José Velazquez, impreso en Madrid en 1752. 
It. el del alfabeto de la lengua primitiva &c. por el Sr. Erro 
y Azpiroz. Diccionario de las abreviaturas romanas, lápidas go
das, árabes y hebreas: alfabetos para facilitar la lectura de las 
lápidasírislianas conforme se hallan en sus originales. Echamos 
de menos en ellas algunas formas para interpretar dos lápidas 
de la Iglesia Colegial de S. Martin de Eiines, pertenecientes á los 
siglos X I i y X l l í . Abreviaturas mas comunes que se encuen
tran (¿a las lápidas cristianas. Biblioteca ujiiversal del Pbro. D. 
Cristoval Rodriguez y el rfisuraen de su Paleografía publicada 
por D. Antonio Nasarre: la de P. Etevan de Terreras y Pan
do, la escuela paleográfica del P. Merino; paleografía catalana: 
por el mismo Sr. Paluzié: abreviaturas del gótico redondo, mo
nedas catalanas con otras curiosidades. Tiene ademas las obras 
siguientes: Arle epistolar que contiene doscientos caracteres de 
Jetras de las que se usan hoj.—Elementos de geomelría,~Taqui-

(*). E l S r . Paíuzié tiene «nucha desconíianza<en (pie se pueda señalar 
la escritura que se usaba en España antes de los romanos,, afirmando 
que tan solo es posible asegurar por mas antiguos los caracléies roma
nos que se bailan en lápidas. Hemos visto siempre caUficar tie tarea 
difícil la i lustración de este punto. Mas el descubrimiento de algunas 
ant igüedades , y la circunstancia de hallarse en España en gran n ú -
jnero medallas desconocidas en todas partes, no tíos deja duda de la 
existencia de un alfabeto indígena y muy generalmente recibido, sea 
cual fuere el ejemplar que le sirviese de modelo. 

25. 
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(¡rafia.— Historias morales en laquüjrofia para la lectura.--
Lecciones progresivas para aprender á leer.—Cuentos morales. 
—Gramática castellana.— Geografía con sus mapas.—Geo
grafia universal.—Treinta lecciones, de aritmética — Tratado 
de urbanilad.—Babibarrillo obrita para corregir los defectos 
do los níãos. Este génio incansable ha pintado al óleo en cua
dros de ocho cuartas de longitud y seis de latitud con entera 
conformidad al original casi todas las lápidas de Cataluña per
tenecientes á todas épocas. 

PARADALTAS Y PINTÓ ( D. Francisca ) , director faculta
tivo de la casa de moneda de Barcelona é individuo de varias 
corporaciones científicas, y después Director de la fábrica de Se
govia. En el periódico E l Español, n." 872, del año 1847, se 
anunció una obra suya con el título: Tratado de monedasque de
bía constar de dos partes según su prospecto, que tenemos á 
la vista. La primera después de una ojeada histórica, que abra
za desde las primitivas monedas hasta las contempoiáneas, con
tendrá la esplanacion de las cuestiones económicas y adminis
trativas tan trascedentales en este ramo y sobre todo el examen 
detenido de las causas que contribuyen á la perjudicial cstraccion 
de nuestra plata en pasta y amonedada: antigüedad y utilidad 
de la casa de moneda de Barcelona: breve historia de la mo
neda española y la comparación de sus relaciones intrínseca y 
represen latí va: proyecto de administración para las casas de mo-
neJa: sistema de fabricación según los adelantos de la época: rese 
ña de las máquinas de acuñación desde el martillo y molino de 
Aubin-Olívier bástala prensa monetaria fabricada en Barcelona, 
y la primera que funciona en territorio español ¡ descripción de la 
afinación de la piala por el ácido sulfúrico,, operación nueva en. 
España y base indispensable para atraerla y destruir uno de los, 
motivos, que ocasionan la estraccion de la moneda así como para 
efectuar con menos coste la urgente reforma de la que circula. Des
cripción dd nuevo sistema de ensayar la plata por la via húmeda no 
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usada todavía en España: observaciunes sobre el modo de veri-
licar la fundición. Va ilustrada con diez láminas. La segunda 
describirá mas de cuatrocientas monedas eslratipcras de oro y ¡ilota 
con curiosas notas relativas al obgeto de la obro, liare, imprenta 
de Gaspar. En noviembre de 1817 fué nombrado vocal do la Jun
ta de arreglo del sistema monetario y agraciado con los honores 
de lulemlcnte por la cilada obra. El proyecto de ley presen-
lado- por el Gobierno sobre el sistema mpnctano muy asimi
lado al sistema francés fué desechado por la comisión que nom
bró el Congreso de Diputados. Según el Sr. Paradallos y Pintó 
siendo decimal de suyo el duro y el medio, no debíamos apelar 
á otro sistema cstraño, sino completar el que nuestra moneda 
envuelve, atendiendo sobre lodo á que en todas las naciones cir
culan nuestros pesos fuertes, y es sabida su relación con las mone
das indígenas y á que en Asja y en América apenas hay otra 
moneda. Habla del espediente tan simple como choconle do 
que no se haya hace tiempo adoptado de destruir la diferencia 
de valor de las pastas del duro y moneda de cinco francos, áíin 
de evitar la extracción de la primera para aprovechar su 
mayor valor. 

PARCET ( D. Juan ). Tiene una memoria con este título; 
AccidenUs producidos por la ingestion del fósforo y su trata
miento oportuno. 

PARCET Y VIDUALES { Dr. D. Podro ), natural de Man-
lleu y al presente médico de Arcnys. En 1807 con motivo de 
ser desconocido en Francia el método de operar en la hernia 
crural, inventado por D. Antonio de Gimbernat, primer cirujano 
de cámara de Carlos IV" imprimió y defendió en acto público en 
Montpellier á 5 de junio del citado año una disertación sobre 
aquel punto, la cual dedicó á sus padres. Los sábios profesores 
que le argüyeron, celebraron el conocimiento del nuevo método 
y dieron las gracias al actuante. En el n." a8 que pertenece á 
octubre de 1807 de los Anales de la sociedad de medicina de 
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Montpéllier se trata de la disertación dícieiula, que eí imeco 
método que veinte años ha mventó D. Antonio de Gimbernat; 
célebre cirujano, es casi desconocido en Francia, ni tampoco 
hizo de él mención Mr. Sabatier en su escclenle obra de me
dicina operatoria. En tos Anales de la misma universidad 
púg. 32'), part. hist, n.0 35, se espresa el título de la disertación 
que es esle: Exposición de un nuevo método para la operación 
de la hernia crural con algunas reflexiones solire el diagnóstico 
de esta enfermedad por Pedro Parcel y Viñuales de Manllcn 
en España. Cítala con recomendación Mr. Morrtfalcon, t. 3£ , 
póg. 525 del diccionario de ciencias médicas é igualmente el 
sábio Mr. Yelpeau, catedrático en Paris, t. 4.0d6 medicina ope
ratoria, aunque equivoca el apellido y el año , sobre lo que se 
le ha remitido la conveniente nota para la rectificación. Tam
bién hicieron memoria de esle trabajo los redactores de la Abe
ja médica de Barcelona en el n;" de agosto de 1840. En sesión 
pública de la junta de catedráticos del Real colegio de medici
na y cir ugía de Barcelona, celebrada en 22 de mayo de 1834. se 
leyó una observación del Dr. Parcel, sobre el hermafrodismo; 
y acordó la corporación unánimemente darle las gracias, como 
se veriíic/) por su secretario-. 

PAR B E L L A Y R I A L P ( Dr. D. Ramon ) . Por mandado de 
su catedrático el Sr. Finestres dió á luz: Acroasis iuridica ad 
legem iuridicam cod. De his, qui ad statuas confúgerunt prac-
dedens pro-doclurae gradum habita á D. Raimundo de Parrellã 
et de Rialp. Cervariae Lacelanorum typis academicis apud 
Anlonium Ibarra, anno 1761 in 4.° 

PASCUAL ( P. D. Jaime), canónigo premostratense en el mo
nasterio de Bellpuig de las Avellanas. Uno de los grandes car
gos que los literatos de hoy pueden hacer á los de la genera
ción pasada ó por mejor decir á los hombres y corporaciones 
poderosas, que por su carácter se hubieran honrado en la pu-
blicacion de gloriosos trabajos, que la polilla ha carcomido-y 
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Tas guerras y vaivenes de la época lian dispersado, es el dé no 
haber agolpado ¡i la publicación de las obras diplomáticas, cuya 
reproducción se lia hecho mas dificil y en parle imposible des
pués de tanto trastorno. Cierto empeño por la perfección, los 
hacia detenidos. ¡ Cuánto nos complaceríamos en emplearnos en 
la indagación del paradero de sus pmhiceiones lilersriosl Mas 
mientras otra cosa no nos es dada suplimos su artículo en las 
Memorias con lo siguiente. El Sr. Masdcu en su t. 24 inédito 
de la Hist. crít. de España, cita una memoria del P. Pascual, en 
la que prueba la mayor antigüedad de la primera indulgencia 
plenária, que comunmente se fijaba en 109o. A otro MS. nos 
referimos en el artículo Vilanova (Arnaldo de). E l Sr. HipoU 
dirigió á la Real Academia de la Historia y se menciona on el 
Discurso leído en ella en 2 i de noviembre de 1837 la siguien
te Carta del P, D. Jaime Pascual, ó sea recopilación de noli-
cías y documentos los mas interésanos para la historia de la 
fundación y fundadores del monasterio de religiosos cister-
sienses de Sta. Maria de Vallbona en Cataluña. 

PATXOT ( D. Fernando ), autor de E l tejedor, pieza dramá» 
tica. Tradujo la historia de Inglaterra por Guizot,3 t 8.° men-

PAUL! ( D. José María ), natural de Tortosa. Es suya la co
media original de 3 actos en verso. / Citidado con las mugeres! 
Tortosa, 1846, imp. de Ferrcrcs. En el periódico de Barcelona 
Ea Antorcha se leen dos poesías del mismo autor. Tenemos 
entendido que está trabajando en una obra crítica sobre los va* 
iones ilustres-de Cataluña, ¡ 

P E D R E T ( D. José ) doctor en medicina. En 5 de junio 
de 1639 se le halla individuo del consejo secreto de Reus. 
«Fundó una causa pia y legó en venta anual cien libras al 
«hospital de Ileus. Fué acérrimo partidario del archiduque 
«Cárlos por cuyos compromisos políticos posteriormente tuvo 
«que refugiarse en el convento de Escornalbou, y allí eseri* 
«bio la historia del mencionado monaslerio, MS. inédito que so 
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«conservaba on su biblioteca y en 1822 fué custudiadoen el Rea] 
«Archivo de la Corona de Aragon, hasla ((ue habiendo vuelto á 
«ocupar los religiosos su monasterio lo reclamaron, y última-
«mente lia desaparecido con la destrucción de aquel convento.» 
D. Andrés de Bofarull. 

PEJOAN Y PONS ( N. ) natural de Manresa. E a 1842 so 
imprimió una memoiia suya sobre un sudor abundantísimo 
que se desarrolló en el cadáver de un clérigo después de cinco 
horas de muertok persistiendo abundantemente hasla entrar en e1 
estado de putrefacción. 

PERAMÁS ( l». José Manuel) jesuíta, natural de Matartf. 
Tiene un curioso artículo en las Memorias. D. José de "Vega en 
la nota 3.a á la Relación de la ejemplar vida, virtudes y letras 
del P. Pedro Fermsala dice que el P. Pcramás publicó la 
vida de los jesuítas peruanos en 2 t. en 4.° 

PERS Y R I C A R T ( D José ), natural de Vilanova y Geltru 
de edad de veinte años. Después de haber completado su pri
mera educación, se dedicó al arte de impresor. Ha aprendido 
el francés y el italiano, y cultivado la literatura al lado de su lio 
D. Magín Pers y Ramona. En 1848 vió la luz pública su 
drama E l Canciller en cap, ó sea sitio y rendición de Barcelona 
en tiempo de Felipe V. Son unas buenas primicias que prometen 
largo y sazonado fruto. 

PERS Y RAMONA ( D. Magín ). Nació en Vilanova y Gel -
trú en 17 de agosto de 1803. Concluida la educación prima
ria se aplicó á la sastrería, en cuya arte dió muy luego cla
ras pruebas de su especial talento. A los diez y ocho años pasó 
á la isla do Cuba, se estableció en Matanzas, y fué lal la fama 
que adquirió en su oficio, '¡ue de la misma Habana se le encar
gaban los vestidos. Llevado del afán de saber y de que las luces 
se difundiesen en aquella anlilla, estableció en su casa una es
pecie de gabinete de lectura reuniendo lal depósito de libros, 
que en breve tiempo se halló con las mejores obras. Sin olvidar 
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las atenciones del taller, emplea los ratos posibles, como 
Franklin en su juventud, dedicándolos <í la lectura con tal opro-
vechamicnlo , que adquirió exquisitos y estensos conocimientos» 
que le hicieran recomendable, aun cuando hubiera sido lite
raria su carrera. Las producciones literarias con que se daba à 
conocer bajo el nombre de Fígaro D. Mariano Josó de Larra 
desde 1832, decidieron al Sr. Pers á una imitación» que suscri
bía con el pseudónimo de Nuevo Fígaro. En 1841 publicó un 
artículo sobre el estado moral y politico de la isla de Cuba, 
que se insertó en las columnas del Eco del comercio: su exacti-
lud, los coluros con que piulaba abusos l'áciles do deslerrar ast 
como sus terribles consecuencias, se dieron á conocer con el 
descubrimiento posterior de una vasta conspiración. Asegurada 
su fortuna arrastrado por el dulce amor á la pátria vino á 
Espina y se estableció en Barcelona , donde abrió clases de 
sastrería muy coocurridas, en las que en pocas lecciones ense
ña los descubrimientos propios del arte. Ademas en 1836 dió 
á luz su arle de sastrería 1 t. en 8.° may. con ocho lána., al 
que después añadió un Suplemento p r á c t i c o . Al mismo tiempo 
cultivaba la literatura catalana, de loque dió muestras por medio 
de la Iradiiccion del poema catalán de D. Josc- Puigblauch : Lo 
temple de la gloria al easldhnio, y la del poema Los C a t a l a n s en 
í í m í a , obra de D. Joaquin Rubio y Ors. En 1845 imp. de Tau-
ló, se imprimió su Emancipación poéiiea. Consiste en un tra
tado de versificación, al cual sigue una gran copia de poetras 
castellanos de nuestros mejores escritores, y entre ellos sé in
serta su c<n)posición .1 una linda del Llobregat, y una pieza 
provenzal de incierto autor. La parte preceptiva es muy breve 
ordenada á fijar el número-ó armonía que resulla de la deter
minación y correspondencia de los acentos, sobre cuya lilosot'ía 
puede consultarse á D. Sinibaldo Mas en su Sistema musical. 
En el mismo año con D. Mariano Cubí y Soler, imprimió en 
Barcelona, imprenta de Verdaguer, Manual práctico del magite-
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ttsmo animal por Alfonso Teste, traducido y reformado por los 
mismos. Dan por indudable la existencia de este agente que 
se supone muy poderoso, si bien el Sr. Cubí en sus Elementos 
de frenología que acaba de publicar, modifica la opinion sobre 
sus sorprendentes fenómenos. En 1847 di6 á luz; Gramática 
catalana-castellana, Barcelona, imp. de Verdaguer. No creemos 
?e haya dado otra desde la del Dr. Ballot, sin embargo de que 
hace años tuvimos ocasión de reconocer 3ISS. importantes so
bre esta materia. E l trabajo del Sr. Pers es bueno y desetnpe-
ñado con método: parece se fija muy particularmente en la 
forma con que se habla por la provincia de Barcelona. Se desen
tiende casi del pronombre Se, muy común en el Principado, usan
do siempre en su lugar •Es, y no distingue entre vocales cerra
das y abiertas. Sería oportuno, que algún literato catalán se 
dedicase á darnos una Gramática magna del idioma, obra que 
se echa de menos, y que requiere en su autor estensos conoci
mientos. Las pocas publicaciones catalanas impiden que se fi
je su ortografía según las exigencias de la ¿poca. Tiene tam
bién Cartilla de la ciencia política, impresa en Paris para re
mitir á Amórica. Su talento y estensos conocimientos se han 
descubierto de un modo muy notable en el Manual de freno
logía al alcance de lodos. Barcelona, imp. de Tauló, 1849, 
Principia por una reseña histórica del origen, progreso y utilidad 
de la Frenología. Describe el cérebro, los temperamentos, las 
facultades innatas del hombre y entra desde luego en la parte 
esencial de la frenología derramando los datos comprobantes y 
tratando la malcría con despejo y particular tino. Sigue en 
sus aplicaciones ¡i la economía política, instrucción y legislación, 
dedicando un artículo & purgar la frenología del materialismo, 
fatalismo y do la censura de atacar la libertad moral. En la 
pág. 334 dice: «La iglesia tiene ya en su seno muchos eminen-
«tes preclaros varones que profesan las doctrinas y verdades 
ade esta ciencia, convencidos de que no son contrarias á los 
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«dogmas religiosos.» Lo notamos por si se echase de menoS-
mayor esplicacion en alguna frase aislada del Sr. Pers. Final
mente es preciso reconocer en el Sr. Pers talento particular, 
génio y elevación, haciéndole una notabilidad en su clase, como 
que ha venido á ser para sí su propio maestro (*}. 

PERS Y FONTANALS ( D. Manuel), abogado del ilustre 
Coleg o de Barcelona. En 1836 publicó Reseña hisiórica sobrt 
la aristocracia española desde la invasion de los godos hasta 
el présenle. E n 1831 dió una obrita sobre el jurado. En 1841 
una memoria sobre la orgauiiacion de la milicia nacional en 
Barcelona. Tradujo, arregló y dió á luz en 1844, una obrita ti
tulada : Código social ó sea eco de la moral de las naciones 
antiguas ij modernas. 

PETI T Y AGUILAR ( D. Juan ). Nació en S. Feliu de Co-
dinas á 2'4 <]e dicieníbre de 1762. Publicó: Ortografia catala
na, 1 cuad.0 en 8.°—Disertación con el título: Reparo á las 
malas Calidades, que la academia médica-práctica de Barcelona 
atribuyo al yeso parrell.'—Diccionario poético catalán—Gra
mática catalana.—Reáempciô del llinatge huma 6 represen-
iació de la mori, passió y resurremó de J . C. Es diferente 
de la Gran tragedia de la passió y morí de J . C. represmla-
da en Manresa á 1798. En el dia á veces se representa aun la 
pasión del Señor en varios pueblos de Cataluña, á que acude la 
gente con gusto, y regularmente se concede la licencia mas para 
satisfacer al entusiásmo popular que por otra consideración. * 

PI Y MARGALL ( D. Francisco). En 1842, en Barcelona, 
imp. de Roger, dió á luz : España. Obra pintoresca en lámi
nas ya sacadas con el daguerreotipo, ya dibujadas del na
tural , grabadas en acero y en boj, por los Srey D. Luis R i -
galt, D. José Puiggarí, D. Antonio Roca, D. Ramon Alabern, 

(*). Sobre lo dicho respeto i la Gramática, véase la regla (jue dá 
pág. 35 en la nota. 

26. 
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D. Ramon Saez* Se ha publicado el tomo de Cataluña, EI lexl». 
dei Sr. Pi se recomienda por su ameno y buen estilo. Prueba 
de su destreza y lozana imaginación es la descripción de Poblet-
No- quedando allí mas que destrozos de lo pasado,, presenta 
con mucha oportunidad á un monje anciano ya ciego guiado 
por un lazarillo, que vá á enterarse de como queda su religio
sa mansion, al paso que se encuentra allí con un; jóvçn, que 
fuera su novicio , de cuyos labios salen los sentimentales 
recuerdos que las diversas edades y situaciones inspiran. Ente
rado el ciego, por su lazarillo, de cuán en vano se pasea su ima
ginación; indicándolas cosas, qué reputa existentes, dice: «Har-
«ta desgracia le cupo al D. Alfonso, cuyo cuerpo, trajo D. Pe -
adró de Aragon desdé Nápoles á este monasterio. Allá en pais 
«extrangero, aun sacudido el yugo español, hubiera sido res-
«petada la tumba de un monarca. Pero dime al fin, mancebo», 
«¿qué queda ya del templo y del monumento,entero?—Tris-
«tes despojos de lo que fué,,Señor,,respondió el mozo: en ellos, 
«crece ya el. musgo y anidan las aves de rapiña » (*) Sérias refle
xiones ocurren aquí á la mente, al considerar como un populacho, 
soez , y un. puñado de gente arrebatada pudo, destruir en un. 
instante aquellos monumentos de gloria para el pais:.unas ca
sas cuyos moradores viviendo con la mayor parsimonia, solo re
servaban la. magnificencia para, el culto,, su celo para la obser
vancia de la disciplina regular,, su gusto y patriotismo reli

gioso para la conservación de los monumentos de artes,,su co
razón para ejercer la caridad generosa en favor de los pueblos», 
que con sucesiones fueron fundándose eti rededor. La voz de ta 
befa y baldón, resoné por pocos dias en la comarca,,donde hoy 
se gime por el desastre, y se echa de menos el blasón que la, 
distinguiera y los manantiales de beneficencia que corrieron man-

•(*)<.... Tlaa&i dos láminas grabadas en. acero con bajo relieve, loa- p r i 
maros que de este género han salido de manos españolas. . 
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sámente por los valles limítrofes. E l Sr. Pi y Margall ha es
crito en 1847 en E l Renacimiento, periódico artístico de Ma
drid, dedicando su pluma á tejer rasgos históricos de la arqui
tectura, que han aplaudido los inteligentes. Por la muerte de 
D. Pablo Pifcrrer ha emprendido la continuación de la obra 

-•Recuerdos y bellezas de España, por lo que toca al t. II de Ca
taluña desde la entrega 28, en que la dejó aquel ihalogrado 
escritor. 

PICAS Y LOPEZ ( D. Wenceslao ), catedrático de clínica 
quirúrgica en la facultad médica de Barcelona: Memoria sobre 
los grandes apcesos atónicos y su tratamiento. 

P I F E R l i E R ( D. Francisco ), natural de Lloret de Mar, pro
vincia de Gerona, donde nació á 31 de marzo de 1813, ba
chiller en letras por la universidad de Paris, y regente por la 
de Madrid, donde se estableció dedicado principalmente á la 
enseñanza de idiomas. Ha dado á luz algunas 'obras, en las cua
les descuella su ingenio para hacerlos facilmente asequibles, si 
bien el crédito de los métodos pende mas comunmente que 
de ellos mismos de la comprensión de sus inventores. No 
todos aciertan á empaparse en los planes particulares y utili
zarlos con acierto. De aqui nace su variedad, las censuras 
que fácilmente se prodigan sobre todo en la enseñanza de 
lenguas, donde pocas reglas, buenos ejemplos y mucho ejerci
cio son los únicos caminos por donde es preciso dirigirse, cu
yas circunstancias concurren en el plan del Sr. Piferrer. Se re
quiero ademas el talento particular para comprender el génio 
de la lengua, el cual no es tan común en los discípulos co
mo vulgarmente se cree. Las producciones literarias de -.este 
sujeto son las siguientes: 'El idioma francés puesto al alcance 
de todos ó método natural para aprender el francés de un 
modo fácil y agradable sin cansar la memoria, 1 t. en 4.°— 
Con />. Miguel de Weyra publicó Diccionario francés-español 
ij español-francés.—Tableau dé la litteralure espagnole de-
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ó colección de trozos de literatura y verso $'c.— Compendio de 
ta historia sagrada con las pruebas de la religion, traducción 
del francés.—Método para aprender en pocos dias á leer cor
rectamente el francés.—El idioma inglés puesto al' alcance 
de todos fi'c. Madrid, 1817. 

P I F E K R E R Y FABREGAS ( D. Pablo ). Nació en Barcelo
na á 11 de diciembre de 1818; cursó filosofía en el cole--
gio de S. Pablo de aquella ciudad, y la jurisprudencia en la 
universidad de la misma. Muy pronto dió á conocer su tálenlo* 
pues ya en 1837 trabajaba en la parle de fbllelm del perió
dico E l Vapor. Dedicado ó la crítica musical compuso el aná
lisis de la Falíuchíera, ópera de D. Vicente Cuyas, el de !a 
ópera de Donizetti Marino Fáliero, y el de Zampa de' 
francés Harold. Mayor nombradla le preparó su celo por la 
conservación de los monumentos dearies, que el furor de la 
guerra y otros motivos poco meditados se empeñaban en borrar 
de la sobrehaz de la Península. En 1839 comenzó á dar á luz 
su obra Recuerdos y bellezas de España, de la cual dejó publi
cados el primer tomo de Cataluña, un lomo de Mallorca y 
veinte y ocho entregas del 2.° de Cataluña. E l Ŝr. Piferrer, en 
estilo pintoresco, después de haber consultado los archivo?,, 
leido crónicas escogidas y acogido las tradiciones de los países 
y los sentimientos que han dominado, juntamente con la des
cripción artística, eleva el lector acia la imágen de lo pasado 
y revela el pensamiento religioso que presidió á la marcha 
de la sociedad y á las glorias de las artes. Publicaba el primer 
tomo ardiendo la tea de la discordia civil; mas la isla de 
Mallorca gozando de tranquilidad le proporcionó espacio para 
consultar documentos, por cuyo molho salió muy enriquecido 
su tomo. Así es que ha probado y explicado por estenso la 
expedición de los paisanos y del Conde Berenguer 111 en 1115, 
expedición que casi se tuvo por fabulosa: reconoce los monu-
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mentos ciclópeos, que se vén en varias partes de la isla jr des
cribe las famosas cavernas de Arlá y su- cristalización inmeósa; 
En el lomo 2.° de €ataluf>a, dá un breve tratado de arquitectura 
fomano-bizantina, y se propone vindicar el Principado sefiriôn-
dole el lugar que le corresponde en la restauración del- país, 
contra la invasion sarracena, reuniendo en un cuerpo de histo
ria y esclareciendo con observaciones ío que anda 'diseminado 
por las crónicas francas. Tiene también Prosistas españoles, 
obra declarada de texto por Real orden de 14 de setiembre de 
1-818. En 1847 se presentó en Barcelona como director de su 
periódico La Discusión, cuyo primer y único artículo contie
ne un estenso discurso del Sr. Piferrer. Falleció en 2G de julio 
de 1848: su entierro fué notable por el concurso extraordina
rio que le honró y general sentimiento de sus paisanos. Yóase 
la España en su número de l . " de agosto del mismo añoi 

P1NELL ( D; Estovan ), sacerdote de la congregación de la 
misión de la casa de Barcelona, publicó: Camino del cielo con
sideraciones purgativas é iluminativas sobre las máximas eter
nos y sobre los sagrados misterios de la pasión de Cristo N. S. 
para cada dia del mes, traducido del italiano al español ó ilus
trado por &c. Barcelona, imp. de Sierra, 1843i 

PIÑOL Y P E D R E T ( D- Miguel), licenciado en farmacia. 
Tiene: Manual de la salud ó melódo fácil para curarse á si 
mismo. Madrid, imp. de Trujillo, 1844. 

PLÁ Y TORRES. ( D.^Cristoval), tiene Diccionario de l<% 
lengua castellana por la Academia española, compendiado 
1 t. 8.° mayor. 

PLA ( D. Gabriel), pbro. En Barcelona año- 1821 publicó: 
jEnscPtaíi^a múlua dela gramática laíina. También mandó 
imprimir algunas tablas para la ejecución del método. 

PLANAS Y GISPERT ( D. Narciso ), individuo de la acade
mia de buenas letras de Barcelona. Ha publicado poesias rtli-
qiosas, devolas y eclificalívas 1. t. 8 ° E l periódico La Es^er-
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rariza cn cl ii." cie 11 de mayo dc 1848 sobre ellas se expresa 
con estas palabras: «Su estilo ordinariamente sencillo es en al-
«gunas partes bastante elevado según lo pide el género de ver-
^isificacion, y siempre tan lleno de unción que arranca al corazón 
cristiano las mas tiernas emociones.» 

PLANDOL1T ( Dr. D. Benito Ramon ), Fué mayordomo del 
Emo. Sr. Cardenal Arzobispo dc Sevilla D. Antonio Despuig, 
quien Ic confirió un beneficio simple. Fué diputado á Corles 
y sugelo muy estudioso. Tiene varias publicaciones, pero solo 
podemos dar noticia de E l egoísmo, discurso que cn la junta 
general pública celebrada por la Real sociedad económica dc 
Sevilla el dia 23 de noviembre de 1797 leyó el Dr. D. Benito 
&c. Se imprimió en aquella ciudad en 1798. 

PLANELLA. Y F I V A L L E R ( Dr. D. Cayetano dc ), conde 
de Llar, marqués de Granera, nacido cn Barcelona á 25 de febre
ro de 1776, socio honorario de la Real academia de nobles ar
les y numerario de la Arcadia dc liorna, á quien D. Pedro 
Labcrnia, autor del diccionario catalán contó entre sus colabora
dores. Tiene cincuenta y tres composiciones poéticas en catalán , 
castellano y latin sobre varios objetos é impresas en papeles sueltos. 

PONS ( Forlian José ). Hisioria polüka y militar de Napo
leon lionaparle puesta en su verdadero punto de vista. Bar
celona, imp. de Riera, 1840. 

PONS Y F U S T E R ( D. Mariano ) , Tiene': E l Buffon 
de los niños á compendio de la historia natural, traducido y 
arreglado á la enseñanza pública 1. t. 8.° Barcelona, imp. de 
Saurf, 1848. 

PONS Y GUÍMERÁ ( D. Miguel ) , miembro de la sociedad 
íilomaticü dc Barcelona. En 1847 publicó una nueva traducción 
de las Indagaciones fisiológicas de Bichat y Nuevas tablas de 
anatomia. Trabaja en el Telégrafo médico periódico dc Bar
celona. 

POSTIUS ( D. Manuel), pbro. Creemos que el contenido cn 
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ias Memorias sea el mismo que en Barcelona tenia con gran 
aceptación cátedra de humanidades, habiendo publicado cuader
nos de los exámenes que dió en 1784, y 1787, los cuales ade
mas de la ostensión de las materias fueron, amenizados con una 
composición dramática de este título:, Las delicias de Augusto 
en la juventud instruida, y la tragedia Eustaquio. E l Sr. Galli-
sá habla del concepto que disfrutaba la enseñanza del Sr. Pos-
tius.. Los cuadernos de exámenes abrazan la gramático, retóri
ca, antigüedades romanas, mitología, historia, heráldica. 

POU ( Dr. D. Francisco ), natural de Vich, canónigo magis
tral de la catedral de Barcelona, fallecido del cólera en 1834. 
Era sujeto de luces y buen gusto que acreditó en su Carla cri
tica de la historia de Fr. Gerundio de Campazas. Barcelona, 
imp. de Brusi, 1822. Se"hace en ella una crítica juiciosa, fina y 
acertada de la famosa obra de fray Gerundio.. 

POU ( D. Francisco), Fué escribano del juzgado de Reus. 
Dió á luz E l libro de alcaldes y ayuntamientos. Barcelona, 
imp. de Torncr, 1844.. 

POU ( D. Juan ), Fué uno de los comisionados por Real ór-
den de 3 de junio de 1844 para la nueva redacción de la Phar-
macopea hispana. 

POY Y COMES ( D. Manuel), Ademas de lo que expresan 
las Memorias tiene: Tratado general de cambios, usos y es
tilos sobre el pago de las letras, monedas,, pesos y medidas 
de todas las naciones comerciantes y en particular de España 
con su mutua correspondencia. Obra postuma de D. Manuel' 
Poy y Comes que dá á luz dividida en.cuatro partes su. discí
pulo D. Salvador Ros y Renart, socio de varias, academias Sfc 
adicionada en la parle primera y segunda y casi de nuevo 
añadida ó variada en tercera y cuartaf Barcelona, imp. de 
Gaspar, 1830, 1 t. 4.° 

PRAT ( D. Antonio ), ingeniero hidráulico de la Real armada,, 
graduado de capitán de navio, comisario de la inspección gene-
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ral de caminos y canales del reino, caballero de la órden (Te 
S. Hermenegildo y académico de honor y de mérito en la a r 
quitectura, de la Ueal de S. Fernando. Publicó en Madrid, imp. 
de Atnaritaen 1827: Memoria sobre la necesidad y utilidad de 
establecer en España el sistema de asociaciones productivas de 
la Inglaterra para la creación y conservación de los caminos, 
puentes, canales y demás obras de pública utilidad. Demuestra 
que el espíritu do asociación en aquel reino produjo los rápi
dos adelantos que asombran, atendiendo sobre todo al corlo 
periódo en que so han cónsumado. 

PRATS ( D. Luis) , natural de Barcelona, donde publicó en 
1798: Observación de una enteritis iliáco-lrattmátiea mortat 
en poco mas de treinta horas. 

PRESAS ( Dr. D. José), nalúral de S. Feliú de Guisote. 
Habiendo pasado á América, se graduó de doctor en teología 
por la universidad de Buenos-Aires. Las circunstancias le ofre
cieron colocarse en posición importante. Sir Piduri Smiht pensó 
valerse de ella con ventajas para el comercio , que su nación 
intentaba extender ácia la América del Sur; proyecto que se 
frustró por las ocurrencias de Europa y triple alianza de Espa
ña, Inglaterra y Portugal contra Napoleon. E l Sr. Presas fué 
el redactor de los manifiestos que en Janeiro dió Doña Carlota 
Joaquina de Borbon, muger del príncipe regente D. Juan y su 
sobrino D. Pedro do Borbon y Braganza, en defensa de los de
rechos que en defecto de sus hermanos y tios le correspondían 
á la corona de España, idea que indicó el citado almirante. 
La princesa Carlota le nombró su subsecretario para dirigir h 
correspondencia con el Gobierno español, é influyó para que 
el Regente del Brasil favoreciese la conservación de Montevi
deo en Buenos-Aires. En la integridad del Sr. Presas se es
trelló Lord Estranford, Ministro plenipotenciario de S. M. Br i 
tánica cerca de la Córte del Brasil, quien le hizo ofrecimientos 
para disuadirle de la idea de proteger la union de aquello» 
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países cm la metrópoli. Fué despachado á Cádiz donde llegó 
«n 1812 con pliogos de la Princesn para el Gobierno, á ló 
que creia Prosas haber influido el Ministro inglés, así como el 
embajador de la misma nación en nuestra Córte Enrique We-
les-Ley hizo oposición ó que se le colocase en la secretaría de 
Estado, habiéndose verificado sa deslino en Grncia y Jus
ticia. Introdujo en Málaga el cultivo y fomento de la cochiní-
i\a , por lo que la Academia de Francia le dió alabanzas. Au
mentó las rentas reales con descubrimiento de fraudes y mane
jos de la administración. E l Rey le nombró administrador de 
rentas reales en Méjico, de donde salió en 1823 por haberse 
etigido en república aquel territorio, habiendo reusado el ofre
cimiento, que de) mismo cargo le hacia el nuevo Gobierno. 
Regresó à España, mas acosado de temores de que se le perse
guia, marchó á Francia. Tiene trece folletos publicados, que 
en la mayor parle pertenecen á sucesos de su época relativos á 
economía política. Entre ellos la Memoria sobre el estado y si
tuación política, en que se hallaba el reino de Nueva España 
en agosto de 1824 Imp. Real, cuad.0 4.° Se buscó con afán su 
Pintura áe los males que ha causado á la España el gobierno 
absoluto de los últimos remados y de la necesidad del restable
cimiento de las antiguas Cortes ó de una Carta consiitucional 
dada por el rey Fernando, por D. José Presas. Burdeos, 1827. 
Volvió á España valiéndose de la amnistía de Doña Cristina de 
Borbon, Gobernadora, y permaneció en Madrid hasta setiembre 
de 1842 en que falleció de un ataque de apoplegía. En este úl
timo periódo circuló algunos folletos anónimos de carácter «aús-
tico, censurando los hechos de altos empleados. Entra estos se 
Guenta una exposición satírica del ministerio de D. Joaquin 
Ferrer. 

PUIG Y DESCALS (Licenciado D. Aniceto), natural de San
ta Leocadia de Algama, pueblo del partido judicial de Figueras» 
donde «aeió en 1818. Su talento precoz «o •manifestó por la 

27. 
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siguiente circunstancia digna de que se notei No liabienOo podír-
do dedicarse á la lectura hasta la edad de seis anos por falta de
salud: antes de cumplir los ocho traducia ya del español al 
latin estemas lecciones, que dictaba á sus compañeros porque 
«un no sabia escribir: cursó humanidades en el Seminario Tri -
(leulino de Gerona, y la jurisprudencia en las universidades de 
Corvera, Barcelona y Madrid, obteniendo siempre lai mejor caliíi-
cacion; siendo de observarse que su grado de bachiller en leyes 
fué el primer conferido en la universidad de Barcelona á claustro 
pleno en su último restablecimiento. Se recibió de abogado en 
la Córte en 1839, después de haberse dedicado al estudio de la 
economía política,, literatura y otros ausiliares..Se afanó paca 
ampliar sus conocimientos en varias sociedades científicas do 
la Córte, obteniendo que la Academia de jurisprudencia y. 
legislación ademas de emplearle en varios cargos premiase-
una memoria suya Sobre la conveniencia de prisión por, 
deudas. lúi 1842 fué nombrado por el Gobierno para una piar 
za de asesor, á la cual estaba aneja la comisión de activar la; 
venta de los bienes nacionales de la provincia de Huesca. En, 
1845 fué colaborador de la Gacela de ios. tribunales, y con; 
I), Miguel Rodriguez Ferrer, redactó, el periódico bis~semanal: 
Mensaijcro de la sociedad de fomento Afines del mismo año, 
y principios del siguiente, fué único directory redactor del Se
manario agrícola E l labrador. Trabajó en 1846 y 47 en-el; 
Diccionario encicoplédico La convert-acion y la lectura, del cual; 
hay impresos 2 t. y mitad del 3.° en el establecimiento tipogrã-. 
íico de Madoz y Sagasti. Se imprimieron hasta 4 t. y existen. 
8 MSS ; mas están en poder del editor de la sociedad L a I lus
tración, y quedó sin publicar todo á causa de la crisis mone-. 
taria que corria. En.noviembre de 1846 fué nombrado dipur-
tado á Gértes por el, distrito, electoral de la provincia de 
Gerona. 

PUIG Y BLANCH ( D. Ajilonio ). Miiy sensible-nos es que-



(211) 

•tiayan sido infructuosas nuestras diligencias para estender un 
artículo cual reclama este escelerite literato y hablista, cuyos 
trabajo? están resumidos en las Memorias bajo el nombre de 
Puigblanch, haciéndose un apellido de los dos con que le en
cabezamos. Irémos buscándolos como quien vá recogiendo 
cosas perdidas en una vasta llanura, que no es dado seguir en 
todas sus parles. La inquisición sin máscara, que dió á luz en 
Cádiz en 1811 vá con el speudónimo Natanael Jomtob: después 
la publicó en Londres en idioma inglés. Tenemos entendido, 
que también tiene una gramática hebrea impresa en Alcalá de 
Henares, 1808. La Revista de España, de Indias y del cslran-
gero en su número 42 insertó del Sr Puig y Blanch una fábula 
en verso inédita. Por lo demás no podemos añadir otra cosa 
á los datos de las memorias que las sígüientes noticias relativas 
Á sus estudios. Aprendió Jas primeras letras, humanidades, filo
sofía y matemáticas en la Escuela-pia de Mataré:; y siendo muy 
Jòven hizo oposición á la cátedra de retórica en el Seminario 
Tridenlino de Gerona que le fué aprobada. Cursó en el Semi
nario Episcopal de Barcelona cuatro años de instituciones teo
lógicas y dos de Sagrada Escritura é historia eclesiástica. En 
todos los cursos desde sus primeros estudios jtnereció el pre
mio de los mas aventajados; deji buen notpbre por el lucimien
to de sus egercicios y mereció la estimación de ¡os maestros. 
Tasó á Madrid y en el colegio de Santo Tomás siguió dos 
cursos de moral : después cursó leyes en la 'Unjv.ers.idad de A l 
calá y dos años de disciplina eclesiástica en los reales estudios 
de S. Isidro. Impidiéndole la asistencia á las cátedras de los estu
dios mencionados concurrir á las de .hebreo y gríejío, se aplicó 
á estos idiomas privadamente ; y habiéndose presentado á exá-
men ante los catedráticos de S. Isidro le hallaron tan adelan
tado que le calificaron como que hubiese cursado dos años 
aquellos idiomas, Después asistió por espacio de seis meses á 
\a cátedra de la lengua hebrea en $. Isidro y ganó un curso de 
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lengua griega en la de Alcalá, donde sustituyó ht cátedras de 
hebreo y griego. Hizo oposiciones à los cúralos del Obispado de 
Cuenca y á las plazas de cura y penitenciarías de los hospitales 
general y de la Pasión de la C/irte. Ln falta de fecha en la copia 
de unas testimoniales del Sr. Puig y Blanch que tenemos á la 
vista, noí prohibe determinar estos datos como era regular. 

PUIG Y E S T E V E ( D. Francisco ), pbro. beneficiado de ln 
iglesia parroquial de S. Miguel de Barcelona, de la Acadcmio 
de Bueñas-letras de la misma ciudad y de la de jurisprudencia 
de Madrid, del consejo de S. M., su predicador &c; Nació 
en Mataró año 1813: hizo m primera educación en el co
legio de la Escuela-pia de Mataró: siguió lo carrera eclesiás
tica en el Seminario Episcopal de Bjrcelona, y cursó leyes y 
cánones en la universidad de esta ciudad y en la do Madrid» 
Está dotado do cierto lino para conocer los hombres t uniendo 
al propio tiempo un carácter franco, sinceramente amable, con. 
el cual se ha hecho lugar con altos personages y logra obtener 
cierta importancia. Su carácter obsequioso está lleno de decoro* 
conservando al propio tiempo la mesura que le dictan sus 
convicciones y sentimientos. Sus publicaciones hasta el presente 
son las que siguen, ffisloria de Chile é historia de Noruega, tra
ducidas del francés é-insertas cu el Panorama universal. Bar--
celona,,imp. de Bergnes, 1837—Oración fúnebre delas víctimas-
del 4 de mayo de 1837, pronunciada en "la Santa Iglesia de 
Barcelona el 4 de mayo de 1841,—Manual para la tentación-
que trabajó con el Sr. Balmes, á cuyo articulo referimos el lec
tor.— Reflexiones sobre la naturaleza^ traducción del francés, 
Barcelona, imp. de Verdaguer, 1842, 1. t. Le pertenece L a le
yenda deoro para cada dia del año: Vidas de lodos los Smtos-
que venera la Iglesia Sfc. 4 t. Barcelona, imp. de Llorens, 1844 
y 45. Conviene el título á la obra, pues que contiene todo el 
ftibadeneira mejorado, las noticias de Croisset, Butler, Go-
ilescard y otros escritores respetables con. la razón eiprcsba* 
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«fe lodos los Santos que se mencionan en el martuologio roma
no. Echábase de menos una obra inanunl de esta naturalexs, 
que siendo mas acomodada à las fortunas, ofreciese una leyen
da diaria, proporcionada ¡i toda clase de personas, adornada 
con láminas finas.—Estudios filosóficos sobre: et cristitinismoi 
traducción del francés, 3 t. Madrid, imp. de Rivadeneira, .1845 
y 46.— Elogio fúnebre del Excmo. Sr. D. Ramon Montero, 
Arzobispo de Burgos, Madrid, imp. de Fuentes, 1848: le leyó 
ante un lucido concurso, que acompañó los restos mortales da 
aquel Prelado á su. pueblo natal de Fuencarral é iglesia, don
de dispuso se le sepultase. En se reunió con D. José 
Ferrer y Subirana, D. Pablo Piferrer y D. Francisco Perman-
yer para fundar y redactar el diario L a Corona, periódico 
muy notable entre los que se han publicado en lo antigua ca
pital de Cataluña. Ha escrito en varias revistas religiosas y li-^ 
terarias, ha estado encargado de la parte eclesiástica en algu
nos periódicos y ha suscrito varios artículos en el Dicciona
rio de la conversación, publicado en la imp. del Sr. Madoz. Aca
ba de repartir el prospecto de un Año cristiano universa!, y 
sabemos se ocupa en escribir una historia dela iglesia y un 
manual de filosofía moral, que puedan servir de texto para la 
enseñanza. E l periódico de Madrid L a Esperanza ha elogiado 
por dos veces las prendas oratorias del Sr. Puig, con motivo de 
los sermones que ha predicado en la Córte, acreditándole esce-
ícnte orador eclesiástico. . 

PUIG Y BLANCH ( D. Ignacio ), hermano' dè D. Anionic 
fallecido en 1811, á la edad de veinte años. Ofreció ser un gratr 
literato. Es suyo el poema catalán Lo temple de la gloria. D. 
Francisco Vigyas, vecino de Barcelona posée de él una. colec-
&ion de anacreónticas en catalán. 

PU1GLLAT ( Dr. D, Mariano), natural de Tòna, pbro. vice-
pector del Seminario Tridenlino de Yích y catedrático de mo~ 

en,el raismo. En 1844. imprimió en Ylch imp. de TmUás:; 
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Afaya collectio conlinens formas benediciionum frequentiores 
ifc. opus parochis, ceterisque sacerdolibus perutile. Es apre-
ciable por su utilidad, por la lectura que supone de rituales j 
otros libros litúrgicos y por el crítico discernimiento. Le pre-* 
cede: Doctrina de benulíclionihus. Fué colegial en la Escuela-
pia de Moya, y en el citado Tridentino. 

ÍMJÍGMARÍ Y FUNES (limo. D. Pedro ), natural del su
primido Obispado de Elna, benedictino tâe la congregación 
claustral tarraconense, en la cual fué abad de Amer, Breda y 
Cuxá. Tomó posesión del obispado de Solsona á 15 de abril de 
1631. Antes de ir al obispado publicó dos pastorales y después 
dió á luz otras con varios edictos, de los que hay una colección 
en ia bib. episc de Barcelona. 

PUJALS DE LA BASTIDA ( D. Vicente ). Tiene: Filosofía 
de la numeración ó descubrimiento de un nuevo mundo cienti
fico. Barcelona, imp. de Plá, 18i4. La Esperanza de 11 de 
abril de 1849 contiene un Desafio científico firmado por el 
Sr. Pujais, en que haciéndose cargo de algunos matemáticos co
ligados para contrariar su proyecto de reforma de la numeración 
y de medidas, pesos y monedas dice, que hasta el cap. 9 ° de su 
citada obra se contienen descubrimientos importantísimos, y que 
es enteramente ndevo el Contenido desde el cap. 10 al 19; j 
concluye exortándolos «que dirijan sus plumas por la ciencia y 
no por pasiones igndbles. 

PUJOL ( D. Alberto ), contenido en las Memorias. Fué re-* 
ligioso de la órden de S. Agustin, do la cual se secularizó acia 
lio de 1822. Brilló en ella asi en la carrera del profesorado 
como en la predicación. Habiendo sido nombrado para las conclu
siones que se defendían con motivo de la celebración del capítu
lo general; imprimió un grueso cuaderno, en que consignó su. 
gusto en un gran número de proposiciones sobre puntos ca
pitales de historia y disciplina eclesiástica. Al tiempo de su 
muerte ocurrida en 1847, desempeñaba la cátedra de derecho 



Itetnano, on, 19) universidad de Barcelona. Tiene impresas va
rias oraciones pava la apertura de los cursos académicos. En. 
15 de noviembre de t847, la academia de ciencias naturales y 
artes celebré sesión pública para oir el discurso necrológico 
que de este sejuto hizo D. Antonio Llobet. La concurrencia 
fué numerosa y escogida.^ hubo de participar del.entusiasmo 
del orador^quien. supo elevarse sobre los intereses de bandería 
sin herir susceptibilidad alguna. Lo transcribimos como, lo ha 
expresado la prensa periódica,, siéndonos sensible carecer de 
aquel ducumenlo.para dar á este artículo adicional, la estensioa 
oportuna, 

PUJOL Y BOADA ( D. Lorenzo ). Gringorio ó la bendición 
de San Privilegio. Barcelona, 1847. 

PÜSALGAS Y G U E B R l ( D, Ignacio ). Principios, didácti-
«AS, de materia médica externa con un apéndice sobre las. 
aguas, minerales.mas concurridas en Cataluña , 1 t; 8.°. Bar
celona, imp. de Indar, .1834,—Xeccíortes de maral ô, sean prt -
6tptos.de un padre á sus hijos.. 

I ? -
5QUINQUER ( Dr. D. José ); actual DomcrO : mayor en Mán -̂

resa. En 1845 publicó en catalán: Deu meditai encada diadt 
la. semana. Ha traducido al catalán: Insíruccíones sóbre la na
turaleza y perfeccions.de Deu, dirijidas a la instrucciô, .edifir-
mció, y santificació dels /JeZs. Manresa, imp. de Pau Roca. 
Onaite en,ambas su nombre y han sido recibidas^con. apreciei. 

RA'GUER-( Dr. D..Eüaldo ), . natural , dé Ripoll.. Dirigió, á; 
lá,Academia de medicina y cirugía de Barcelona unos apunteí. 
sobre líis. viruelas, indicando la ninguna inlluencia.de las. cir.-
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constancias topográficos, su trasmisión por contagio &c., fruto 
dé sus observaciones eo una epidemia. 

RAMON { D. Guillermo ), párroco de la iglesia de S. L o 
renzo de Mallorca: en buena latinidad y con bien escogida y 
acomodada erudición sagrada hizo: Catechismi romani exposüió 
wriis prwlecíionibus secundum nuvam ntelhodum iam in die 
ee$i tolelana qitam in aliis hispaniarum prcescriptam ad 
uswn parochorum, aliorumque potissimum, qui ad beneficia 
parochialia petenda concurrunt, accommodata per Guilidmum 
Romanmn parochum S. Laurentii, Majoris Bakarium. JWÍT-
trili, 1784, imp. de Ortega. 

R A U L L ( D. Francisco ), escribano (jue fué de cámara en 
la Real audiencia de Barcelona. Publicó una traducción con 
este título: lícsúmcn de las observaciones sobre el cólera mor
bo. E n 183ü imprimió en la de Bergnes: Historia de la con-
modion de Barcelona en la noche del 25 ai 26 da julio do 
dicho año. Prescindiendo de las ideas políticas que vierte, el re
lato desde la pág. 33 es bastante exacto, y deja suficientemen
te conocer el escándalo que se cometió con el asesinato de 
los frailes y quema de los conventos, heclio horroroso consuma
do como mágicamente. Así debemos decirlo, mientras que da
tos positivos no nos descubren los verdaderos motores de tanto 
crimen. E l común del pueblo miraba á los regulares con bas
tante consideración; sin embargo la voz de la amenaza, habia 
cundido hacia tiempo con señas tanjclaras de la realidad de ella> 
que no te podia dudar prudentemente : los regulares deseosos 
de evitar la gran catástrofe fueron contenidos por el general 
Llauder, que les prometia toda seguridad ; y asi el justo amor 
al instituto como también la circunspección propia de su carácter 
detuvo á los Prelados. Un puñado de gentes desalmadas co
menzó á la salida de la plaza de toros como por ensayo de un 
entretenimiento maligno hasta consumar la obra proyectada en 
l«s clubi de los cuales fueron viles iastrumenlos. Otros proyec-



mi 
tas inicuos se fraguaron posteriormente, que -no se han podido 
realizar. Durante la escena, spesar de lo que dice el Sr. Raull» 
la tropa estuvo inactiva, ciñéndose á guardar sus puestos y la 
mayor parte de la población lamentando el estrago y prestan
do generalmente ausilio á los fugitivos religiosos y religiosas' 
Una canción popular expresó el hecho según se presenta á la 
vista material con este principio: 

Lo dia de S. Jaume 
Del any trenla cinch 
Se va armá gran bullanga 
Dintre del toril: 
Los toros que hi habia 
Varen ser dolents, 
Y aquexa fou la causa 
Be cremal:s convents. 

E l Sr. Uaull estendió los artículos de legislación en E l pro
pagador de la libertad, y ademas tiene otras cosas. 

RENART Y ARIAS { D. Francisco ), autor de varias pie
zas bilingües en estos últimos años. 

REQUESENS ( Dimas). Publicó: Libro de las cosas ilu$-
tres de Cataluña. 

REQUESENS ( D. Gerónimo), obispo de Tortosa «del cual 
«conserva esta iglesia la corrección del breviario, que ordenó 
«de nuevo y se imprimió en Leon de Francia por Dionisio 
«Herseo en 1547 á expensas de Bartolomé Masía. Es gracio-
«sa y estimable la prefación de este libro» Villanueva, Viage 
lit. t. 5. Murió en Barcelona á 21 de noviembre de 1548. 

R E Y ( Excmo. Sr. D. Joaquín ), Senador del Reino y ac
tual Rector de la universidad literaria de Barcelona. Adiciona
mos su artículo en las Memorias con estos títulos de honor 
debidos á su alto crédito JUerario y político. Pronunció un 

28. 
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discurso on la apertura del níio escolar do 18-ÍG. 
R I B E R A (P. M. Fr . Bernardo ), dominico profoso en Barce

lona en"1699. Añadimos su artículo en las Memorias con la s i 
guiente obra, que anunciaron las Memorias do Trcvoux cu mayo 
de 1731) Rcsponsum aníapologeticum ecclesiw calholicat con
tra calumniosas blasfphemias Jos. Francisci Buddei nomine 
válgalas in orlhodoxos latinos el groecos, quo pelra fidei á 
Slephano Javorlcio Ilesenensi melropolüa el ad cvcrlcndum 
Lutheri Pantheon iacla repeliíur idus-

R I B E R A ( Fr. Manuel Mariano ). contenido en las Memorias. 
I). Próspero de Bofarrull en su Preliminar á !a Colección de do
cumentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragon, 
habla de la colección principiada por aquel Padre, que está en ol 
mismo archivo. Entre otros tratados á mas de los que expresan 
las Memorias tiene Redención de caiilivos. 

R I B E R A Y GAYA ( D. Pedro ),. nacido en Reus á 3 de no
viembre de 1818, profesor de primera educación elemental. E n 
1843 publicó Lecciones instructivas á la juventud española, 
1 t. 8."--IJU religion vindicada de los ultrajes del ateísmo, 
1 t. 8.°, en el cual se propone impugnar las doctrinas del Buen 
sentido de Holbach. 

R I B E S ( Dr. D. José ), natural de Barcelona; catedrático 
jubilado de clínica quirúrgica de operaciones en el colegio de 
S. Cirios de Madrid, del cual fué también vice-director. Gozó 
del mas aventajado concepto en la Górte y dejó manuscrito un 
tratado de cirugía y de operaciones en 3 t. Se han hecho 
de ellos varias copias y el Sr. Chinchilla,, refiriéndose á una 
que tiene la fecha de 1821, dice que abundan en el tratado ob
servaciones clínicas de mucho interés; pero que el lenguage no 
corresponde á su gran mérito científico. Falleció en Madrid 
año 1842. . 

R1BOT Y FONSERÉ ( D. Antonio ) . Tiene: Emancipación 
literaria: lecciones-de poesia, 1 t. 16."—Poesías escogidas. Ma.-
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dríd, imp. del Tiempo, 184G. Fué colaborada' en el periódico 
tie Barcelona E l Propagador de la libertad. 

RIBOT ( D. Juan ), catedrático de cirugía en Barcelona. La 
obra de este sujeto que citan las Memorias se imprimió en 
1821. Sus discípulos en 1834 publicaron: Compendio de lec
ciones de palologia general dadas en l a cátedra po r D. Juan 
Ribot, Barcelona, imp. de Estevill. 

R I E R A Y COMAS ( D. José-Mariano ). Este jóven es autor 
de la Ojeada filosófica sobre el instilulo de la compañía de 
Jesus y del opúsculo ¿Qué han hedió los jesuitasl En 1847 se 
anunció el prospecto á su INovcla histórica adecuada á los suce
sos políticos de estos tiempos en España . Propone dividirla 
en 10 t. y ias entregas que hemos visto impresas en la tipo
grafía de Freixas, contienen buenos grabados. En 1848, ha 
anunciado Causas secretas de las principales revoluciones del 
Globo en favor de la libertad, é Historia de la vida y Pontifi
cado del Papa Pio I X , ó sea primera época de las verdaderas 
reformas sociales. 

R I E R A ( l*. Narciso ), de la compañía Jesus y Rector del 
colegio de Cordelias en Barcelona, en cuya ciudad imprimió 
Nuevos elementos de historia universal: sacada de la que escri
bió cl P. Claudio Buffíer- Comprende ademas Elementos de 
geografía y cronología para educación de la juventud, 1738. 

R I l ' O L L ( Jacinto ). Escribió de las mugeres ilustres de Ca
taluña. 

RIPOLL Y VILAMAJÓ ( Dr. D. Jaime ), canónigo de Yich. 
Nació en Prepuna del obispado de Solsona en. 1775 y falleció 
en Vlcli á 15 de noviembre de 1843. Hizo los primeros estu
dios en la Escucla-pia de Solsona y cursó filosofía y ambos 
derechos en la universidad de Cervcra, Vocación pura le con
dujo al santuario y santificó el sacerdocio hasta el postrer mo
mento de su vida. Un carácter cândido, dulce y altamente pa
cífico hacía resaltar su bella mora! entre el precioso baño 



de moiíeslia cristiana fundada e» el Humilde conceplo y des
confianza que tenia de sí mismo. Sobre eslas bases y las de 
la ciencia y aplicación al conocimiento de la antigüedad se 
elevó el elogio que como individuo de la Academia de Buenus-
letras de Barcelona hicieron de él los Sres. 1). Próspero de Bo-
farüll y D. Joaquin Koca y Cornei, leido en sesión literaria' 
de 26 de junio de 1844. Dejó á aquella Academia su escogido, 
moaelario, que ha de dar principio ¡ñ de la misma Corpora
ción. La Real Academia de la Historia le nombró socio corres
ponsal en 1817; y en los discursos que los Directores leen-
al terminar su trienio se hace frecuente mención del Sr. Ripoll» 
Sobre sus MSS. léese en el referido elogio : «Dos grandes lo-
(tmos en folio, dos otros en 40 y varios legajos, á cuyos dos 
«primeros puso el humilde título de Misceláneas:- abarcan el le-
«soro incalculable de sus preciosidades históricas, descubrimien-
«tos rarísimos, apuntes interesantes sobre mil materias drversas;-
«mina preciosa y abundantísima, que solo sería dable esplotar 
«en beneficio de la posteridad á un genio tan conocedor y pene— 
«trantc como era el suyo » Las hojas y cuadernos sueltos quo 
ha publicado-los tenemos encuadernados, formando !• t. en 4." 
de un volumen bastante regular. Notamos los principales: 
tasli recenlesque ab Amonensi Eccl. servali riius in confident 
da Nàlalis- Domini eucharislka Lilurgia (£c.—Origen y so~ 
hmnidad de la procesión del Sino. Sacramenl& v del Corpus 
en la Sla. Iglesia catedral de Vích.— Antigüedad y observan
cia del rilu peculiar de la Sla. Iglesia de Vich de asistir doce 
presbíteros à su Obispo, cuando oficia- poniificalmenle la mi
s a . — L a Sta. Iglesia de Vich, estando en la firme-creencia de 
que María Sma. murtó verdaderamente, celebraba la fiesta de-

su gloriosa Asuncion con Digito á fines del siglo I X ífc 
Rilas de la Sla. Iglesia de Vich en el sábado santo á princi
pios del siglo X I I J . — • Documento de fines del siglo X V par» 
ihulrar la, hisljona de ¡u Sla. Cruzada de España.—Doeu--



menlos que pueden servir para üusirar la h í t i o r ia d* los 
temblores de tierra acaeoidos en Cataluña á principios y m i 
tad del siglo XV.—Cuadernos sobre inscripciones romanast 
godas y monasteriales, —Documentos que pueden servir para 
componer la historia del cullo -de S. Roque.—Ceremonias q m 
á principios del siglo X H I s« observaban en la S tn . Iglesia de 
Vdch el domingo de Ramos y dias- siguientes d& la semana 
sania SÇa—Barcelona .fué la primera ciudad de> fispaña don-
Se se introdujo la imprenta—Documentos inéditos, que pu«-
ãen servir para ilustrar la historia- de l<i muy antigua CÍM-
dad, hoy pueblo de Roda, situada á la ribera del Ter, d iá-
e,esis y corregimiento de Vich.—Memorias para la historia 
eclesiástica de la ciudad de Manrcsa.—lt. sobre, la procesión 
de Corpus en Barcelona. 

R I P O L L Y TUTOR ( N; ), escritor- de varias piezas de 
teatroi 

R I V E R A Y ARAVITG ( D. Francisco Javier ), lie. en c i 
rugía médica, natural de Sitges, residente con egercic'ro en la 
misma villa. En 1834 publicó en Barcelona, impretila de 'Gas
par: Historia dd cólera morbo asiático, 1' t. 8.° En 1838 en 
la misma ciudad é imprenta: 27/ médico y cirujano de valde; 
ó prontuario del arte de curar, 1. t. 8.° 

R I U ( Fr. Pedro ), carmelita conocido tnmtiien -por el nom
bre de Pérpiñá, en donde fué conventual. Luis Pons Icart lè 
hace de- Tarragona. U. Nicolas Antonio dice, que este apellí*-
do se halla diversamente expresado por los autores, ílamán'. 
dole unos eon el apellido latinizado dé Rivo y otros Rimi y 
Rimes; las Memorias le ponen bajo el título Perpiñá ( Pedro 
ñc), expresando que murió en 1360 y después ponen un Rut 
( Fr. Pedro), también carmelita, expresando que vivía en 1360; 
La igualdad de profesión* de nombre y dé ópoca, como la cir
cunstancia de atribuir à ambos : Commenlaria in psalmos nos 
melina-á tomar ávlos dos por una sola persona, Ademas tiene 
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según el mismo D. Nicolas Ant.: Super Senlenliarum libros IV.. 
—Quwstiones Senlenliarum libri I I . — Sermones varios 2. t. 
Exposición del salmo Miserere en catalán. 

RIUS ( P. José de la Madre de Dios), rector de las E s 
cuelas pías de Mataró. Está contenido en las Memorias: en 
1837 se publicó en Barcelona imp. de Bergnes obra de este 
mismo sugeto: Manifestación presentada á las. Cortes y á S. 31. 
la Reina Gobernadora, del modo con que podrían servirse del 
instilulo de las Escuelas Pias para estender por el Reino la 
enseñanza gratuita de las letras. Pruébase en ella que diclio 
instituto regular es útil á todo estado bajo cualquier for
ma constituido por las ventajas literarias, económicas, morales 
y politicas que trae consigo. Tiene también: Opera española 
1. t. 8.° imprenta de Vcrdaguer en Barcelona 1841. Consta 
de tres parles: 1." traducción en verso castellano de la ópera 
italiana E l Belisário, la cual arreglada á la letra y música del 
original pone de manifiesto cuán bien se presta la lengua cas
tellana para el melodrama: 2." juicio de esta ópera: 3.a discurso 
sobre la conveniencia y necesidad que tenemos de ópera nacio
nal, y se prueban por principios de ortología y prosodia las emi
nentes cualidades de la lengua castellana para la música y 
canto. 

ROBIROSA. D E TORRENTS ( D." Josefa ), escritora dra
mática, residente en la ciudad de Barcelona. «Esta Señora, en 
quien la belleza y elegancia personal concurren con el distin
guido tono de la buena sociedad y apreciabilísimas prendas mo
rales para hacer resallar mas las dotes del ingenio: es otra de 
las españolas contemporáneas que se dedican con fruto á la 
amena literatura. Nacida en la villa de Villanueva y Geltrú en 
el año 1817 tuvo la desgracia de no llegar á conocerá su pa
dre rico acendado, que pocos meses antes habia sido asesinado 
bárbaramente por unos ladrones en su propia casa. Mas ha
biendo años después contraído la viuda segundas nupcias con 
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un; oficial relirado del ejército, osle dirigió con sumo esraero 
la educación de la jóven Robirosa, y así fué que no le faltó 
liinguno de aquellos primeros elementos, que son la base de 
una buena instrucción.» 

«En los tiernos años de la niñez descollaba por su despejado 
talento y una imaginación, de fuego,, la que cual delicada llor 
había de despedir mas adelante suaves y deliciosos perfumes de 
una elocuencia atractiva y encantadora. Su afición à las bellas 
letras desarrollóse con notable precocidad; y liabiendo cul
tivado en alguno.̂  ratos de ócio la poesía lírica, trasladó al 
papel no pocas inspiraciones que le valieron un justo tributo do 
admiración, de los que tuvieron el gusto de leerlas. Verificado 
su matrimonio con el abogado D. Juan Torrens, pasó d estable
cerse en la capital de la provincia, y desde entonces puede de
cirse que empezó un estudio sério y profundo para el teatro » 

«Sin pretensiones de escritora ha compuesto Doña Josefa 
Robirosa de Torrents un regular número de dramas, algunos 
de ellos de ,un mérito no común; pero su excesiva modestia 
se ha denegado constantemente á darlos al público, pretes-
tando no haberlos escrito mas que por entretenimiento, y esqui
vando, siempre toda ocasión ó motivo de darse A conocer. Solo 
los reiterados ruegos de amigos y otras personas inteligentes 
pudieron decidirla á permitir que el dia 5 de marzo de 1845 
se pusiese en escéna en el teatro público del Liceo de la es • 
presada capital el drama titulado Lorenza, que escogió para su 
beneficio el primer actor de dicho teatro, y fué impreso en la 
misma ciudad poco después «• 

ciLorenza es un drama de sentimiento,.de la escuela de 
Madame Ancelot. Su lenguáge siempre fluido y correcto es 
noble,,digno,, afectuoso ú apasionado según las circunstancias, 
y el mas apropósito para excitar las fibras del corazón. La ac
ción de su argumento que pasa en Francia y en tiempo de 
lá. revolución , está conducida con naturalidad, y mantiene has-
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ta el fin constantemente vivo el interés.» Tal es el dictamen 
sóbrelas circunstancias-de Doña losefn, que nos trasmitió un 
relacionado, 

ROBREÑO (José). D. Leandro Moralin en la edicien de sus 
obras que hizo en Barcelona le insertó entre los dramáticos espa
ñoles con la siguiente lista de sus composiciones.—Mosèn A n 
ion en las montañas de Monseny, 1.a y 2* parte.—La de
fensa del fuerte de Blanes y presa de Mose'n Pedro.—La re
gencia de la Seo de Urgel.—Milans en la vUla de Pinedo.—-
Numancia de Cataluña y libre pueblo de Porrera.—la toma 
de Castellfollü.—Entrada de las tropas nacionales en B a l a 
guer.—Huida de la regencia de -Ürgel y desgracia del padre 
Libório.—El general Mina en Artesa de Segre. Ha publicado 
dos papeles con el nombre de Sermó de las modas y Ser'mó de 
la murmuració, que venden los copleros y sirven de alegre lectu
ra á los niños y vulgo. En 1812 y 13 caia muy en gracia al 
público de Reus desempeñando el papel de gracioso en el tea
tro : en Barcelona tuvo después cierta celebridad que vimos 
acreditada en un salon de figuras de cera, donde se repre
sentaba un lance del famoso Robreño. Un literato hablando 
de él me escribía desde Madrid en 30 de octubre de 1847. «De 
Robreño se puede decir lo que de Enio. 

Ennius ingenio maximus, arte rudis: 
y no merece que pase desapercibido lo mucho que hito reir 
al pueblo en medio de sus furores. » 

ROBUSTER ( D. Cristobal ) , contenido en los Memorias. 
Repelimos este nombre, para recoger la especie deque el poeta 
Lorenzo Gambara de Brixia en su libro n Rerum Sacrarum 
le dedica una poesía. 

ROCA Y CERDA ( l). Agustin Antonio ). Tiene: Manual 
de la lengua catalana y castellana 11. en 8.° 

ROCA Y CORNET ( D. Joaquin ). Después del buen artícu
lo estampado en las Memorias sobre este literato, su estudioso 
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é infaligable celo inspirado siempre por Ja religion y por el 
progreso de las letras y de la bien entendida civilización, ha 
seguido la carrera noblemente andada publicando por si solo 
desde 1837 liasla 1841 el periódico: La Religion, revista men
sual, filosófica, histérica y littrania; obra que han elog'mdo 
periódicos de España, Francia, Italia é Inglaterra. Dió á luz 
al propio tiempo un Manual del cristiano, del que se han he
cho dos ediciones en España y una en Francia, Fué eon tos 
Sres, Balines, Ferrer y Subirana redactor de La Cmliza-cion, 
periódico qoe tuvo celebridad. Nombrado en 1837 socio nume
rario de la Real Academia de Buenas-lctras de Barcelona, lia 
ieido en ella varios discursos, de los cuales ineiecieron el 
lionor dela itnpresion por acuerdo de la misma los siguientes: 
Importancia, d<i traducir á nuestra lengua las obras clásicas 
de la antigüedad y Origen del derecho de castigar en las socie. 
áades humanas. En 1840 fué director único de la Jliblioteca 
religiosa de obras morales y ascéticas, en la que tiene muchas 
versiones del italiano, francés y latin con introducciones y no
tas. Tiene también: Reglas sencillas de cortesía, de buenos mo~ 
dales y de instrucción para las niñas. En 1844 fué nombrado 
con el Sr. Ferrer director de la biblioteca pública. Es de la 
sociedad arqueológica tarraconense y de la de Amigos de la ins
trucción. En favor de la juventud compuso la parte de verso de 
la historia de España por D. Josó Pinós, y con igual obgelo en 
18Í3 dió á luz E l padre de familias, obra adoptada en-muchos 
colegios. En 1844 se le puso al frente de la Bib. cat. de la cual 
van publicados muchos lomos. En 1847 viò la luz pública en 2 t. 
Ensayo crítico sobre las lecturas de la época, Barcelona, imp. 
de Brusi, que han elogiado L a Esperanza de 15 de abril y E l 
Católico de 19 del mismo mes. En esta obra se trata de de
senvolver el espíritu de los sistemas filosóficos dominantes De
sempeña bajo otro pié la tarea, que tomó el Sr. Balines en su 
Filosofía fundamentak rige la juventud católica por los cami-» 

29. 
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nos carreteros, por donde marcha la religion entre las conv-
tradicciones del ingenio.humano ácia el templo de la verdad,, 
¡dea que expresó con esta imagen, t.* 2.° pág. 201. «El siglo, 
«pasa ufíino con sus nuevas ideas, ó creyéndolas tales, rodeado 
«como u¡i conquistador de una multitud: entusiásla,. que le 
«aclama y exigiendo el vasallage de todas las inteligência?; y 
«si algún filósofo pensador, si a'gun alma de fiero temple re-
«husa inclinar la cabeza, se sonríe de él,, y le arroja una mi -
«rada de compasión ó de desprecio Mas no importa, el entu-
«siásmo pasa como un torbellino: las opiniones exageradas,, 
«que parecían dominarlo todo, van perdiendo insensiblemente 
«su poder: va disipándose por grados la luz deslumbradora de 
«las teorías,. asi como se desvanece el fantasma de. las ilusio-
«nes.» Publicó en fin Nuevo septenario de los dolores de. María-

ROCA. Y BISBAL ( D. Juan Bautista ). En 1837 di6 á luz : 
en Barcelona: Gramáíica musical dividida en catorce lecciones. 
Es obra curiosa y útil para introducirse á todos los métodos. 
Lleva al fin una breve esplicacion de las palabras tóenicas por. 
órden alfabético. 

ROCH ( Fr. Juan Gaspar ).• Tiene : Antigüedades de Merjá.. 
Cítale Argaiz en la Verla de Cataluña, pág. 335 y 36.. 

ROGER Ó ROGÉRIO ( Pedro ). Entre los códices del mo
nasterio de Ripoll, reunidos hoy en el archivo general de la Co
rona de Aragon, n.0 176, existe Sermones del Mro. Pedro lio-
geno en pergamino. 

ROIG Y JALPI ( Fr. Juan Gaspar ). Ademas de la larga. 
noticia de lus trabajos literarios de este sujeto, que dan las Memo-, 
rias, el Sr. Dorca en su Colección de noticias de los SS. Már
tires de Gerona habla de otros MSS, del mismo autor, ,quc 
existían en la biblioteca de Sta. Catalina de Barcelona. D, F lo 
rencio Janer y Graells respecto á éste escritor nos ha remi
tido desde Madrid la nota siguiente.- «El. discurso sobre la par-
«roquia de Sta. María del mar en Barcelona, puesto «orno uñó-
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«nimo en la pág. 699 del Die. de Aut.'Cal. es de Roig y Jalpf, 
«y está incluido en 1 t. MS- en 4.° de 211 hojas, cuyo tftulo 
c<es Noticias de Cataluña por F r Juan Gaspar Roig y Jalpi, 
«existente en la Biblioteca nacional, letra G, n.0 310. Ade-
«mas hay en el mismo varias noticias de Blanes su patria, 
«y otras sobre el Obispado de Gerona, Obispos y Santos de 
aBarcelona, refutando lo que han dicho algunos cronicones Al 
«reverso de la pág. 44,.hay una nota que dice así ; Notes que 
«á 23 de agost están en Blanes mal, me feri de toi lo cuarto 
»dfct desde I'muscle fins al peu; y perqué no pitch escrhirer 
«ab la dnia escrich ab esquera ab molt trebally axi [aré 
«las notas de axi en avant, lo cual no cause novedat. En 
«seguida, y como para prueba escribió varias opuntaciones 
«que fácilmente pueden leerse, no obstante de ser la letra un 
«poco desigual y confusa.» 

ROMANGA ( D. Salvador ). Fuó infantil en el monasterio 
de Monserrat, y publicó un tratado de música en Valencia, 
1832. 

ROMEU ( D. Lorenzo ), doctor en medicina, natural deTor-
tosa. Publicó Discurso probando que la célebre Iberia de los 
cartaginenses fué Tortosa. Martorell le reproduce en su His
toria de Tortosa y de la Santa cinta. Su dedicó también á la 
poesía, de lo que existe alguna muestra. 

ROMEU ( Fr . Juan ). Debe aumentarse el artículo de este 
sugeto en las Memorias con su Tuba sacerdotalis. 

RONQUILLO ( D. José Oriol ), secretario del ilustre colegio 
de farmacéuticos de Barcelona, 2.° peritq químico de la Exma. 
Municipalidad, primer nombramiento de esta naturaleza;far
macéutico con botica abierta en Barcelona y después inspector 
de los géneros medicinales de la aduana de la misma ciudad : 
nació en ella á 13 de diciembre de 1806: siguió gramática y 
retórica en la Escuela pia de Barcelona , un año de filosofía en 
el colegio de S. Buenaventura, órden de S. Francisco, un cur-
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so completo de matemáticas, el primer am- en la clase de fe 
Re.-il Academia de ciencias naluralcs y artes de Barcelona, y el 
2.° en su universidad , donde batia estudiado ideología y gra
mática general: cursó física experimental y química en la dase 
dn la Real Junta de comercio: estudió botánica y agricultura 
leórico-práctica con el Sr. Bahí: siguió la farmacia en el Real 
colegio de S. Victoriano de aqueHa ciudad, en cuya facultad 
recibió el grado de Licenciado en 1.° Abril de 1832. Es socio 
corresponsal de la nacional academia de medicina y cirugía de 
Barcelona. En 1836 publicó: Materia farmacéutica vegetal â 
botánica me'dica: esta fué la primera obra , que bajo este titula 
pe imprimió en España, recibida con aprecio y recomendada 
sor el profesor Ralbey, catedrático de la asignatura, habiendo 
servido aquel libro de premio á los discípulos de la clase exa» 
minodos en 1837. Es otro de los traductores del Formula
rio practico de hospitales por Milne Edwars y P. Vavasseur, 
publicado en 1836. E n el periódico semanal: Miscelánea cía 
artes y oficios, que principió á publicarse en 1836, se encargó 
del artículo Ciencias naturales aplicadas, y fué el primer pe
riódico, que sobre tales materias comenzó à circular desde qu© 
se restableció la libertad de imprenta- Tambiea fué uno de los 
redactores d<íl Semanario popular. Tradujo en 1840: Tratado, 
de farmacia teórico practico de E ^ M . Soubeirán, al cuallaña-
dió uo estenso apéndice, que comprende la farmacia legal, 
asunto no tratado en España hasta entóneos, y que al Sr. Ron-? 
quillo le obtuvo el título de socio correspondiente de la socie
dad-de farmacia de Paris con fecha .8 de noviembre de 1843* 
Tradujo también los Novísimos secretos de arles y oficios por 
M. Pelouze,- y en 1846 : E l amijo de los enfermos, traduccio» 
del Manual ele medicina doméstica por, M, Par cu Aubert, á la 
que ha añadido un apéndice de farmacia popúlar, obra que 
obtuvo'de los periódicos los mas honorüicos juicios y es récibU 
da con aceptación^ En obsequio del Sr.. Ronquillo debemos iras-. 
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fad&r los siguientes testimonios. En la pág. 527 de h Hiitoria 
éte farmacia por los Dres. D. Quintín -Ghiarlode y D. Cár-
los Mallaina publicada en Madrid se lee:. « J o s é Oriol 
«Ronquillo. Ha publicado en 1846 ( Barcelona ), un Tratado 
«de- materia farmacéutica vegetal ó de farmacosiologia: eslo 
«tratado incluye una descripción precisa con la sintkiimia, uso» 
«y dosis de los objetos propios de la ciencia: sus 'Cuadros si-
«nóplicos contribuyen à la concision.; y con las ñutas que 
«examinan se aclaran algunos puntos oscuros rpuede ser de 
«grande utilidad «para el estudio-de segundo año de farmacia^ 
«según el plan de 1845.» En la pág, 5t)4 hablando del Tratado 
de farmacia de Soubeirán, se dice: «D. José Oriol Bonquillo* 
«licenciado en farmacia, tradujo y publicó en Barcelona la pri-
«mera edición del tratado de Soubeirán, y en 1841 le adicio-
«nó dando la segunda edición del autor con algunas nocioneg 
«de los Principios elementales de farmacéutica de Cap, y con 
«otros curiosidades como las referentes á casos legales.» Es 
suya la traducción de Mil doscientos secretos de salud, lim
pieza, tocador, economía doméstica, rural é industrial. 

. ROQUfí Y PAGANI ( Dr. I). Pedro ), profesoi; sustituto y 
preparador en gefe de la escuela gratuita de química aplicada 
á. las arles de la junta de comercio de Cataluña. Con-D. Jaime 
Arbós y Tort púbücó en 1847: Tratado práctico del blanqueo 
y. Untara de la lana, seda y alijodon, 3 t. 8.° may. Barcelona, 
imp. de Mayo!. 

RjOQUEU- ( Fr. Mariano ). Es equivocado lo tjae expresan 
las Memorias sobre la apreciación de obra clásica, con que 
se supone, que él Consejo de Castilla habia calificado la Apo
logia de Roquer: la calificación dióla el censor dominicano, }' 
la obra no se ha impreso. Es corrección del mismo autor de IHS 
Memorias. 

RO:S DE OLANO ( Exorno. Sr. D. Antonio ) , teniente g*̂  
líüial de los ejéicilos nacionales y Capitán general del Distrito 1 
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militar de Burgos. En el primer tomo de la Revista de España, 
de Indias y del Eslrangero se ve un rasgo de su pluma bajo el 
título José de Espromeda. Teresa. Ha acreditado su literatura, 
por medio de la prensa peri(5dicor y algunos opúsculos. Escribió 
como redactor en el periódico E l siglo* que fué el primero, 
que publicó un número dejando parte en blanco por no haber 
permitido la censura se imprimiesen los artículos presentados. 
Llevólo á mal el Gobierno y le suprimió á principios de 1834. 
Después trabajó en el Español, periódico que descollaba entre 
las producciones de la prensa de igual naturaleza, y en el 
Correo nacional, donde tiene notables artículos, militare?, com
batiendo la reforma del ejército, planteada por D. Evaristo S' 
Miguel siendo Ministro. En union con D. José Espronceda, com
puso la comedia en verso iVt el lio, ni el Sobrino, impresa por e' 
editor Delgado. E n el ramo de novelas tiene la titulada E l diablo 
las carga, impresa en el establecimiento tipográfico de Borrego, 
18Í0. Siendo colaborador del periódico de Madrid E l Iris, in
sertó en él artículos de cuentos y de costumbres. Tienden 
al género fímtástico, al cual es muy propenso el Sr. Ros como 
dotado de una imaginación inventora y lozana. Citamos las com
posiciones siguientes: E l ánima de mi madre.—- E l libro de las 
lágrimas de E l i s a . — L a noche de máscaras.— E l calavera de 
la clase media.—Carlitos, problema social.—Celos.— E l E s 
cribano Martin Pelaez, èfc y no se concluyó la publicación de 
todos los que tiene compuestos. Háse distinguido en la pintura 
de escénas de la vida militar, en que resaltan á un tiempo la 
verdad y gracejo. Es suyo el prólogo del poema E l diablo mun
do del Sr. Espronceda, que quedó sin concluir'por la muerte de 
su autor. En varias épocas se han insertado en los periódicos 
poesias del Sr. Ros, de las cuales son las mas notables E l cre
púsculo de la edad: La Virgen al pie de la cruz: Melancolía. 
Habiendo hecho la guerra en las Pravincias Vascongadas y Na
varra la estudió y consignó los pensamientos en las: Obser-
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vaciònes sobre ei carácter milüar y polilíco de la guerra d«l 
none, cuad. en 4.°, Madrid, .1830. Si las produciones relaciona
das dcmucstrun cl ingenio de esle escritor, en su conversación 
descubre exactitud en sus juicios y un buen conjunto de cono
cimientos . 

R O S E L L ( N ). Un profesor de este nombre publicó en' 
Reus á principios del preseiiíc sigjo un tratado de aritmética 
en.4.°. . 

R O S E L L ( D. José }, rector de Sía. Perpétua. Publicó en 
Barcelona año 1841: Lo amich catoíich y fiel ó despreocupa-
ció de alucinais contra la religió católica. 

ROSELLÓ Y SUREDA ( D. Antonio ), pbro. misionero 
apostólico. Entre otro» trabajos tiene la traducción de la Vida 
de J. C. Salvador nuestro escrita en 1331 por el P Ludolfo 
de Sajqnia,. obra , que elogió Sixto Senense. Esta traduction 
está considerablemente aumentada por el Sr. Roselló. - Se ira-
p.rimió en Madrid, imp. de Castillo, 1846. 

ROSES Y SORTS ( D. Pastor), nacido en Barcelona en 16 
de enero de 1811. Concluidos sus estudios, en virtud de oposi
ción ,segiin reglamento, obtuvo el empleo de ayudante de pro
fesor en el hospital de Sta. Cruz do Barcelona, .donde logró 
aceptación por su inteligencia y celo. En 1836 mereció que se 
aprobasen los ejercicios, de oposición que hizo á una cátedra 
del colegio de S. Carlos de Madrid. Tiene varios artículos en el 
Bolelin de medicina, cirugía y farmacia, que se publicaba en 
Madrid, siendo notable el que trata del uso del hidro-elorato • 
de barita à altas dósis para la curación de los tumores blancos. 
-Fiié socio residente de la academia de ciencias naturales de 
Barcelona , y encargado por- la misma de las lecciones de taxi-
dermia, socio de la de medicina y cirugía de id. y corresponsal, 
del semanario que daba la Academia de emulación de ciencias 
médicas de Madrid. Tradujo y publicó: Tratado tcórico-pràc-
tko de la ligadura tie las arterias de P. J . -Manee, 1. t. 8> 
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Barcelona, imp. de Garriga. Dejó inéditas: Memoria sobre et 
uto de algodón en rama para la curación de las quemadu
ras: Memoria sobre el engrudó del almidón para la forma
ción de vendajes inamovibles en. la curación de las fracturas. 
E l citado Semanario en su n" 19, y el Boletín de medicina en 
el 50, dan noticia sobre este ilustrado jóven fallecido en 1841. 

UOURA ( Dr. D. Josó ), catedrático de química de la Casa-
lonja de Barcelona, doctor de la facultad de ciencias de Montpe-
llier, de la acad.de ciencias naturaies y artes de Barcelona-, socio 
de la de Amigos del pais de la misma y corresponsal de la de 
Gerona, de la de fomento para la industria francesa, de la de 
ciencias físico químicas y artes agrícolas é industriales de Fran
cia, de la Glomática de Perpiñan y director del alumbrado del 
gas en el establecimiento de nuevas artes de la Ilustre Junta 
de comercio de Barcelona. Es sujeto constantemente dedica
do á sacar aplicaciones útiles de los grandes conocimientos 
que posée. En una junta celebrada por la Real Academia de 
©ienefas y artes leyó una memoria sobre el gas hidrógeno y su 
aplicación á varios ranvos de industria y especialmente al alum
brado: presenta al propio tiempo un aparato de su invención 
pasa probar el método de iluminar con luz brillante y blanca 
aintufoy económica usando del óxido de calcio por su in-
«mdescénci» en la llama del referido gas. Supo también es
traer del corcho un buen gas, que sirve para ausiliar la i l u 
minación de la Casa-lonja. Mereció la aprobación de acade
mias estrangeras el haber utilizado el óxido de calcio; y se debe 
à su ingénio inventor el alumbrado del gas extraído del orujo 
de la aceituna. Hizo el análisis de la fuente de agua carbónica 
en Argentoníi perteneciente á ía clase de acídulas. En 1803 
descubrió en Canet un terreno que contiene el sulfuro de mo-
libdeno. E n 1839 se díó à luz en Barcelona imp. de Oliveresí 
Memoria sobre los vinos y su deslilacion, y- so/w los aceil&st 
i t. 8.°. Contiene láminas de los aparatos^ El Semanario de la1 
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influstria que se publicaba en Madrid en el ti.0 127 dá noticia 
de la invención de la pólvora blanca por el Sr. Roura, de que 
estedió cuenta á la Academia de ciencias naturales y artes 
de Barcelona en sesión de 15 de junio de 1848, con experi
mentos que con sorpresa salisfacieron á los concurrentes. La 
elaboración de esta pólvora es menos expuesta que la de ia ne
gra, de mas fácil confección con muy poca diferencia en él costo, 
despide menos humo, no deja mal olor, ensucia menos él fusil: 
no se deja penetrar tanto de la humedad y goza de actividad 
mucho mayor. La Antorcha de Barcelona de 10 de Marzo de 
1849 anuncia del Sr. Roura: Descubrimiento para conocer si 
los aguardientes tienen ó no mezcla de orujo. 

ROVIRA ( D. Miguel ) , profesor de lenguas. Después de 
haber ejercido el profesorado en Francia é Inglaterra se tras
ladó à Barcelona; y como estuviese práctico en el método de-Ja-
«ótot quiso realizarle y publicó al efecto: Tratado completo de 
enseñanza universal ó método de Jacolol, arreglado para el 
uso de los españoles, Barcelona, imprenta de Roca, 183o. 

R U B E L L ( D. Juan ). En las Memorias se habla de una obra 
de este maestro publicada en 1792. A fines do 1796 vieron la 
luz pública: Breves lecciones de caligrafía por las cuates se 
puede aprender con facilidad á escribir la letra bastarda es
pañola. Hace de ella memoria con recomendación D. Torcuato 
Torio de la Riva en su Arte de escribir, pag. 78. 

RUBÍ (P. D. Ramon), cartujo de Montalegre. En labíbliote-
ca de casa Dalmases existía de él: Embrión crilico apologéti
co en respuesta al discurso cronológico del Sr. Marques Dal 
mases. Escribió doctos comentarios sobre la vida de S. Bruno 
que por su temprana muerte ocurrida en 1729 no los dió a 
luz. Fue obispo de Catania en Sicilia, y la oración fúnebre que 
se dijo en sus honras fué traducida al castellano pur el P. D. 
Antonio Monfaz. 

RDBIÓ Y ORS ( Dr. D. Joaquin ). Entre los jóvenes que 
30. 
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en Calaluña se han distingido por su literatura ocupa lugnr 
impoitanle este sugeto nacido en Barcelona à 31 de julio, de 
1818. Cursó filosofía y un año de teologia en el. seminario, 
episcopal de Barcelona, y luego emprendió la jurispruden
cia que concluyó en 1841. Ya en 1837 sehabia dado á cono
cer por n'gunas poesías El estudio de la historia de Cataluña 
le descubrió la importancia de su literatura y las poco conocidas 
dotes de la lengua pátria, y deseoso de contribuir al crédito del 
idioma nativo publicó en 1811: Lo gayté del Hobregal. Son 
muchas las bellezas, que en esta obra sobresalen; y á cada paso 
se descubre la instrucción del autor, su delicado sentimiento y 
dulce ternura, haciendo sentir cierta suavidad en el lenguage 
que sã insinúa en el corazón y le domina. En el año siguiente 
obtuvo el primer premio de poesía en el certamen que la Aca
demia de Bueñas-letras celebró el 2 de julio, habiendo, adema», 
obtenido el título de socio honorario, siéndolo ya residente. 
E n 1812 dió á luz la obra premiada, cuyo título es Roudor 
de Llobregat ó sía los Catalans en Greda, poema epich en
tres conís. En 1845 publicó E l libro de las niñas, el cual te
nemos por la mejor colección de lecciones para formar su mo
ral , y está escrita en estilo acomodado á los pvitneros años. 
Prueba este juicio la aceptación, que ha tenido, así como h 
circunstancia de haber sido recomendado por las comisiones. 
provinciales de instrucción primaria de Barcelona,. Madrid y. 
Mallorca. En 1847 publicó la segunda edición corregida y 
adicionada, habiendo sido aprobada por varias otras comisiones;, 
y declarada por el Gobierno de texto para la enseñanza ele
mental. Mientras que la novela E l judío errante era leida; 
por muchos con ardimiento difícil de caliGcar, el Sr. Rubió . 
dió á luz en 1845 su Memoria crítico-literaria sobre el J u 
dio errante que en 30 de noviembre del mismo año había, 
leido en sesión pública de. la sociedad filomática de Barcelo
na, á la cual pertenece. Nótale la falla de unidad en el plan». 
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el recargo de los episodios, la invcrosimililud de las intrigas 
y escenas, y el abuso que este autor como otros de su naciou 
han hecho de su talento y poca consideración en que han te
nido al buen juicio de los lectores sábios, multiplicando los 
rasgos de su imaginación, alargando ó encogiendo la pluma, 
según la exigencia de los folletines, porque se ajustan- Mr-
Alfred JNellement en sus Eludes critiques. Le Juif errante Sfc 
ya le habia calificado dcsventajosamehle como merece, no-
lando la marcada tendencia del autor contra la compa
ñía de Jesus y los principios del catolicismo. E l Sr. Rtibió 
pdemas de haber compuesto gran número de poesías sueltas 
catalanas y castellanas, dió muestras de su gusto por la dra
mática en una loa con el título Desagravios y homenagrs $*c. 
que fué representada en 1844 en el teatro principal de Bar
celona hallándose presentes S. M. la Ileina y sus augustas 
Madre y Hermana. Como colaborador en la Biblioteca católi
ca, tiene en ella algunas traducciones y un largo prólogo á las 
obras de Santa Teresa. En 1847 obtuvo el Real nombramiento 
de catedrático de literatura española en la universidad literaria 
de Valladolid, en virtud de concurso de brillantes opositores 
que se reunieron. Se imprimió su Oración inaugural del curso 
académico, que principió en 1818 siendo pieza que honra al 
autor. 

RUBI Ó Y NADAL ( D . J o s é ) , natural de Vilosell en el 
Arzobispado de Tarragona, en el cual fué cura de Vilanova de 
Prades. Está contenido en las Memorias, cuyo artículo añadi
mos. Fué después cura de Brafim, donde murió. Se dedicó á 
la mineralogía habiendo hallado una mina de plomo y algo de 
piedra imán. Ademas dela obrita que citan las Memorias" pu
blicó dos almanaques en catalán, y ácia 1814 el mapa del Ar
zobispado de Tarragona. 
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s.. 
SABA.RTÉS ( D. Mamiel ), preceptor uiterino de letras hu

manas en Lérida. De orden del ayuntamiento se imprimió en;, 
dicha ciudad ¡mp. de Escuder : ítelaci&n del recibimiento y en
trada pública con que la ciudad de Lérida obsequió á su dig
nísimo Prelado el limo Sr. D. Gerónimo Ma. de Torres, en 27 
de abril, de l ? 8 i . .Está en verso y tiene algo de particular. Des
pués fpé profesor de retórica y latinidad en Reus, donde 
en 1785 imprimió: E l triunfo de S. Pedro, poema dedicado.. 
al ayuntamiento. Pronuncióle uno de sus discípulos en la igle
sia.parroquial de la misma población en 23 de julio.del. citado, 
año. 

SABARTÉS ( D. Mariano ) , canónigo de la Seo de Urgel,. 
poeta. 

SAG R E S T A Y VILANOVA ( D. Francisco ). Tiene: A/Tri-
canus deffensus et ilhtslralus 1 t. en 4.° 

SALA.( D. José Mariá ). Diccionario de la notaría ó pe
queña biblioteca del escribano. Se. anunció en. 1834. Es 1 t. en,. 
8.° cn.catalan. 

SALVADOR (D. Miguel Francisco ), doctor en ambos dere
chos y ciudadano honrado de matrícula en Barcelona. Publicó; 
Vardad política en Amsterdam., imp. de Henri Besbordes, 1694. 

SALVAN Y ( D. José ). Publicó:. Idea de la antigua iglesia.: 
de S. Salvador de Rahona y de su famosa pabordia en el siglo 
X I I . It. Memorias históricas eclesiásticas y políticas de la vi
lla de Sabadell confirmadas con documentos auténticos y con. 
un'.apéndice sobre la fortificación de dicha villa en el siglo X I V . 

SAN JUAN ( Jaime de ), escritor de la vida de S.. Rairaun-
do en el siglo X V . 

SANPONS Y BARBA ( D. Ignacio ). Nació en Barcelona á; 
31 de marzo,de 1795. Después de haber estudiado latinidad, y 
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huraanidodcs en el colegio ep. se ¡nlercepló su carrera por la: 
guerra de la independencia. Su padre suplió la falta dándole-
lecciones de filosofía y matemalicas y dedicándole á la lengua' 
francesa é inglesa. Terminada la guerra.se restituyó-su familia 
á Barcelona, y SnnpAns pudo ya, concurrir á las cátedras de 
ciencias naturales y exactas. Entretanto.reunido con jóvenes que 
han figurado por su saber inslitoyeron una sociedad, que denomi
naron filosófica, donde la «literatura y filosofía prestaron materia' 
á la noble ambición de aquellos alumnos de Minerva. Admiraban 
los compañeros á D. Ignacio por la «stension -de conocimicnlos, 
por la profundidad.de juicio y por su lenguage elocueníc y. ner* 
vioso. Trascurridos seis años en estas ocupaciones pasó ó eur-
sar jurisprudencia en Cervei a yen Huesca, y fué uno de los> 
individuos de la Sociedad de jóvenes amanles de la historia en . 
la. .primera. En 1821 comenzó ó publicar el periódico universal, 
d? ciencias, literatura y artes, queje grangeó gnan concepto.- Re- -
gentó varias cátedras en la universidad de Barcelona, abierta en-
16 .de febrero de 1822. Después de 1823 ejerció la abogacía y. 
tradujo el Viridarmm arlis. notaria; del catalão José, Comes, 
obra importante, .que .comenzaba á escasear é ilustró con notas.. 
Publicó 4 cuads. sobre la donación universal que en Cataluña 
hacían los fladres al hijo primogénito cuando contrae matrimo
nio. Tuvo parte también en el Nuevo viagero universal en 
America que comenzó á. salir en 1832. imp. de Bergnes. .Bedac-
tá varias exposiciones é informes por la comisión de .fábricas • 
de Barcelona. Publicó un resumen, de. la vida-del .Dr. D. Mar. 
nuel Barba abogado de Yillufranca, en el cual campean juicios as • 
observaciones sobre el estudio^dê la jurisprudencia, práctica fo
rense, fomento de la agriciiltura é industria y otros puntos que 
habían absorbido la atención de este su.sabio y respetable tio. 
En 1833 fué nombrado Procurador á Cortes por la provincia, 
de Cataluña. Apoyó al Gobierno en las cuestiones de órden y 
enjos. proyectos que creyó.juslos y beneficiosos; pero se. separó^ 
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en las que repuUba injustas y superficiales, sin que se le viese 
ni en diversiones, ni en las antesalas de los ministros. Vuelto 
á Barcelona desempeñó la secretaría del ayuntamiento, regen
tando al propio tiempo sucesivamente varias cátedras de derecho 
en la Universidad. Tuvo parte muy principal en la edicitíti de 
Las siete Partidas con las variantes de mayor inlérds y la tra
ducción de las notas de Gregorio Lopez adicionadas, de que se 
hablará en Anónimos. Encargóse de la primera partida, y en 
ella ademas de muchas observaciones añadió cuatro disertacio
nes: la Í.a sobre la antigüedad del mundo; la 2.a sobre el de-
rebho natural y de gentes ; la sobre las ideas del sentimien
to del bien, de la justicia y del deber; la 4.a sobre las anti
guas cortes de Castilla. Fué de Ja Academia'de buenas letras y 
de la sociedad económica de amigos del pais de Barcélóna, de 
la sociedad para la mejora del sistema carcelario y socio corres
ponsal del instituto industrial de España. Cogióle la muerte enr 
22 de abril de 18ÍG. D. llamón Muns y Seriñá en sesión públi
ca extraordinaria, que la Academia de buenas letras de Barce
lona celebró en 21 de Junio de 1846; leyó una Memoria his-
tórieb-biográfica del Sr. Sanpons, que es la que hemos citado 
en sü artículo^ Maridóla imprimir la Academia y es un digno 
cuadró, que da ts conocer toda la importancia del literato de 
que nos ocupamos. La sociedad de amigos del pais de Barcelona 
mandó imprimir el elogio de Sanpcns, que en sesión pública 
leyó D. Joaquin Ma. de Gispert. Se hace cargo de su talento 
previsor por haber sido uno de los tres diputados que votaron 
con'ra el famoso voto de confianza, que pidió y obtuvo el mi
nistro Mendizabal. El Sr. Muns en la ñola 46 á su Memoria 
saca gran partido en obsequio del Sr. Sanpons de la crítica que 
se permitió el autor del folleto Fisonomía natural y política 
délos Procuradores en las Curtes en 1834, 35 y 36. El Exmo. 
Ayuntamiento de Barcelona al participársele la muerte de San
pons honró á su familia con una contestación dictada por el 



respecto á la virlud y tálenlo, y, gratitud'á'la laboriosidad y 
honrado proceder. 

SAN RAIMUNDO ( ü. Vicente de ) En el archivo de la Co
rona de Aragon se guarda un MS. de este sujeto con el título: 
Sucesos por dias de la guerra del Rosillon perpihanés. 

SA.NS (Raimundo). Fué militar. Escribió: Diccionario mili
tar 1 t. en 8.° Barcelona, imprenta de Piferrer,. 17.49. It. P r i n 
cipios, mililares. 1 t. 4 ° en id: 1776. 

SANTA BÁRBARA ( P. Jacinto de ^ carmelita déscalzo. En-
1799 vivía en su convento de Yích. De sus muchas poesías qua 
probablemente se .habrán estraviado, yolo vió la luz publica la 
Vida del paslor en catalán, la cual tuvo aceptación por la na
tural y alagüeña pintura, que hace del pastor. Poseo de él una 
letrilla,, con que rediculizó d temor pánico estendido con mo-
tivo.de la voz que se hizo propagar con fin particular, suponién
dose que en la dehesa, de Manlleu existía una sierpe desco-r-
munal. 

SAN; GERONI ( P. Fr. Anton ) trinitario déscalzo de Bar
celona. Publicó l a representació de la sagrada pasió y mort 
de noster seynor J . C. novament corregida. Está considerable
mente aumentada. 

SASTRE Y PUIG ( D. Juan ), médico de Taradell. Ha dado, 
á. luz en la imprenta de la universidad de Ccrvera varios opús^ 
culos en defensa del método de Mas de Valí para curar las c a 
lenturas pútridas, 17.87. 

SAS ( D. Melchor de ). Arle epistolar ó reglas teórico^prac'-
ticas , para escribir cartas, oficios, memoriales, pedimentot'&ie 
Barcelona 1819. 

SAURA Y MASCARÓ ( D. Santiago Anlonió ) natural de 
Barcelona y de edad de unos 31 años. Desde muy jóven se 
distinguió entre los compañeros por su talento, buen juicio y 
genio observador. Debió á un tio suyo, religioso una esmerada 
educación y.se dedicó ó la jurisprudencia que concluyó en 1846,. 
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habiendo merecido se le coRfiasen varios actos pàblicos Las pri
micias de su afición à la literatura fueron varras poesías y no
velas originales (fue en 1837 se insertaron en el periódico de 
Barcelona E l Nacional. Mas tarde el director det liceo barce
lonés le confirió la parte literaria del periódico que aquella aso
ciación publicaba, igual cargo tuvo después en el periódico E l 
(ámenlo, del cuales aun colaborador. Ha firmado algunas veces 
sus artículos con el pseudónimo Eblis-Bm-Araus. En 1843 
principió la publicación de la Bibloleca europea, colección selec
ta de las mejores obras antiguas y modernas, nacionales y es-
traugeras; y á fines del mismo año publicó: E l eco de los siglos, 
tesoro de máximas, sentencias, y pensamientos incluyendo algu
nos propios. Pertenece á la sociedad literaria que publica e' 
Panorama universal. La detención de Mr. Chavalíer en Bar
celona en 1847 sorprendiendo al público con ól estraordinario 
espectáculo de que su muger separada en otra habitación res
pondiese á sus preguntas dando minuciosa y exacta cuenta de 
los obgetos que los concurrentes ponían en sus manos dió lugar 
al Sr. Saurá para dar una buena prueba de su ingenio con el 
opúsculo: E l secreto de la doble vista antimagne'tica, puesto al 
alcance de todos ; ó sea arte de adioinar lo que no se ve y de
mostrar lo que no se loca, imprenta de Mayol. Preside en esta 
arte la idea de una taquigrafía acústica, que enlazada ó mas 
bien formando parle de otras palabras ya conocidas da á estas 
tin sentido doble y convenido. Dos métodos se le ofrecieron para 
realizar el plan: 1.° el empleo de los acentos, colocación y signi
ficación distinta queen realidad tienen las palabras. 2.° formar 
un sencillo abecedario, cuyas letras representando otras tantas 
palabras, pudiese ser deletreado después de oidas estas. La 
ascension del aeronauta Mr Arban en 19 de setiembre del mis
mo año le dió lugar á la publicación de la Historia de los areo-
nautas y de los globos aereoslálicos con la descripción de la 
referida ascension hecha en compañía del intrépido catalán D. 
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Edualão Munné. Finalmente publicó porn el afio de 1848: .4/-
fnanaqw religioso, civil, astronómico y agrícola y adojnus: 
Aguinaldo para el año de 1848 ó sea almanaque histárkth 
profético, literario y popular. 

SA.URÍ ( D. Manuel ). E n union con D. José Matas, publica
ron en 1843 l a Guia de forasteros en Barcelona, por la mal 
se puede formar idea de l a grande fabricación de Barcelona 
yo/ros pimíos del Principado, dándose â conocer las fábricas 
de la misma ciudad é inmediaciones, las de Reus y de lodo el 
campo de Tarragona, ¡Hanresa, Igualada, Capellades, Berga, 
Salient, Tarrasa, Sabadell, Olot, Bañólas $"c. 

SEGUÍ ( D. Pedro ). Presbítero, doctor en filosofía, quien 
se llama rector de estudios en Torlosa Las Memorias citan 
de un Pedro Sagui la obra Selecta numismata, antigua edición 
de Pan's de 1684. Tiene una obra gramalical, impresa en Bar
celona, imp. de Rosembach 1513 con el título Notulw scu 
elarificatorium, y sobre él dice I). Nic Ant. sic tempus ferebat. 

SELEMOH R. SELEMOH-BEN-ABHAHAM-BEN-ADE-
B E T , « señalado jurisconsulto y filosofo catalán y uno de los 
maestros (Rabanim ) de la Ley, que ô fines del siglo X.UÍ 
lo fué universal de todos las sinagogas de España. E l docto 
Imatuiel Aboal hace en su Nomología mención de este rabino 
del siguiente modo: La séptima edad de los Rabanim hizo 
célebre al excelentisimo sábio rabenú Selemoh Bcn Adered, qu» 
por abreviatura llamamos Aredb, discípulo y sucesor del Sr. Ra-
benu Moséh Bar nehenan. Compuso muchos consultos mará' 
biliosos y otras otras de grandísima doctrina y floreció en 
Barcelona en los años cinco mil y cuarenta, á donde vivió 
largas años.» Amador de los Rios en sus Estudios históricos, 
y literarios sobre los judíos de España. 

SE' lUA Y BOSCH ( D. Pedro ), contení 'o en las Memoria?, 
cuyo artículo adicionamos con las noticias siguientes. FUÍÍ dis
cípulo de D. Ignacio March, en cuyo artículo indicomos una tía-

31. 
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duccion de éste,' qüc Serra dió luz en 1823, juntamente con 
Ja version propia del tratado de las sombras y otro de la 
distribución y comparlimiento de casetones en lodo género de 
arcos y bóvedas por Gincssi. Fué de la Ileal Academia de 
nobles artes de San Fernando, á la cual en 2ü de octubre de 
1831 leyó una disertación sobre la conducción de aguas á las 
fusntes y construcción de acueductos, estanques, pozos y cis
ternas. Imprimióse en Carcelona, oficina de Saurí, en el mismo 
año. 

SERRA1MA. (N) tiene: De arilhmética el m ú M a í r a c t a l u s 
á Dre. Serraima esposilivus 1670. Ñolas del Sr. Ripoll. 

SIMO Y C I F U E N T E S (D. Juan Bautista), abogado del ilus
tre colegio de Barcelona. Dió á luz en un t. 8." Procedimientos 
del juicio criminal con arreglo á la conslilucion y á las leyes. 

SOL Y l'ADRÍS ( D. José ), nacido en Barcelona en 3 de 
junio de 181G. E l Sr. Aribau le llamó mi fidus Achates y es-
celenle primo en las notas de un viage, Revista de España, de 
Indias y del Eslrangero, t. 1.°: le llevó consigo en su viage á 
Paris de 18-11. Esludió humanidades y filosofía en el Colegio. 
Episcopal de Barcelona, habiendo sostenido las conclusiones ge
nerales de esta facultad: el francés, el inglés é italiano, física eŝ -
pcrimental, química aplicada á las artes, cálculo mercantil, geo
metría, taquigrafía y economía política en la junta de comercio, 
de la misma ciudad: en la academia de ciencias naturales y. 
arles matemáticas, en la escuela pia, lengua griega, y en las. 
universidades de Ccrvcra y Barcelona cutsó. leyes habiendo con
cluido la carrera de estos estudios en 1839. En tan diferentes 
ramos logró siempre la mejor censura. Trasladado á Madrid de 
1813 á 44, trabajó en el Corresponsal, en cuya parte literaria 
se hallan varios artículos suyos de costumbres. Para correspon
der à la fineza de D. Joaquin Espalier, que habia hecho, un re
trato del Sr. Aribau, á insinuación de este le dió las gracias 
con una poesía catalana, que mereció el aplauso de los inteli-
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gentes. Desde entónccs volvió á cultivar la poesía descubriendo 
suma facilidad especialmente en el género festivo de la lengua 
catalana. En la Revisla literaria del Español que principió i 
publicarse A 1.° de Junio de 1845 y en el diario de Barcelona, 
L a Verdad, se hallan de él varios artículos de Costumbres bar
celonesas. A-dquirió reputación por sus conocimientos económi
cos, por varios artículos insertos en E l Correo; y en el t. 
2.° de la Biblioteca de autores españoles, pág. 181 tiene una 
larga y erudita nota sobre el origen de las representaciones 
por lo que respeta á Cataluña. Escribió Apuntes de tin viage 
que hizo á Andalucía con el S. Espaltér. Está relacionado con 
los mas aventajados escritores y artistas contemporáneos. Es 
socio de mérito do la sociedad arqueológica española y residen
te de la económica barcelonesa de amigos del pais, socio fun
dador del instituto industrial é individuo de varias corponicio' 
nes y comisiones filantrópicas, lleprcsentanlo de la industria 
lanera en la comisión, que la junta de fábricas de Barcelona 
mandó á Madrid en 1847, contribuyó eficazmente á la obtención 
de las reales órdenes de 16 de noviembre, altamente Icneíicio-
sas á la Industria. 

SOLA ( Tomas ). Expostlio V. Beda presbylcri per Thomam 
Sola presbylerum in eclesia de Pinu fíarchin. an. Dom. 1499 
1.° ianuarü. Hallábase un egemplar de este libro raro en la 
biblioteca de Stas. Creus. 

SOLANAS ( D. Liberto E . ). Tiene: Manual de tenedor de 
libros. 

SOLANES ( Dr. D. Francisco j . Ademas de lo expresado en 
las Memorias sobre este sugeto imprimió en Viena de Austria, 
donde se habia refugiado como partidario del archiduque Carlos 
en la guerra llamada de sucesión-, el opúscuto: De ture el cdiclo 
prmloris. VÜ& maestro de D. José Fincslres. Sus escritos están 
recargados de erudición común y sin clcgnucia , ni especial tino 
en la elección de las materias. 
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S G L D E V i L A Y DE AMORÓS ( D. Domingo de ). -Compu
so Speculum speculatim anis nolariatus super procuraliom-
bus, composilore Dominico de Soldedla et de Amoros domice.-
llo domiciliato in tilla de Bagá anno 1121:. trata con esten.-
«ion-Ia.nwteria, dilucida varias cuestieiws importantes y no deja 
de tener bastante orden y claridad. Nos ha comunicado estas, 
noticias !). Manuel Galadies, contenido en este Suplemento. 

SOLER ( Dr. D. Antonio), abogado en Vlch. Publicó en 1848; 
Biografía del Dr. D. Jaimt Balmes, pbro. 

SOLtíR ( Dr. D. Jaime), natural de S. Juan de lás Abadesas 
y canynigo.magistral de la Sta.iglesia de Yich. Se ka acreditado 
en.Ia predicación de la palabra de Dios y muy particularmente pop 
sus virtudes eclesiásticas y aplicación á las tareas propias del mi
nisterio santo, dedicándose enteramente á llenarle, según la sen.̂  
tcncia de S.Pedro: Ikvc esl vocaíio veslra, salm animarunu 
Su saber, y virtudes ademas los recordará la literatura por las 
producciones siguientes. Estrado de los consejos de consolación, 
y confianza, con que S. Ligorio alenlaba.á las almas timora-r 
tas Vlch, imprenta de Valls, 1834,—Compendio de la vida del 
Beato Sebastian Valfre sacerdote de la congregación de S. F e 
lipe Ncri en Turin, eslrai tado del iialiam, dedicado à la S a n 
tidad de Gregorio XIV. Igualada, imprenta de Abadai, 1835.— 
Triduo a Sta. Filomena ilustrado con notas sóbre las ca ía-
íum&as. Vlch, imprenta de Vails.—Sermon apologético del culto, 
de Sta. Filomena, Barcelona imprenta de la viuda de Plá.—Mé
todo ó regla devida, que para los sacerdotes seculares escribiá 
S. Alfonso Ligorio, traducción del italiano. Yich, imprenta de 
Valls.—Lo método de vida, que S. Alfonso enseñaba á las don-
celias devolas en las suas misions. Vlch, imprenta dfi Trullas:, 
estas dos en 1843.—Instruccions y reglas per las miñonas de
votas, que vulgan ser monjas de Sta. Filomena. Barcelona ÍIHT. 
prenta de Plá,. 1846., Este opúsculo está dedicado,á tanta*., 
pobres muchachas,, que no pueden entrar en. religion por pe-. 
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broza, falla de salud ú oíros motivos, j se esplica en ê!1o qué 
es la vocación religiosa, loque debe practicarse para acer
tar en ella, el valor y constancia, que se requieren para 
llevarla á afecto, los castigos .de los que se resisten á egecutar-
lo y facilidad con que puede reaJizarse imitando el. antiguo mo
nacato de los tres primeros siglos de la Iglesia, según lo Lacen 
mudias jóvenes,.que edifican con sus virtudes á toda Italia des
de el hogar paler.no. Muy de alabarse es este trabajo en la 
actualidad. E n las notas al citado sermon de Sla. Filomena hay. 
una epigráfica que hizo cl S. Eipoll, siendo otra de .tontas prue
bas de la utilidad que al teólogo ofrçce este ramo de literatura», 
el cual se propuso abarcar en su teología el P. Juan Gener,-
contenido en las Memorias y le recomienda el P. Terrone en 
sus Ptmleciiones t. 1.° part 2.a sec. ii. c, 3.° Véanse alguno» 
referencias al Sr. .Soler en. la Vida de Balmcs por D. Buena» 
ventura de Córdoba. E l S. Soler es hoy rector del Seminario 
tridentino Vich floreciente en .catedráticos y alumnos,, cuyos 
egercicios literarios en 1819 son de singular recomendación. 

SOLI VA ( N ). Se imprimió en la imprenta Real en 3 t. una 
obra del médico y botánico catalán Soliva con el título De las 
virtudes de las plañías. 

SORRIDAS Y R I B E R A ( 1), Juan ). Para mayor ilustración 
de su artículo en las Memorias notamos, que en 1798 publicó 
en Barcelona imprenta de Aguasvivas: Elogio histórico dela 
ímtitucion de la archicofradía dtl Santísimo, establecida en la-
iglesia de Sta. María sobre Minerva de Boma. 

SOTOBRA ( D. Juan ). Véase el acticalo Oliven ¡D. Gui 
llermo. 

STORK ( D. José de ), catedrático dé palologiá en Valencia. 
En 1833 dió á luz la traducción de una memoria de Lisfranc, 
y en el prólogo trata de las ventajas del estetóscopo para el cone--
Gimiento de algunas enfermedades. 

SUAPiEZ ( D. Juan Antonio), coronel de infauterí?, conaan-v 
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dante del extremo de línea de telégrafos en Irun, individuo de 
las Reales Academias de la Historia y Greco-latina. Es en el dia 
uno do nuestros mas acreditados helenistas y muy versado osí 
en Jos autores clásicos griegos como en los latinos. Su conoci
miento del idioma latino le ha manifestado en una version 
al castellano de las Heroinas de Ovidio, que conserva iné
dita y de la cual publicó algunas muestras en los diarios de 
Barcelona. Las Memorias citan su Estatilegia esplicada, que 
imprimió en aquella ciudad año 1830, imprenta de Saurí. E l ob-
geto es enseñar á leer en ocho lecciones. Fúndase en el método 
que los PP. de Port-royal publicaron eh su Gramática general 
para leer fácilmente todos Jos idiomas; el cüal consisteen no dar 
á las letras mas pronunciación que la que afectan en las silabas: 
método que renovaron Launay, Verad, Berlhaurdy liltimamente 
el abogado Bourrousede La (lore. El Sr. Suarez trabajó en el dic
cionario geográfico universal, que se publicaba en Barcelona en 
los años de 1830, 31 y 32, por una sociedad de literatos Los artí
culos del Sr. Suarez suelen estar notados con la S. inicial de su ape
llido, y entre otros muchos pertenecen á su redacción el discurso 
preliminar al artículo de Barcelona, gran parte del de los Pirineos 
y Tarragona y el de Erdol, en que se trata de fijar la famosa 
Carthago vetus, cuya situación era incierta. En varios periódicos 
tiene poesías, en que se descubre el estro regido por finos senti
mientos, expresado con vivas y bien acabadas imágenes, con 
suave versificación y lengúage verdaderamente poético. Publi
có una obra periódica con el titulo Fastos españoles ó efeméri
des de la guerra civil desde octubre de 1832. E l primer tomo 
llega hasta fin de octubre de 1833. Contiene originales todos los 
parles de oficio con nolables documentos, entre los cuales hay 
la correspondencia de Fernando 7.° y su hermano D. Garlos» 
la de el Sr. Obispo Abarca y de otros perfonages. Para el com
plemento de su obra pidió á la Real Academia dela Historia 
que solicitase del Gobierno un egemplar de los periódicos pu-
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hijeados sn la corte de D. Carlos ó por secuaces. «La Aca» 
«demia acogió esta solicitud, pero el ministerio contestó que no 
«existían en él, ni en sus dependencias documentos ó papeles 
de aquella clase. » Navarrete, Discurso, de 27 de noviembre da 
1840. En 18io dió & luz en Barcelona,, imprenta de Grau, bajo 
sus iniciales la Carta del Venerable l'olafox y Mendoza, obispo de 
]a Puebla de los Angeles al sumo PonllBce Inocencio X &cv 
acompañando algunos documentos y notas sobre las doctrinas de 
los jesuilas. Sabemos que al presente tiene entre manos asuntos 
sobre materias filológicas, y no dudamos por la parte de ellas, que 
nos há franqueado el Sr. Suarez,-que serán muy bien recibidas 
si las publica ¡tal es el concepto, que hemos podido formar de su 
criterio y genio indagador! 

SUNYER ( Juan.), magislrado de Barcelona. Según Pellicer 
de Tovar en su Idea del Principado do Cataluña, comentó las 
constituciones de Catalufia dadas por Jaime H rey de Aragon. 

SUÑElt (D. Tomas), médico de Rosas.En 1846 comuicó al 
público: el, tratamiento que mejor le ha resultado en la cura
ción, d&-las intermitentes que reinan en el Ampurdan. 

T. 
TA RAFA ( D. Francisco), canónigo de fa-catedral de Barce

lona. Completamos lo que de él se dice en las Memorias con 
las noticias siguientes. En la Bib. Rl . de París existe un códi
ce suyo manuscrito en. papel, que forma 1 t. en 4.° bien con-
servado de letra cursiva del siglo X V I I con 280 hojas que es 
la Chronica dels cavaliers calalans, dela cual ya se habla en las 
Memorias. Una no,la en francés al frente previene que es co
pia de un MS de la biblioteca de la Reina de Suecia en el 
Vaticano. Ochoa. Eu el catálogo de Sancha, impresor que fué en 
Madrid se anuncia: Principio y origen de cosas nolablcs de las 
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Reyes de España, traducido de la lengua htins á ía castellana 
por Alonso deSta. Crur. Barcelona, 1562 en 8.° 

TAPIA. ( P . Maestro Fr. Juan ), de la orden de Sto. Domin
go en Barcelona. Se distinguió en el pulpito y tiene varios ser
mones impresos. Con el Sr. Olzinellas fué censor del Proyec
to de una conslitucion religiosa considerado como parle de la 
eioil $c. quo en 1829 publicó D. Juan Antonio Llorente y so
bre cuya prohibición se formó expediente ante el tribunal ecle
siástico de Barcelona. Los Sres. Olzinellas y Tapia publicaron la 
censura y contestaciones motivadas. Un fraile autor del periódi
co L a frailomanict que se publicaba en Alcalá en su 5.° tri
mestre, n." 50, año de 1822, lastimó á aquellos sabios censores 
causando unçi especie de division dolorosa en un asunto en que 
no convenía, como nunca viene bien entre los defensores de 
una causa religiosa. 

TAXAQÜET ( D. Miguel). Así lo llaman las Memorias y 
se halla muchas veces nombrado Miguel Tomas, omitiéndo
se el apellido. E l valenciano José Estevan, obispo vestano 
en su obra ¡}e osculalione pedum rom pontif. hace esta re
misión: uí ira Regesto veluslssimo Michaèlis Tomassi episcopi 
ilerdensis legi. Estudió el derecho en Lérida y después en Bo
lonia, donde tuvo por maestro á Mariano Socini, en cuyo honor 
después de su muerte se dice haber echo la oración: De i u r i s 
eivilis discendi via el melhodo no teniendo aun 25 años. Asis
tió al concilio de Trento ácia su fin como jurisconsulto. Coope
ró 4 la corrección del decreto de Graciano con los demás cor
rectores nombrados por Gregorio X I I I y sucedió & D. Antonio 
Agustin en la sede de Lérida. E l catalogo de sus obras véase en 
Nicolas Antonio Bib. nova. 

TIÓ Y NOE ( D. Jaime ), nacido en Tqrtosa en 1815 del 
iluslve colegio de abogados de Barcelona. Se dedicó á la litera
tura dando pruebas de estensos conocimientos y descubriendo una 
brillante imaginación y bien regulada, habiendo obtenido el con-
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mable y sus trabajos interesaron por el amor á las cosas de Ca
taluña, que se descubre cu la mayor parte de sus escritas. Las 
producciones literarias son las siguientes. Dramas: E l casteHam 
de Mora, en 3 actos.—Generosos á cml mas, en 3 actos, re
lativo á la época de D. Juan II de Arago:i, durante la guerra 
con el príncipe de Viana.—Alfonso I I I de Aragon ti liberal ó 
leyes de deber y amor, en 3 actos.—/í/ Espejo de las vengan 
zas, en 3 actos, referente á la época de D. Pedro ÍIÍ de Ara
gon y agregación de Sicilia á su corona.—El rey por fuerza, 
un acto ; pertenece al reinado de Wamba. Todos estos dramas 
fueron representados en Barcelona. Hizo también una edioion 
de la Celestina, trugi-comedia de Calisto y Melibea, que ilustró 
can una introducción y notas erúditas. Tiene muchas poesías 
insertas en el periódico literario E l Heraldo. E l trabüjo que 
mas honra al Sr. Tió es la continoacion de la obra Gttetras 
de Cataluña, que dejó principiada Melo, á quien procuró imitar 
en la imparcialidad y estilo, haciéndose apreciar su trabajo por 
la abundancia de noticias que pudo proporcionarse del archivo de 
la corona de Aragon. Finalmente fué director de la empresa lite
raria, cuyo objeto es dar á luz las mejores obras nacionales y es-
trangeras bajo el títulode Tesoro de autores iluslrcs. Afectado de 
una tisis falleció en Barcelona á 5 de setiembre de 1B4i. E l ca
rácter independiente de este jóven le hizo soltarse alguna ve¡t 
de las trabas gramaticales y los precoces frutos de su talento 
hablan hecho concebir de él las mas brillantes esperanzas. 

T I N T O R E R Y M U V E L L ( D. Juan) Escribió: Música loó-'' 
rica y práettea. 

TOMAS Y ROSES ( Dr. D. Cristoval ), contenido en las Me
morias, en las cuales falta: Tratado y nuevo método curativo 
de las enfermedades golosas y reumalims por el e.élebn P. J . 
Jiarthez, compendiado. 11. 8.° Madrid, 1808. 

TORA ( D. Domingo). En 18-46 dirigió á Ja academia de me
ai 
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flicinn y cirugía de Barcelona unas consideraciones, sobre- la. 
súvia. 

T O R N E R ( Don Sosé), nalural. du Tollosa,, hombre docto y 
versado en los antiguos MSS. Entre los años de 1620. á 2G es
cribió sobre la antigüedad del nombre de Tor losa-

TOR HENS Y RICART ( D. Ramon ), abogado de Barcelo
na. En 1835 (lió à luz una colección de poesías con el título: 
i í / obrero independiente. En 18Í0: Manual de procedimienlus. 

TORRENS ( N ). E l P. Jaime Villanueva habla de una obra 
impreca cu Valencia, año 1503, en la que con otros opúsctilós 
se halla el intitulado: Torren tis Tarraconensis de concepttk 
Vinjini» panegyricon. Viage lit. t 2." p. 210*. 

TORRE. Y S E V I L ( D. Francisco de la ).. Adicionamos su 
artículo en las Memorias con la traducción de los versos de Ve
ri y la obra del siguiente título: Luces ãe la aurora r dias del 
sol en fiesla de la que es sol de los días y aurora de las luces. 

T O R R E S AMAT ( Exmo. c limo. Sr. D. Felix de ). Va 
sugeto <iiie descubriendo desde la niíier las mas relevantes do
tes de ânimo las dedicó enteramente á la ciencia en su larga 
carrera: un corazón dispuesto á la virlud, cuyos anos juveniles 
merecieron la calificación de los de Tobias: una alma grande 
superior á todo mezquino é interesado respeto, que descono
ciendo la hiél derramó siempre á manera de suave rocío loa 
amables sentimientos de su corazón, y en cuyo rededor pudie*» 
ron hallarse complacidos hombres de todas opiniones y cucon.^ 
trados partidos Iros tijriusve fuaí: el sabio de cuyos, labios., se. 
buscara la ciencia, y cuyos acentos resonando stempre paz y, 
verdad le coaciüaron estimación, elevándole á una, posi.'ioa, so
cial de estenso influjo: el Mecenas á quien, se acoje la juven.-
tud estudiosa amante de luz y necesitada, de protección: tal es. 
el personage de quien quisióranxo& hacer el retrato Ksi nuestra,, 
¡nsuficioDda no nos redujese tan, solo. 4 tirar algunas líneas, cu, 
gran le como varaos i veriftcarlo. en eli présenle .articulo. El qin¿. 



(âSl) 

esto escribe no es el primero, que presenta por )a prensa al S r . 
Torres como sujeto de tanta importancia. En 1815 los redacto
res de la Galería de españoles celebres conlemporâneos se in
trodujeron ó la biografía del Sr. Torres usando de egresiones 
de no menor interés. 

E l Sr. D. Felix Torres Amat, nació en Salient á 6 de agosto de 
177-2. Fueron sus padres D. Josô y D." Teresa de Amat, quienes 
tuvieron una feliz y larga sucesión de siete hijos varones y cinco 
hembras-, entre los cuales el Sr. D. Felix fué el octavo, t a 
parsimonia, conmiseración y' mansedumbre son las virtudes 
geniales ij de familia de lodos los Âmát,$ilo el amigo do D. Fe
lix el limo. Sr. D. Juan Manuel Bedoya, Dean de Orense y au
ditor honorario de Ilota, rt lo que podemos añadir un corazón 
tan recto como bondadoso; cualidades que «unia D. Felix en 
grado eminente con cierta tialuralidad, que captaba el Aprecio y 
estimación de los que le trataron. A los doce afros fué enviado 
por sus padres ó la universidad de Alcalá de Henares bajo la 
dirección de su hermano D. Juan, colegial y capellán mayor 
que fué del colegio de S. Ildefonso, quien después de haber 
viajado por Francia, Holanda, Alemauia é Italia y matrkulAdo-
ge en la universidad de Gottinga, donde ejerció también el pro
fesorado, falleció en S. Juan de las Abadesas, siendo canónigo de 
aquella iglesia colegial. I). Felix estudiólas lenguas Jichroa, 
griega y árabe, y mas adelante la francesa é italiana. De Alcalá 
pasó á la compañía de su tio D. Felix Amat, que se liallaba 
Magistral en Tarragona, y allí siguió los cursos de filosofía y 
principió la teologia, que después completó con los estudios de 
instituciones canónicas y disciplina eclesiástica en, el Real estudia 
de S. Isidro de Madrid. P.ecibió el grado de Doctor en la uni
versidad de Corvera. Volvió á Tarragona y allí enseñó sucesi-
vamenle filosofía, matemáticas, teología y sagrada escritura. A 
la sazón era Arzobispo de Tarragona el sabio Sr. Airnañá, el ca
bildo catedral contaba en su seno individuos eminentes, el co-
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Icgio, se hallaba en estado llorcciente y cu las personas se-
glores había sugetos de couocida ilustración, entre los cuales 
descollaba elcélebtfi naturalista D, Antonio. Martí y Franqtiés.. 
En. este hüitro tuvo muy pronto gran consideración, el Sr. Tor
res, mereció un cariño amigable al sabio Prelado, quien ademas 
le nombró rector del colegio y del IV1., estudio , quo le estaba: 
anejo. Existen en aquel colegio algunas notas suyas relativas á 
la,educación y copias de las inscripciones con. que contribuyó á. 
celebrar el. pas age de D. Garios l Y y familia por aquella 
cindad.en 1802. Hizo una brillante oposición á la canongia lec-
toral. ÚQ Tarragona, cuyo.según do ejercicio no pudo verificar 
por haberse indispuesto. Eo 'ó de Muyo de 1806 tomó posesión 
dp.Hua canongia.en la colegiala delRl . sitio de S, Ildefonso,, de 
que era Abad su.expresado lio desde 1803, con el,título de Ar-
znbispo do Palmira, cuyo elevado, concepto atraía à su palacio., 
los mas distinguidos literatos de la Corle. En 1807. con el Sr.. 
Bçdpya, I). Joaquin Lorenzo Villanucvatcapellan de Uonor.de S.. 
M . , ü. Angel Sta..Clara, canónigo de. S. Isidro, D. Francisco Or-
cheí, catedrático de lengua hebrea, D. Casimiro Florez Canseco, 
de griega,,el P. Miro. F . Ildefonso Bueno, benenedictino dft 
Mpnserrat, Mtro. F , Antolin ,Merinor agustino y el P, Palomeque 
de 19 Merced calzada, ,tuvieron,comisión del Exmo. Sr. Patriar
ca, .Inquisidor general de examinar bajo la presidencia del limo. 
Sr. D*. Felix, Amat, Arzobispo de Palmira., cierto manuscrito-
que contenía una traducción de la Biblia, que se supuso ser del. 
jesuíta P. Petisco. (¡t). 151 resultado, fué convenir ea.que la obra 

(,) L a sección <Je S. Ildefonso asoció í s i á D. Agustin' Cacereres, ca
nónigo de aquella Iglesia y después dignidad de chantre de Segovia. 
JoM» Manuel Bedoya hoy Dean de Orense en su Biografía, que colocó i 
coMinuacioii.de las Memorias de Berlanga, ins i r ió una corta muestra d« 
la version del P. Petisco ó que corría en su nombre. Sobre, la version 
ãk\ P. Petisco léase el discurso preliminar á la version del Señor T o r 
res-Amat-P. X V I I , 2." eil. y muy particularmente varios pasages de W* 
fee de erratas g*heral de la traducción, del Sr. Torres. 
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no correspondía -al esclarecido nombre que llevaba fil frente,>^ui 
no podía darse & la piensa sin retocai 1) mucho ó refundirla eo-
teramente; y que era muy de desear una nueva version castella
na de la Sagrada Biblia, menos ceñida á los modismos del -ori
ginal que las antiguas, mas acomodada al genio de nuestra lengua, 
y que sia faltar á la fidelidad se valiese de aquella templada y, 
racional libertad, que aprobaba , mas no creyó aun conveniente 
adoptar en sus dias el limo. Scio. E l Sr. D. Carlos I V encomendó 
este trabajo á D. Felix, y teniendo ya muy adelantada la traduc
ción el Sr. D. Fernando VII. en 10 de julio de 1818, ditS órden 
para que la continuase y concluyese. Al fin del 6.° t ed. 2.* de la 
traducción del Sr Torres se puso una pastoral suya con el tí
tulo:. Exhoriadon del obispo de Astorga al clero y pueblo dt 
su Diócesis á que lean con viva fe y humildad de corazón /a*. 
Sanias Escrituras; y en su continuación , está la historia rela
tiva á la traducción nueva y termina eon una série de testimo
nios de casi lodos los Srcs. Obispos de España. Principióse Ja 
primera edición en. 1823, y la segunda en 1832. En la prime
ra edición se habían puesto las notas al fin de la obra en or
den alfabeticoy supliéndose muchas de ellas en el texto castella
no con la inserción en letra bastardilla de alguna palabra acla
ratoria, como lo hizo por toda nota el jesuíta P. Garrieres; mas 
en la segunda ademas del índice alfabético de las notas se pusie
ron muchas al pie del texto para satisfacer á respetables con
sideraciones. Tan ¡mporloirte trabajo compjrometió id Sr. D. Fe» 
lix á muchos sinsabore?, que por estenso se relacionan en la-
citada Galería de españoles célebres contemporáneos-por D. 
Jíicomedes Pastor Diaz y D, Francisco de Cardenas t. 8.° Mas 
el ilustre traductor desde entónces descansó gozoso sobre los 
trofeos de la lucha, logrando que su version sea recibida con 
aprecio en España y.fuera, sin ..especie alguna de reparo. Léase-
el artículo de E l amigo de la religion, periódico de Paris, inser
to en Ja biografía del Sr. Torre?, que se Me en. la citada Galerías 
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Cuando durante la guerra de la independencia se abolió la co
legiata de S. Ildefonso, fueron nombrados los individuos de su 
cabildo por el rey intruso para varias iglesias: al Sr. D. Felix 
se le presentó uha canongía de Burgos; mas ni él ni otros com
pañeros se dclerminaron ir á servirlas prefiriendo pasar en la 
oscuridad aquellos años de opresión hasta que vuelto del cau
tiverio el rey, nombró á D. Felix dignidad de Sacrista de la ca
tedral de Barcelona. En su estancia en aquella ciudad predicó 
corn aplauso varios sermones, de los cuales uno sobre la par va 
impreso a continuación de la traducción de E l arte de vivir 
en pas con los hombres que mejoró y dió á luz; promovió las 
ediciones cuarta y quinta del curso de filosofía de su lio, adicio
nándole en la físiea y haciéndole mas acomodado à los progre
sos de la tiencia: sus fatigas entretanto eran coronadas con la 
admisión del curso en algunos seminarios conciliares. Amante 
siempre de las glorias del pais formó el proyecto, que se llevó 
á cabo bajo su dirección y desvelos, de establecer junio á la bi
blioteca episcopal una sección con el titulo de Biblioteca de es
critores catalanes. Anuncióse el proyecto por el diario de Brü-
8i, donde el mismo Sr. Torres manifestó los deseos de dar mas 
latitud al pensamiento formando un gabinete de historia natu
ral y arqueología del pais. Regaló á aquella biblioteca catalana 
S00 volúmenes. 

Al propio tiempo iba reuniendo documentos y noticias para 
la obra que se dió á luz en 1836, en Barcelona, imprenta dé Ver-
dagner con este título: Memorias para ayudar á formar un 
diccionario crítico de los escnlores catalanes y dar alguna idea 
de la antigua y moderna literatura de Cataluña. En el t. 6.° 
de las Memorias de la Rl . Acad. de la Historia, pág. 49 de la 
Noticia histórica de sus sesiones anuales, se hace particular 
elogio del animoso pensamiento del Sr. Torres; y la misma aca
demia aceptó la dedicatoria asegurando que el anlor había con
firmado su opinion y esperanzas. Precede á la obra un erudito 



'(235) 

pnúlogo sobre la necesidad de un trabnjo de esta naturakzf| al 
que siguen Apuntes para una disertación sobre la lengm Jp 
poesia, y Noticia sobre los trocadores catalanes y sobre un «n-» 
tiíjuo cancionero dela academia del Gay-saberle Barcelona (*)?, 
En 1829 llevado del mismo celo por la lileratura patria, había, 
impreso en Barcelona imprenta de Toruer Crónica univermliel. 
Principado de Cataluña escrita á principios,,dijt ítg/o, XyU{gar< 
Gerónimo Pujadcs 8 t. en 4 0 mayor. Entre otros obietos- turo 
el de corregir la traducción inexacta y no pocas veces infiel, 
del catalán liabía hecho D. Angel Taruzona, redactor, dol diario 
de Barcelona en 1777. Ilustró, la traducción con algunas notas. 
Anunciáronse por colaboradores D. Próspero de Bofarull y D.. 
Alberto L'ujol; mas sin embargo casi lodo el trabajóse concentró 
en.elSr. Torres Amal. Sobre la oportunidad de esta publicación, 
es,de leerse el Recuerdo histórico de Ja carretera de Barcelona; 
á.V}çh por D. Manuel Galadies pag. JIQ, donde responded, 
un artículo, que Renard de Saint-Maló insertó, en un perió
dico de Perpiiian con respecto á aquella, obra* 

Jit limo. Sr. Ü.. Felix Amat ..Arzobispo de Palmira habia de
jado, algunos manuscritos, cuya publicación deseaba. El Sr. 
Torres se dedicó.al cumplimiento de su voluntad. En 1830 imp. 
de Verdaguer se dió á luz: Ecclesioa • lesu-CImsli summarium 
hisloricum. Viene á ser un resumen lleno do sustancia de su 
Historia eclesiástica,,el cual en miniatura perfectamente acabada 
deja ver en su totalidad la obra grande del mismo autor. En 
1832.dió:áJuz la Felicidad de la muerte cristiana. E n . 1833, 
imprimió puesto en Jatin por D. Aguislin, Torres,, canónigo , de 
VJch el Diseño de la iglesia müilanle y. en su continuación: Me
ditaciones contra el libro titulado Ruinas de Palmira por Vol--
ncij-: Elleslo castellano se imprimió en Madrid., olicina de Fuen-
tcHcbro, 1834; 

( » ) Es la noticia es toduccion de lo que escribió en frunces. Mr;: 

P.uiggari. 
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En 1835 habiendo redactad» por encargo Je la Rl. Acad . de 
la Historia la Vida del I lus t r is imo Sr. D. Fe l i x Ama t , A r z o b i s 
po de P a l m i r a , la imprimióá costa dela testamentaría,en Ma
drid» imp, de Fuentcnebro. E l trabajo puede considerarse como 
modelo en este ramo de literatura, y sobre eí buen estilo en 
general ofrece muchos trozos de perfecta elocuencia. En ta 
misma imprenta y año de 1838 dió á luz el Apéndice á l a t i d a 
del l i m o . S r . D. F e l i x A m a t , en el cual ademas de insertar va
rios opúsculos de aquel célebre escritor y curiosidades relativas 
á su vida, ilustró la literatura con las biografías de algunos de 
Jos sábios que había tratado. Tales son I>. José de Vargas y 
Ponce, D. Juan Manuel de Bedoya, Dean de Orense, P. Mtro. F r . 
José de la Canal, P. Mtro. Fr . Antolin Merino, D. Carlos Gon
zalez de Posada, dignidad de la Catedral de Tarragona, D. Mar
tin Fernandez de Navarrete, D. Estanislao de Lugo, D. K a -
mon Cabrera, Prior de Arroniz, D. Antonio de la Cuesta, limo. 
Sr. D. Luis Gregorio Lopez, Obispo de Lorima. Ademas se vea 
sembradas en la obra noticias curiosas relativas á otros varones 
esclarecidos de la época, entre los cuales se cuenta el P. Mtro. 
Viñes, de la orden de predicadores. 

En el corazón del Sr. D. Felix ha ejercido un pleno dominio 
la admiración y respeto de las luces y virtudes de su tio y un 
rendido cariño y agradecimiento á los benéficos desvelos, da 
que le era deudor. Como en 1824 la Congregación del Indico 
hubiese prohibido las Observaciones pacíficas, obra del Sr, A -
mat, así como se dice que posteriormente ha prohibido el D i 
seño, y aun todas sus obras en general ( , ) ; el Sr. Torres á im
pulsos de aquellos sentimientos en 20 de abril de 1841 dirigió 
una esposicion al Sumo pontífice, en la cual recordando las re-

(*) Parece, que osta prohibición se hizo con la censura genérica: 
•«/> **pedii. §ou no pocas laj obras de claros varones, detenidas en igual 
forma. 
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fétidas protestas del Sr. Amat manifestándose siempre tfispueáto 
á borrar ó corregir cualquier pasaje de sus obras, que fuese «de
nos grato al romano Pontífice, le pide que para obviar los resul
tados de una simple prohibición, se Je manden indicar ios errores, 
que en el Diseúo ó en otras obras del Sr. Amat se encuen
tren, para que en obsequio á 4a Sagrada Congregación del Indice 
y en ejecución de la expresada voluntad del Sr. Arsobispo de 
Palmira los retractase, ó esplicase en su nombre, y publicase 
por la prensa, su católica intención, poniéndose 4e ello !a com
petente nota á manera de apéndice al pie de todos los ejempla
res, según resuelva la Sagrada Congregación. Be este recurso 
dió cuenta al venerable clero y fieles do su Obispado en pasto
ral de 6 de agosto de 1842, en la cual ademas se apuntan cues
tiones disciplinares: fué prohibida en Romo, cuya prohibición 
anunciada por la prensa periódica motivó un artículo del Sr. 
Torres, que se insertó en el Corresponsal de 29 de setiembre 
de 1843. Es de notarse en él el siguiente periodo. «Desgra-
»ciadamente sé por espericncia, que por elevado que se vea ti 
5>hombre está sujeto (i enfermedad y error; pero también sé 
»que cuando con buena fé y corazón sincero pide que se le cor-
jirija si ha pecado, ó se baga ver el error en que ha caído, es 
«contra toda equidad y justicia condenarle sin oírle y mucho 
«mas contra la caridad ct i.-liana, especialmente si se tratado 
«pastores del rebaño del Señor.» Véase también el periódico 
E l bien del pais de 9 de octubre de 1843. Gon motivo de este 
incidente publicó en 1843, Madrid, imp. deFuentenebro.la ^po-
logia católica de las Observaciones pacíficas del limo. Sr. Ar<-
zobispo de Palmira, D. Felix Amai, sobre la potestad ecle
siástica y sus relaciones con la cioil, aumentada con algunos 
documentos relativos á la doeiftna de dichas Observaciones y 
en defensa y esplkacion de la pastoral del Obispo de Astorga, 
de 6 de agosto de 1842. La primera parle contiene principal
mente el expediente sobre la retractación de las Observaciones 

33. 



(258} 

pacíficas y sus apéndices, al. cual siguen, copiosas, notas para. 
iluslracion de los hechos y doctrinas del Sr. Amat. Sigue el 
interrogatorio, que en 1833, sufrió D. Felix Torres Amat,, elec
to Obispo de Astorga de parle del Emo Sr. Cardenal Tiberi. 
pro-Nuncio, de S. S. en España, algunos papeles relativos á lu 
version de la Sagrada Biblia y iinalmentc la esplicacion dela 
Pastoral. E l punto prin;¡pal de que ambos prelados se queja
ban, era la prohibición desnuda y genérica, alegando la no obser
vancia, de las reglas. que dió la Santidad de Benedicto X I V en 
su constitución Sollicüa'ac provida, así como de la Real cédula 
del Sr. D, Carlos lll,;esped¡da en. Aranjuez á 16 de junio de 
17G8,y Bl. decreto del Sr. D. Fernando V i l , dado en 1,° de ju
lio de 1,829. Muéstrase el Sr. Obispo de Astorga muy sentido, 
asi como adicto á la Santa Sede,.mas sus esplicaciones le cau
saron nuevos disgustos, cuyo relato no nos incumbe, porque no 
se han hecho aun de la jurisdicción del publico, así como lam--
poco nos toca emitir nuestro juicio sobre este punto. 

La vida literaria del Sr. D. Felix. Torres ofrecería grave y 
curiosa lectura; mas nosotros deberíamos recoger aun muchos 
datos para darla completa, y solo aíiadirémos, que la estrecha, 
amistad que conservó siempre con el Exmo. Sr. D. Tomas Jose 
Gonzalez Carvajal, y el gran, concepto, que este se grangeó por 
su sabiduría y religiosidad, le movió á publicar en 18i7 sus. 
Opúsculos inédUos,.qüc forman el t. 13 y último de sus obras. 
Puso al fíente la biografía del autor. 

Las tareas literarias del Sr. D. Felix nos han llevado, muy 
adelante, y es preciso retroceder á Barcelona, donde el cole-
gio episcopal entre otros beneficios le debió las. eficaces dil i
gencias para el aumento de su dotación,, la juventud aplicada 
interés, dirección y luces; los sabios un punto,de reunion y de-r 
sahogo, que necesita el cultor de Minerva ; circunstancias todas 
que le conciliaron un, general aprecio. De tan común:estimación 
se originó, que cuando en marzo dé 1820 fué alterada la faz; 
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de las cosas públicas se 1c nombró individuo de la junta d$ go
bierno, que entónces se instaló en Barcelona: la juntase limitd 
A convocar la antigua diputación provincial. Poco después fué 
nombrado individuo de la junta de censura de libros. 151 Mmo. 
Sr. D. Pablo Sichar, que por sus aclwques lenta hacía tiempo 
encargado el gobierno de la Diócesis ol Sr. D. Pedro JVbellâ» re
nunció por aquellos dias el Obispado, y el Emo. Sr. Carde
nal Borbon y los Sres. Castaños y Ceballos con otros consejeros 
de estado le propusieron para aquella mitra» habiendo recaído 
efectivamente el l\l . nombraniieiito en su persona. E l Cabildo 
le envió poderes» para que gobernase en sede vacante; mas rcu-
só aceptarlos, no solo por no, distraerse de sus trabajos bíbli
cos, sí también por otras poderosas consideraciones. E l cambio 
de cosas en 1823 dió ocasión á que pasase como no hecha la 
renuncia del Sr. Sichar, y quedase sin efecto el nombramien
to del Sr. Torres Amat. 

Mas adelante el Sr. D. Fernando VU le nombró para el 
Obispado de Astorga. Fué consagrado en 1.° de mayo do 1834. 
Su íntimo amigo D. Juan Manuel Badoya hizo su felicitación 
por medio de una oda latina con el título Fauslilaíis ornen, y 
el sobrino D. Felix Torres, natural de Salient publicó tina oda 
castellana expresando sus sentimientos ácia el venerado lio. Pasó 
inmediatamente al obispado, y desde enlónces se dedicó á pro
mover la ilustración del clero y la cristiana instrucción del pue
blo confiado á su cargo. Ausilió eeti recursos á estudiantes po
bres para completar las carreras. Procuró la impresión de li
bros útiles y su estension sobre todo en la diócesi de Astorga: 
entre ellos Ja de Regula ftdéi de Francisco Veronio. Creía que la 
paz eclesiástica se fundaba en distinguir bien lo que es de fe de 
lo que no goza de tal prerogaliva, y en olvidar casi los nombres 
de jansenismo y molinismo, para que á un tiempo cediese el her
vor departidos. Este petisamienlo años antes le habia movido 
á aconsejar se adoptase por texla en las universidades y colegio» 
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la Suma dé Sto. Toma?, como se logró, á fin; dé que la dootrími» 
del Dr. Angélico libre de toda censura y al abrigo de reparos do 
escuela guiase á los alumnos de la ciencia sagrada sin destilar,, 
en sus corazones Ja hiél, como-sucede cuando bajo nombres fa
mosos se introducen bmulerías. ( +) Ejerció prodigiosamente Iir; 
beneficencia no solo soslenicndo la limosna,, que era costumbre, 
dar en palacio, si también-dejande cantidades á los curas para 
repartirlas entre necesitados y proporcionando yuntas de bueyes 
á los labradores. Su caridad se expresó sobremanera con motivo, 
de la inundaeiofi ocurrida en 11 de setiembre de 1846. E l va
limiento del Sr. D; Félix sirvió á muchos jóvenes para, colocarse 
en distintas carreras: entre esto*-se señala D. Sinibaldo Mas, 
euyo articulo remitimos al lector, ka pronta 'Voluntad para cuanto* 
interesase al bien público le hizo aceptar su inscripecion e n 
tre los vocales de la sociedad económica de amigos del pais eft 
Astorga. En pastoral de lo de julio de 1834 constituyó varios, 
artículos relativos á la disciplina eclesiástica, reforma de dere
chos de curia y secretaría. En otra de G de agosto del mismo' 
a-ño hizo el arreglo del Seminario y plan úe estudios, que debía; 
regir en él, sobre cuyo punto fué siempre de parecer que era. 
privativo de los prelados el determinar. Oírnosle repetidas vecess 
sostener en conversación familiar el riguroso derecho de propie
dad dsl cloro en sus bienes. E n . 1838 dirigió.á su Santidad I» 
razón del obispado do Astorga eon el poder para hacer la visita 
ati limina. Reclamó respetuosamente al Gobierno en favor det 
ios negocios de la iglesia. La Gaceta de 5 de mayo de 1839 trajo, 
un escelente artículo del Sr. Torres, en que se manifestaban! 
los poderosos motivos de prohibirse en general.ú los fíeles Ja-

( „ ) Hablando nosotros en un escrito latino sobre las cuatro e í c u e -
las teológicas, que dominaban en el reino las Hanlamoír seclas inimiem 
flagrantes oãiis., atendiendo al estado que hubiau tenido.. 
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lectura de la Sagrada Biblia sin ñolas en lengua vulgar. E n otro 
periódico á fin de desvanecer algunas ilusiones daniiagntes in* 
serió un arlículo, en que daba razón-de la práctica, que se ob
serva en las diócesis do Fi oneia para la obtención de dispensas 
apostólicas. So había suscitado en Francia la cuestión de si los 
Obispos después de la Jmla de Pio VII , dada en JSOl., qpeprin? 
oipia Ecclesia Christi, por Ja cual se mandaba la nueva circuns
cripción de las Diócesis, habían.perdido los Prelados la facultad-
de que usaron en la dispensación de algunos irapcdinienlos del 
matrimonio. Entre estos debates se admitió en algunos Obispa
dos el que se acudiese á la Santa Sede por todos los impedimen-' 
tos; y que en .la ejecución de los breves se expresase por varios 
Prelados, que procedían en virtud de la delegación pontificia y 
en uso de su propia autoridad. Logró do S. M. la lieina Gober* 
nadora una audiencia, que produjo algunos beneficios, sobre to
do para impedir la circulación do láminas obscenas y. los traba
jos en los dias festivos. 

Pordes veces durante su pontificado tuvo que trasladarse à 
Madrid: la primera para formar parte de la comisión creada, 
en 1834 con e! título de Real Junta éclesiastica para el arre
glo del clero. Las circunstancias do los tiempos levantaron mu
cha odiosidad á aquella junta, no lomándose en cuenta, .que era 
una comisión mciamcntc consultiva, ni el celo con que à veces 
se interpuso en .favor de ambo? cleros y monjas. E l autor do 
las Observaciones sobre las bases que para el arreglo de nues
tros mgocios eclesiasiieos se asientan en la ley de & de ma
yo del aüo.corrienle, Madrid, I M 9 , hace un recuerdo Cwqra--
bJede los trabajos de aquella junta en la .página 42. La junta 
publicó el resultado de sus tareas. Con otros dos sabios fué nom
brado para.proponer al Gobierno la\hüt de los libros, que debían 
substraerse á la circulación. También fué individuo de la junta 
creada por S. M. la reina Gobernadora á fin de proponer los 

.medios de anudar las relaciones con Roma. Dos veces fué nom^ 
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brado Senador del reino á propuesta de la provincia de Barce
lona, y últimamente lo era en virtud de la prerogativa Real, 
que establece la Constitución reformada de 1837. E l segundo 
viage del Sr. Torres á Madrid, fuó en 1810. I,a debilidad de 
la voz le imposibilitó para hacer uso de la palabra, pero trabajó 
ú influyó utilmente en las deliberaciones del Senado. 

Una vida tan ocupada se debilitó extraordinariamente, y el 
Sr. Torres consideraba muy próximo hace algunos años el tér
mino de su Carrera, para el cual se disponía cristianamente. 
Trasladó á su casa paterna y poder d& su sobrino D. Manuel 
Torres, los muchos papeles, que poseía, entre los cuales se 
cuenta una cópiosa correspondencia con muchas personas ilus
tres de su época. Su salud se precipité por causas, que aun no 
se Jian hecho bastante conocidas, y falleció en Madrid á 29 de 
diciembre de 18i7, después de habar recibido los santos sacra
mentos. E l Papa Gregorio X V I le nombró Prelado doméstico 
asistente al sacro Solio Pontificio. Fué individuo de las Reales 
Academias de la lengua española, de la Historia, de la Greco-
latina y de S. Isidro de Madrid, de Bucnas-Ietras de Barcelo
na, miembro de la sociedad de geografía de Paris- desde 21 de 
abril de 1826 y de la il l . sociedad da antigüedades del norte de 
Compenhaguc desde 29 de abril de 1841 y de otras. E l Sr. D. 
Juan Manuel Bedoya, con motivo del fallecimiento de su en
trañable amigo publicó una hoja con el titulo E l día de lulo,. 
que llevaba por epígrafe Lasso non dabatur requíes. Otro ami
go publicó un epigrama latino lamentando la pérdida del Excmo. 
ú limo. Sr. D. Felix Torres de Amat, cuyo artículo acabamos de 
estender haciendo el oficio de meros relatores sin entrar en el 
exámen de cuestiones, que no nos pertenecen y de la polemica 
promovida por dos escritores sóbrelos trabajes de este Señor. 
Tuvo la gran Cruz de la Rl. y distinguida orden de Carlos I I I . 

T O R R E S ( 1). José profesor de- francés). Tiene Tratado de 
pronunciación francesa arreglado bajo el nuevo plan. Barce-
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lona, imprenta de Grau, 1843. 
TORRES ( Pedro ), calcdrático de grnmnlica en Barcelona. 

Publicó un diccionario catalán-latino, que era de mucho uso & 
principios del íiglo pasado» 

TOS Y URGEIXÉS ( Dr. D. Jaime ). Tratado de la c n -
brevacion según el derecho y çstilo del Principado de Cala-
hiña. Sus nulidades y cfecics, del modo de principiar y seguir 
las causas de cabnvacion, de los privilegios y pretensiones del 
Sr.. directo ó mediano, y de las escfpddnes que competen a l 
reo ó confiteuta. Su autor el Dr. D. Jaime Tos y Urgellés, abo
gado en la Rl. Audiencia del mismo principado, Barcelona, 
imp. de Raimundo Martí, en He de Tailors, año 1781,11. en 4.° 

TOS ( D. Joaquin ). Paleografía (jue para inteligencia de los 
M SS. antiguos de este Principado escribió D. Joqquiti Tos, 
Ciudadano honrado de Barcelona, escribano de cámara en lo 
civil de la Real Audiencia de Cataluña, secretmio del S; Ç. I*. 
ê ilustrisíma provincia tarraconense por las dependencias 
de esta ciudad, escribano mayor de las curias que en esta pro
vincia tiene el Exmo.'Sr. Duque de Medina Celi y notario 
público Real, colegiado del número de la misma ciudad, fiar-
celona en la imprenta de Ramon Marti, en la .puerta del An
gel. Es 1 t. en 4." sin año de impresión: contiene vcinle y dos 
grandes hojas estereotipadas con caracteres facsímiles y sellos 
antiguos y ademas unas tablas de nombres y apellidos antiguos 
latinos con su Iraduccion é índices alfabéticos de los notarios y 
escribanías antiguas con sus correspondencias y propiedades úc 
-la época, en que se publkó la obro. 

TÓX.AR ( D. Francisco de ). 1-a füosofia por amor, ó car
ias de dos amantes apasionados y virtuosos. Barcelona impren
ta de Cuspar. 

T R E S E R R A ( D. Felix, llamón ). Publicó un cundeino en 8.° 
mayor Historia de la última época de la vida militar ¡/ politica-
del Conde de España y de su asesinato. 
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TRULLAS Y JEA. ( D. José ). Escribió: Cuadro de n o m e n -
t u r a química. 
' TÜDÓ Y PEAGUDA ( D- Antonio Francisco ), compuso la 
pieza dramática: L a muyer honrada. 

u . . 

ULLASTRA ( D. José), presbítero domero de Pcralada. P u 
blicó: Exercici del crisliá 1 t. en 8.° menor, impreso en Gerona 
por Narciso Oliva. Hay mas de una edición. 

¥. 
VADA ( P. Jaime del Angel custodio ), sacerdote de las E s 

cuelas pias, nacido en Baccelona á 24 de marzo de 1761. Su pa
dre D. Domingo era italiano y fué consul de Génova: su madre 
genovesa fué de la distinguida familia de Cliesa. Le adquirieron 
aplauso las poesías, que compuso con motivo de la ida & ííarce-
lona de Cárlos'lV y Maria Luisa con la demás Real familia. 
Compuso también una elegia en honor del B. José Oriol, y una 
bilingüe castellana y catalana á Lord Wellington con motivo 
de la recuperación de Pamplona. F u i Provincial de su órden en 
Cataluña, y de la Academia de Bnenas-lctras de Barcelona. Mu
rió en 20 de marzo de 18:21. Se piensa en dar á luz sus poe
sias, que tienen buen lenguaje y buena versificación. De una 
po3sía catalana con el título L a Fama en lo Pamas, sacanio* 
para muestra h siguiente octava: 

¿A que Gran Rey, de guerra el aparato, 
Al temps qu'á voslres peus tols se rendían? 
Los ciuladans peró en l'antic ornato 
De su Guardia d'honor mostrar volian 
Que si convé los Catalans retrato 
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Serán d'aqaeMs Antichs, que arremelwm 
¥iels ais Comptcs, hassanyas ja may vistas 
A preu de sang compranllos mil conquistas.» 

V A L P E R G A ( P. D. Bartolomé ). Profeso en la cartuja de 
Mallorca: escribió la vida de S. Bruno, y falleció en 1715. 

VALSEGA ( Gabriel de ). O. Vicente Toftño en su B e r r a i t f o 
âe las costas ãe Espüfta en el Medilerráneo, pôg. X X * de m-
trotluccion, cita un pergamino de cinco palmos de largo y e m 
i t o de ancho en el cual estó trazada una'carta marítima y parte 
geográfica. Dá á conocer las potencias que dominaban en toda 
Europa y casi todo lo demás del mundo cntónces conocido, no
tándolas con su propio estandarte. E l autor se descubre con es
tas palabras: Gabriel de Valseea. l a feta en Nalorcha any 
Mccccxxvmi. Al dorso tiene esta nota. Quesla ampsa pts&e 4e 
Geografia f u págala do cxxx Ducan d i oro d i marco. Los Aba
tes Andrés, BetinelH y latnpillas confirmaron que el caríkcter 
era del tiempo que señala. D . Pablo Piferrer en sus Recuerdos 
y bellezas â t España, tom. de Mallorca, dá estensa razón de 
esta carta. 

V A L L Y MANDRIES Ó B E L de MANDIS. Escribiótra tra
tado de música y fué maestro de Franqurno Grafario ó <¡áfa-
ro. Notas del Sr. Ripoll. 

V A L L C E N D R E R A ( Dr. D. Antonio ), pbro. Canónigo de la 
Santa Iglesia de Lérida, natural de Manresa, nacido cu 12 
de abril de 1783. Concluida la gramática en aquella hizo lo^ 
estudios de humanidades en el colegio de estulapios de Solsoria, 
y luego cursó filosofía* leyes y cánones, habiendo 'obtenido el • 
grado de doctor en la primera facultad, en la que también de
fendió conclusiones pro universitate y el de bachiller en la segunda 
á Claustro pleno. La guerra de la independencia cortó los pasos 
del Sr. Vallcendrera, quien en 1813 fué colacionado en el cu
rato de Vacarizas y en 1824 nombrado canónigo de Lérida. 

31 
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Obligado á cargar con d gobierno de la Mitra en Lérida pu
blicó en 1839 y 40 dos pastorales en español como también dos 
en latin, que se pusieron al fin del Directorio del divino oficio 
en aquellos años. Sus ocupaciones han sido enteramente ecle
siásticas y el catálogo de sus obras es el siguiente: Silabario 
y catecismo en gracia de sus parroquianos^ en catalán 18.17.—:-
Un librito sobre el jubileo del año de 1826.— Los domin
gos de S. Luis, 1828 — E l dmolo de S. Luis, id.—Fida del 
beato Ligaría, 1 t. 4.° 1829.-—Día de Maria desolada, traduc
ción del francés, 1833, reimpreso y ampliado en 1837.—Mo
reno de S. Luis Gonzaga, 1839. It. de S. Ligorio.—la veréa-
dera esposa de Jesu-Crislo, esto es la monja Sania, abra de 
S. Ligorio traducida del italiano, i d . — E l dimuo amor, del 
mismo id .—Las cuarenta horas, 1 8 3 8 . — É n 1840 la Medalla 
milagrosa, traducción del francés, añadida con una novena á la 
Concepción Inmaculada.— Triduo, dedicado á aprender á morir 
bien, 1843. It. un coro de doncellas tratando de la pasión del 
Señor con su maestra.—Novena délos Santos Angeles, 1844.—. 
It. Un Ministre del Senyor ausilian á un moribundo. Un l i 
brito sobre el escapulario azul celeste, 1845. Tiene ademas tres 
producciones que es regular salgan á luz pronto. Tiene tam
bién MS. el Año virtuoso, 6 t. en 4.°. E n 1847 vimos anun
ciado de este mismo escritor : Maria al corazón de la donce
lla bajo el nombre de Imelda: obra estradada en lu principal 
de la que en 1843 dió á luz en Turin un sacerdote do la mi-, 
sion, 1 t. en 16.°. 

V A L L O S E R A ( D. Joaquin ), pbro. Existe de- este Suppu-
tació de la moneda romana reduida á ta ml alana, sçgons.. qm 
una é altre corresponen á la larnem. Escribid esta obra ha
llándose preso, mas ignoramos las. causas y circunstancias de> 
tal incidente. 

V A L L S Y G E L L (Dr. O. Ciro ), pbro. beneficiado, de la ca 
tedral de Geraaa> catedrática de hunaanidades ea el Seminario» 
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TridènUno de la misma ciudad, canónigo después de lá Seo de 
Urgel,'-examinador sinodal de ambas Diócesis y juez de las 
causas apostólicas de la üllima, individuo supernumerario 
de la Academia de Bueñas-letras de Barcelona. En esta ciu
dad, año de 1790, imp. de Suriá y Burgada publicó: Método 
práctico y fácil para promover el estúdio áe latinidad y 
bellas letras, 3 í. 8.°. Esta obra es otro documento para 
desengaño de los que miran con desden todas las tareas de 
nuestros sábios del siglo pasado relativas á la educación y 
felizmente utilizadas en las escuelas de Cataluña. Hablando 
el autor de la educación de las niñas dice: «Si los pa-
«dres aman tiernamente á sus hijas, velarán para que reciban 
«una educación capaz de darlas discernimiento, exactitud, so-
-«lidez, amoral trabajo y á los buenos libros; de ponerlas en 
«estado de formar un següró concepto sobre lo que leyeren y 

«de hacer distinción entre lo verdadero y lo falso La 
«ignorancia es capaz de causar mil desórdenes.» E l discurso 
preliminar es un trabajo dignísimo. E n 14 de Enero de 1802 
pronunció el elogio fúnebre, que fué impreso, del Excmo. Sr. 
D. Agustin de Lancaster, Duque de Lancaster, Grande de E s 
paña y Capitán general del Principado. 

V A L L S ( D. Francisco ), Respuesta del Licenciado Francisco 
Valls, presbítero maestro de capilla de la Santa Iglesia Cate
dral de Barcelona, â la censura de D. Joaquín Martimz, or
ganista de la Santa Iglesia de Pakñcia, contra la defensa de 
lá entrada del Tiple 2 ° de la misa scala arelina. Barcelona^ en 
casa de Rafael Figueró á la Boria, año 1716. Cuád.0 en 4.° de 
81 pág. con trozos de composiciones músicas. Fué de: la Aca
demia deis Desconfiais. 

V A L L S ( D. José ). Arcediano de S. Lorenzd eñ Tarragona-
Le contienen las Memorias bajo el nombre de Valles, y á su 
contenido añadimos, que en él archivo de la comunidad de 
comensales y beneficiados de lá catedral de Tarragona se con-
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serva de éí •.Exposición cronolôgica-Mslõrica dè los Preláãoé 
de la- Santa Iglesia Melmpolilana de Tarragona. Tradujo al 
español el Archiepiscopologio. del Sr. Blanch. Tenia ademas oiros 
curiosos trabajos. Falleció «n 7 de setiembre de M06 y^su^ucr-^ 
po está enterrado en„ la. capilla del Sacramento de aquella 
Iglesia. 

VALLÉS-( Juan de ), fia obra de este-autor, que se expresa* 
en las Memorias, hoy se halla en el archivo de la Corona dcf 
Aragon, bajo el número 151, en.pergam,xaráeter. del siglo X V . 
v VAQUER-( P. Lector Severino ), .de la orden de siervos de 
Maríav batíhiller en Sagrada Teología. La órderw do los servi
les floreció en; el último 4ercio del .siglo - pasado y» principios de* 
presente por el buen gusto en la .erncFianza de la fiíosofía co
mo e«-el de la Teología y elocuencia sagrada. Era acuella un* 
época, en , que se introducían en el Reino, las mejoras en to
dos los ramos de la enseñanza, en- los cuales llevaron como» 
la vanguardia la órden de los servitas, la de los agustinos y lav 
Gongrega;ion Tarraconense-de S. Rabio. Por Iorque toca á los* 
seryitas principié, la renovación de los estudios y aun: la mismas 
refirma de la religion el P. M> Fr . BueH-hijo Pi<}aeri natural) 
de Marsá, quien de colegial de Bofonia por la K^rden-volvió ás 
Barcelona y revestido de muy jóven 'd«l provineialato fué el 
alaaa de la órden hasta sa^-falleciraiento ocurrido'sobre los años-
de 48.16*5 17. Foseemes un- curso teológico MS. del P. Sc--
verino, fechado -del año 1785,"y tenemos motivos de creer 
que la primera formación del curso cs-anlerior á aquella data,. 
La omisión de las cuestiones vanas (pie en aquellos tiempos. 
plagaban los estuiios. eclesiásticos ; la doctrina verdaderamente' 
teológica sacada de las fuentes puras de.la ciencia, hacen el * 
curso-digno de tomarse en consideración, para nuesUia. histopía • 
literaria, pattiGularmente si se atieudc al deplorable, estado de * 
la ciencia iteotógica, que arroja de sí la colección publicada en , 
1766 ea Villagarcia por el jesuíta P. Buenaventura Rada, con^ 
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el tituló -r CáilccUo ex variis aulog'raphis iliedo^cW$<$l4Q# 
Salmanlicensis et Vallisoktani. Otros tratados pMriamç© ? cit?* 
como la exposición sobre el Maestro- de las sentencias deljl? 
Castel,, impresa en Madrid* en 1756^ en <los cuales, no ; se 
cita otra autoridad que la de un eseolástico y. apenas se tratan 
atras cuestiones que I«s •mermmte escolásticas, • sin» hablar> de 
muchas impertiftentes y; aun- ridícurlas. Cuandom substituyeron 
los cursos impresos á les MSS^ la órden de los ser^itas y al
guna otra adoptaron oí curso Lugdünertse, loque se' nota me
ramente como memoria literaria. E l mismoígustodel P.1 Seve* 
riño, aparece en'Jas v arias conclúsrones que ptiblicaban los Lec
tores de su órderu Tenemos á te nista las del P. GabrieU'iay oil" 
en 1767.. 

VAS ( Juan ), médico catalán. Há dejado algunos escritos 
entre otros De iudicüs urmarum y escelentes tablas l í e r* 
analómica. Moreri. Tal vez estas tablas son del autor que sigue 
imp el nombre de Luis-

VAS Ó VASSEU ( D. Luis ). Relativanaenté d" artíeulo' de
este escritor que se baila en Jas Memorias nos ha comunica-* 
do D. Felix Janer, contenido en este- Suplemento -lo siguiente; 
«Este articulóse ba de borrar enteramente, pues no .-hay-tal' 
«Yas ó ¥asseu catalán. E l Ludovkus catalaunensis era-Mr. Lo 
«Vasseur que-latinizó su. nombre, en Vasseus, según tla costum-
«bre de su-tiempo; y que lejos de ser catalán era natural de" 
«Chalons en Francia que es Catalaunhim en Jatin» Coeoeidos soa 
«los campos catalaunicos-cercanos á aquella ciudad,uen - los qu& 
«Edo. y Teodorico derrotaFon4 !los Hunosjnandados^or Alila, y 
«contuvieron, sus victorias y- progresos. L a palabra••••catalau* 
mensis engañó á los- insignes Bonells y Lacaba, - que 1 en m 
«Gurso completo de-analomúa del cuerpo hummo -dieron una 
«chuena noticia de Luis Vasseu, . creyéndole español- y cata-
«lan. Hasta los mismos franceses se hahian equivocado antei ior-
«¡meute, y de ellos lomaron sin duda el error Bonells y. Lacaba*', 
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«pero Portal en su Historia de la anatomia manifestó el error, 
«y no hay sino ver la expresada obra de Vasseu ó de Mr. 
«Le Vasseur como la be visto yo para desengañarse. Entre 
«otras cosas la obra está dedicada si Obispo y canónigos de 
felá Iglesia t¡irtalatiftense> es decir, al Obispo y canónigos de Cha-
«lons, no habiendo nunca habido Obispo y canónigos de Cata-
«luña en geíleral, sino de Barcelona, Tarragona, Lérida &c. 
^particularmente.» En el mismo error que combate el Sr. J a -
ner incurrió D. Antonio Hernandez Morejon en su Historia de 
Ja medicina espàítola. 

V E N D R E L L Y P E D R A L V E S ( Dr. D. José Francisco). 
Nació'fen Bárceloña á 23 de febrero de 1716. Estudió latini
dad y humanidades en el Colegio episcopal, la filosofía en el 
de S. Pablo de Barcelona, y en la Casa-lonja de la misma ciudad 
dos años de física experimental, acudiendo al propio tiempo á 
la clase de matemáticas, dos años de botánica y dos de química. 
Con los conocimientos de tan importantes estudios pasó á la 
universidad de Cervera á emprender la carrera de medicina, que 
después completó con la cirugía médica en el colegio de Bar^ 
celona. Su nombre pronto fué dislinguidamenle conocido, pues 
en 22 de octubre de 1802 fué elegido por el Rey para acudir 
á la epidemia, que afligía á Sevilla, y en 1." de noviémbre del 
mismo año, fué nombrado médico de número de los reales ejér
citos* En 12 de agosfo de 1804 á propuesta de la real junta su
perior de la facultad reunida obtuvo la plaza de catedrático 
del colegio de Santiago de Galicia, y allí fué el teatro donde 
mas se acreditó por sus profundos conocimientos, que luego le 
obtuvieron el título de socio de las principales academias m é 
dicas. La referida Real junta convencida del mérito ciéntífico del 
Dr. Vendrell en oficio de 18 de sélienfíbre de 1826 le invitó á for
mar un cuerpo de instituciones médicas genérales, pidiéndole 
al propio tiempo un informe eslenso y razonado sobre todo lo 
esencial y accesorio para elevar la escuela española al grado de 
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esplendor de las mas subias de Europa. Correspondió ¡i la Jio-
norífica invitación en 11 de noviembre inmediato, remiüepdo, 
un Diseño de un plan de inslüucciones para la completa ens$-. 
ñanza de la medicina. La junta apreció el trabajo acordando, 
se le manifestase, que quedaba confirmada en la ¡dea que te
nía concebida de su relevante mérito é instrucción. Los conpci-
mientos del Sr. Vendrell se estendían á la literatura po
lítica y bellas artes. Y así por ellos como por su celo en favoc 
del bien público le graogearon. est.imacipn, general. Elegido re
gidor fueron, adoptados y publicadofi en 1821. los trabajos s i 
guientes : Memoria sobre la division .topográfica de, Santiago.*--
Imlruccion para, los alcaldes de barrio y celadores, En el mis
mo año inauguró con un discurso la escuela de dibujo á cargo, 
de la sociedad, de Amigos del pais y corpdJndiyiduo de la mis
ma redactó útiles escritos, Fué de la junta interina del hospi
tal nacional de SanUago.cou cuyo motivo escribió el Discurso 
sobre, mejoras de cárceles Hemos visto bajo su nombre: Ensayo 
de un, catecismo social, para la educación, primaria. Sabemos, 
que tiene otros trabajos, parte impresos parte inéditos, entre 
los cuales se cuenta un curso de filosofia, un. tratydo. de medici
na lega!,, un curso elemental de medicina teót ico-práctica. E n 
la legislatura de 1822 á 23, fué diputado á Córtes por Galicic». 
y habiendo sido elegido por la de Barcelona.para las constitu
yentes de 1836 renunció á causa del quebranto de su salud. 

V E N T A L L O L ( D. Juan ), mallorquín. Escribió de prác
tica mercantil, y trata también, de geometría. La obra fué im
presa en Lion 1528. 

V E N T A L L O L (. F r , Rafael ), de- la¿órden:de.menores>.pro-. 
curador de. la tierra santa. Tradujo al árabe los libros de va -
nilate, mundi y las meditaciones de Fr. Diego. Estelia,. y el 
primer tomo de la historia de la Virgen por la V . M. María 
Jesus de Agreda. Parece ser escritor del siglo X V H , Bib; 
franciscana. , 
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T E R A . ( P. D. luis)", profeso de cartuja de Montalegre'. 
Escribió una carta bajo el título: Instrucción á la reina Madre 
de Francia Doña Ana Margarita de Austria, la cual' va inser
ta en el libro que de las cartujas que escribió D. José de Valls 

YERDAGÜER ( D Salvador ), catedrático de retórica en ei 
colegio tridentiito de Y l c h , y rector de la Iglesia de la R o 
tunda, fallecido en Í82&. Compuso é imprimió seis oraciones 
latinas con motivo de los obsequios, que la escuela tributa á 
Sfco. Tomás de Aquino. Todas se recomiendan por su buena 
diccionr y la de 1818 por ía íHosofía que encierra, así como 
ja de 1822 por la defensa del Doctor Angélico- contra los que 
telian tildado de ignorante de la lengua griega, imitó en esta 
él exordio de la ©ración pro (fc Ligaría. E n todàs resplandece 
sn tógica y lo versado que se hallaba en lós libros de Cicerón. 

V E R D E R O L ( D. Bernardo ) , arquitecto por la Real Aca
demia de S. Fernando, y profesor por la sociedad económica 
de amigos del- pais de Tarragona de donde es natural. Es es-
cültor cuya arte egerce principalmente. Ka publicado: Arit-
thélica de las escuelas y del comercio y el álgebra mercanti l .^ 
Elementos de geometría y dibujo lin'eal. 

VERDÚ ( Fr. Blas) , «catalán, natural del pueblo de su iriisw 
mo apellido, del órden de predicadores, escribió ; Libro de las 
üyuas potables, y milagros de la fuente de Ntra. Sra. del Ave
lla, que ríàcè en eí término del lugar de Cali, reino de V a 
lencia.—- A este escrito estíi unido otro tratadito, en que hace 
una descripción del desierto, el triunfo del amor y obediencia, y 
el lucido intervalo del loco amante. Barcelona, por Sebastian 
de Cornelias, 1607, en 8.° E l capítulo que trae de fas prisio
nes de amor terreno, ó del lúcido intervalo del loco amante, 
es digno de leerse por su originalidad. Llama al amor desho
nesto, ias bubas del alma: hace ademas mención de las enfer
medades que la esperieneia había acreditado se curaban con 
el agua de dicha tueste.» Morejon, Historia bibliográfica de la' 
medicina española, t 4.° 
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' "VÉlfNEOX: Y VILA ( O. Salvador ) , âoeíor>m "teología - yi 
canónigo curado en la colegiata de Cardona , examinadór sinc-
dal del Obispado de Vtch. Tiene: Grammática hebraica eomple-' 
ta ex iis, quee á Dre. Pelro Guarino, aliisque auctoribus pro-
ãierunt extracta, atque clara facüique méthoio aã perfectam 
Sanctis linguae sacrique veleris ttxlus inlelligentiam aceommo-
data, 1 t. 4. men. Madrid, imp. Real, 1790. 

YIAÜÉR Y PEIBACHS ( Dr. D. José ), médico de Gerona 
y socio de la academia práctica de Barcelona, dió & IUZÍ Dis
curso médico-legal de la formación del feto por el alma deide 
su concepción á la administración de su bautismo. Obra últl á 
párrocos, médicos, comadrones y parteras. Gerona, i78§ . 

VICENS ( Fr, Antonio ), de la órden de predicadores. Escri 
bió sobre los santos de'Cataluña. 

V I D A L Y ROGA. ( D. Francisco )• Hay de éh Discurso jur í 
dico en justificación de la merced, que la ciudad de Barcelona^ 
suplica al rey que sea servido moderar la Real pragmática 
de 29 de octubre de 16S8. 

V I D A L ( D. Francisco ), pbro. beneficiado dfe la catedral do' 
Torlosa y natural de 1a misma ciudad, es autor del mapa de 
aquel Obispado, inserto én el t. 42 de la España Sagrada. Le' 
pertenece el libro: Conversaciones inslruclivasen que se ir aid 
de fomentar la agricultura por medio del riego de las tkrras, 
y en quienes igualmente se espfesan los medios de hallar ca
nales y construir las mas simples máquinas hidráulicas para 
el logro de tan importante ben'eftcio y utilidad pública. Varí' 
ilustradas con planos y diseños relativos ú ciertos principios 
ffeñerales de agricultura, hidráulica, mecánica y arquitectura 
civil contenidos en la obra compuesta por el Dr. D. Francisco 
Vidal y Cdbases, prtsMtero btmficiado de la SaM-a Iglesia 
Catedral de la ciudad de Tortosa, socio de mérito de la Real 
sociedad matritense. Madrid, imp. de D. Antonio Sancha, 
año ele 1778. D. Mariano José de Vallejo . m el t. 3.° de sil 
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Tratado sobre el movimiento y aplicación de ¡a$ aguas;, habí» 
con particular aprecio de esta abra, colocándola como segunda 
en su clase de las escritas en España» y después de su rápido 
análisis dice: «Al ver el juicio, tino y sabiduría, con que este 
«autor se esplica roas de medio siglo há, no puedo menos de 
«lamentarme de que sus importantes ideas no se hayan puesto 
tten ejecución; pues á la vez transfiriéndonos á su época, se 
«puede asegurar que tiene un mérito extraordinario » D. Vicen
te Vidal, sobrino de D, Francisco, conserva de este varios 
manuscritos, entre los cuales se halla un tratado de mate
máticas puras, según comunicación, que nos ha hecho el Sr, 
Paulí contenido en este Suplemento. 

"VIDAL ( Dr. ü . José), canóniga, penitenciario de Lérida, Sá
bio y virtuoso le llamó el P. Mtro. Canal en el prólogo, al. tomo 
á6 de la España Sagrada. Durante la guerra contra Napoleon, 
se le levantó fuerte enemiga á causa de la pastoral , que dió 
como Gobernador de aquel obispado, relativa al juramento que 
exigia el rey intruso. Por ella le continuamos entre nuestros 
escritores, porque siendo nuestro objeto reunir materiales con
ducentes á la historia de la literatura catalana,.no debemos 
omitir una pieza muy principal del proceso sobre aqueJla dis
puta. Impugnáronla D. Juan Prim,, cura de Fondarella, y el 
jubilado P. José Sius, quien tiene artículo en las Memorias. 
Bemifimos al lector al artículo Moral en los anónimos. 

V I E T A Y SALA (D. Antonio ). Fué médico director del 
departamento de los dementes en el hospital de Zaragoza. E n 
1842 publicó un estrado de una disertación suya dirigida & 
probar que la epilepsia no se complica con la enagenacíon 
mental hasta la pubertad. 

V I E T A ( Dr. D. Pedro ), catedrático de física y nociones de 
química en la universidad literaria de Barcelona. Siendo catedrá
tico de física experimental de la Beal Casa-Lonja, dió la traduc
ción de la física de Libes: tenemos á la vista la segunda edi-
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«ion, año 1821. imp. de Brusi, y gozó gran crédito en aquella 
enseñanza. También tradujo los Elementos de física esperitnen-
tal y meteorólogía de Pouillet; y ambas obras fueron recomen
dadas por el Gobierno para texto. E n el periódico de agri
cultura y artes, que daba la junta de comercio de Barcelona 
¡nsertó una memoria sobre el peso del aire; y en el Bolelin 
11 de la academia de ciencias naturales y artes ptra acerca los 
incendios, la cual ofrece particular interés asi en la parte cien
tífica como por la importancia del asunto. Otra memoria suya 
escrita de órden del Gobierno se lée en un periódico de me
dicina de Barcelona acerca las tercianas dominantes en los 
castillos de Figueras y Hostalrich. Tiene una sobre pozos ar
tesianos con motivo del que se abrió en las Sorts de Sarriá. 
La Academia de medicina y cirugía de Barcelona imprimió ô 
sus expensas la memoria del Sr. Vieta sobre Ta enfermedad lia • 
mada catarata. Finalmente leyó á la Academia de Bueñas-letras 
de Barcelona, una refutación de la famosa sequía de veinte 
y cuatro años que se menciona por muchos de nuestros hislo-
xiadores. 

V I L A ( D. Agustin ). Hay de este un cuad.0 en 8.0 año da 
3843 con el título : Resúmen histórico de los males, que ha 
causado à España y á Barcelona en particular, el haberse 
mantenido plaza fuerte esta ciudad después de la dominación 
Sarracena. 

V I L A Y CAMPS ( D. Antonio ) E l vasallo instruido en ¡as 
principales obligaciones que debe á sü legítimo monarca Sfc. 
Madrid, 1792. imp. de Gonzalez. E l noblè bien educado; Ins
trucción poliíica-moral de un maestro á su discípulo c. Ma
drid, imp. de Escribano, 1776. , 

V I L A ( D. Domingo María ), abogado del ilustre colegio de 
Barcelona, catedrático de derecho é individuo de la comisión 
general de códigos. E n 1848 se imprimió en la imp. del Dic
cionario Geográfico, Madrid : Provec ió de ley constitutiva de 



(276) 

tos tribunales ãe justicia del fuero general. > 
VÍLA Y PASQUES ( Dr. D. Jaime ). En 1848 se dió .«f 

conocer con la obra Canto llano figurado. Barcelona, imp. de-
Ptó. La abra se divide en tres parles: la primera es doetpinal: la1 
Segunda contiene lo mas selecto, que se halla en los libros co
rales: la tercera esplica el canlo llano figurado, llamado comun
mente cauto gnegoriano, que puso en mayor armonía S. Leon' 
Papa I t Recomendóse la obra por la Revista Calólica, número' 
80, y contiene lo mas escojido que se canta en las festividades con 
algunas misas sueltas, compuestas á voces y acoriipañamiento-' 
aHeraando con el coro. ; 

YILAís'OVA* ( Arnaldo de ). Después del eslenscr y- enM¡to: 
art. do este escritOP-en las-Memorias se nos ofrece añadir, que 
el P: Villanueva después de su paso por Cervera, consignó la 
especie de tenerle por natural dê aquella ciudad. La confirma; 
el Dr. Ckinchilla asegurando haberlo leida en un libro manus
crita de un religioso francisco- en la bib. nacional'de Madrid; 
Así.este como el Sr. Morejon líacen un largo estrado de lo* 
escritos de Arnaldo. Parece indudable que estudió en Barce
lona -̂donde fué maestro de Lulio, y á fines del siglo X I I era 
profesor afamado* en aquella ciudad. E l P. Masdeu en su tomo 
X X I V inédito de la Historia crítica de España diee resueltamentè 
que- »Q fué herege. E l P. Pascual dejó escrita una apología 
de Arnaldo defendiéndole de esta taclia. Se apoya en el carácter 
de las personas, que le honraron, y supone que no eran de él los 
escritos, que examinaron como suyos los censores. La reina 
Doña Blanca de Aragon se hizo traducir al lemosin el tratado 
de Arnaldo sobre la conservación de la salud. Impulsó ecarte 
de destilar; se le debe el descubrimiento de la trementina, f 
oeupáifldosc en la alquimia halló los ácidos muriiUico y nítrico. 

V I L A P L A N A ( D. José )• En 1846 se dfó á conocer por lá 
refütackm del tratamiento, que cierto estrangero usó para lã 
eèracíoa-de una enfermedad-, cuya historia Ira! ia dado á Hl 
prensa. 



YILAB. ( P; Jarme ) , dfe. la compañía de 1 Jesus, ftn-
primióse en Tarragona, cuya segunda edieien es de 1746, su 
Triunfo de la omnipoímcia en la mda^mariino:]) milagros de 
la esclarecida ViryM.é invüta, prolQr-martir de las mugeres 
Sla. Tecla. A l fin conlitmó: fíelació verdadera de la trasladé 
del bras de Sla, Tecla, sacada de un testimonio fehaciente; idas 
es de notarse que el documento no es de la é̂poca del ¿iieeso 
sino que sé estendió muy pasteriormente, según se colige de su 
contexto. 

VILASEGA ( Guillermo-de); véàsc Calvert (Jaime) en las Me
morias. E n el número 408 de la bibl. de D. Antonio Agüstin, 
existia de Vilaseca en pergemino un tomo de á folio con el tí
tulo: Apostilla! super conslílulionibus seuUsalicis. It. super 
capitulo curiarum liegis Alfonsi n scholia. 

V I L L A R D E L L ( l imo. Sr. D. Francisco-). ATzobíspò de F t i 
Hppi, y Delegado Apostólico. Es natural de Barcelona, profe* 
só en la órden, de S.. Francisco é hizo. sus estudios en Beus 
yx Tarragona. Habiendo pasado á la Tierra Santa, fué destinado 
ai Colegio de S. Páblo en Damasco, donde ejerció-los cargos 
de Lector ^Presidente. Aprendió el árabe vulgar y el literato. 
Después de veinte años se trasladó ó- Roma y Colegio de S. 
Bartolomé in•••insula, y allí fué catedrático de árabe y teología 
siendo al propio tiempo secretario del General. En. 1839 fue 
consagrado Obispo. Ha escrito en árabe m tratado- de los 
sietfr sacramentos, donde rebate les argumentos de los herejes, 
principalmente por Iorque toca á la eucaristía y penitencia. Tra-r 
düjo varias obras dè-S. Liguorioal mismo idioma, éhizoun com.*-
pendió dè todòs los ritos orientales, en el cual da razoir dê lás 
feslividadeSj ayunos y otras prácticas. Imprimió estas obras en un 
monasterio de Basilios greco-católicos. Hemos mencionado á 
este sujeto en el articuló Más D. Sitiibaldo. 

VINEN ( D. Sebastian ). Fué uno de los colaboradores en el. 
Eeo d« ¡a Frenología* 
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VIÑES ( Mtro. P. Domingo ). Ya está contenido en las Me* 
morías, cuyo artículo adicionamos con el cuad.0: L a voz de 
Dios, que expone á los españoles para la guerra contra los 
franceses un sacerdote. Imprimióse en la imp. de Universidad 
de Gervera hácia 1809: se habla de este sujeto en el Apéndice 
á la Tida del Sr, Amat. 

VIÜRE ( D. Jofre ). Dr. en derechos, arcediano de S. F r u c 
tuoso y canónigo en Tarragona. Escribió: Constüutiones pro
vinciales, que dedicó á D. Juan de Aragon. 

V I V E S Y C E B R I A ( D. Pedro Nolasco ). L a obra de este 
sujeto citada en las-Memorias, ha por título: Traducción a l 
castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña, que 
no están derogados ó no son notoriamente inútiles, con indica-
cion del contenido de estos y de las disposiciones por las que 
han venido á serlo, ilustrada con notas sacadas de los mas 
clásicos autores del Principado. Tienen particular importancia 
sus indagaciones para fijar el verdadero código de Cataluña, 
en que considera nuestras leyes como adicionales ó correctivas 
¡Ae las de los Godos, hasta que por especial constitución que
daron establecidos como base de nuestro derecho supletorio el 
canónico, el romano y aun las doctrinas de autores. Creemo* 
.<jue le pertenece la pieza •draiftática : E l emigrado francés. 

X I F R E U ( D. Narciso ), canónigo de la insigne Iglesia Cole
gial de S. Felix de Gerona, socio corresponsal de la Real Aca
demia de la Historia, cuyo título remitiéndosele el secretario 
de aquel cuerpo en 23 de diciembre de 1829 espresaba los 
méritos de haber suministrado datos importantes al redactor 
de la España Sagrada, y de sus escojidos conocimientos. Fué 
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examinador sinodal de Gerona,, dp, ^sociedad ecori(inijca de 
amigos del pais en la misma ciudad,, vocal de la junta de bene
ficencia y examinador de maestres de escuela superior-. Estaba 
muy versado en los archivos del pais y á su saber unía pro
funda humildad,.fina y sincera amabilidad; por cuyas circuns
tancias le consullaban los particulares como un, oráculo, y las 
autoridades eclesiástica y civil contaron, con. él. para, delicadas, 
comisiones. Fué el hombre de Gerona desde el famoso sitio,, 
comentando, su nombre por la parte; que tomó en la reparación 
de las desgracias comunes. E n el. Español de 22.de octubre de 
1847; se insertó el siguiente artículo:: «Gerona. 15 de octubre de 
«1847. Ayer falleció D, Narciso; Xifreu,,canónigo de la.Colegiata 
«deS. Felix de esta ciudad, varón insigne en instrucción y piedad» 
«sábio profundo en ciencias eclesiásticas,,de virtudes ejemplares^ 
«amante de su patria la inmortal Gerona y de sus glorias que esr 
«cribiói.orador elocuente y,esclarecido, cuyos acentos con emo-
«cjon.y. fruto han resonado.cien veces en. los púlpitos y repetí-
«dose con, honor por la prensai . . . . . . . La ciudad ha perdido 

«un hijo querido y la patria un literato virtuoso.» Habiendo 
predicado .ante D. Fernando Y I I en 1828,. S. M. mandó, darle 
las gracias.por medio,de una comisión, del limo Ayuntamiento, 
de Gerona. Tiene impresos .varios sermones en.que brilla con su 
natural: dignidad la elocuencia sagrada-, y en el de Sta* Filome
na,, predicado en 1847, ilustró con nuevas noticias la vida de 
esta, virgen y mártir, cu/a devoción en nuestros dias ha sido, 
llevada hasta las mas remotas regiones. D . Na ras o Cemps, pres
bítero., catedrático de retóiica del Colegio Tridentino de aquella 
ciudad:, resumió las prendas del Sr. Xifreu en la siguiente- ins
cripción que se lee en su sepulcro: D. O. M.—Hic requiéscit 
cíauso corpore, non nomine.—Hdus. Narcisus Xifreu Gerun-
densis canónicus antiquior.—Collegiatae Eccl . Sancti Felicis» 
eiusdemque co- lumen; concionibus habendis clarus ad ecele— 
«ásticas otque civiles res obcundas soepissime vo^—catus Obiife. 
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pridic idus octobris anni M9C=sCCXLVíI annos nalus scxa-
gmte septem. 

X I M E N E S á veces B X I M E N I S ó EXfMENO.ó X I M E N E Z 
( Fr» Francisco ). La eslension y puntüalídad con que las Me
morias relacionan los manuscritos de este autor, existentes en 
varias bibliotecas, nos obligan á dar razón de los códices manus
critos de las mismas, que se hallan en la Real biblioteca de 
Paris según el catálogo de D. Èugtínio de Ochoa, lo libre deis 
Sancts Angels : códice en folio en pergamino, letra gótica, s i 
glo X Y , iniciales bórdadas é iluminadas, mal conservado, ho
jas 146 , los títulos de los capítulos en letra colorada.—«Vidas 
de Santos eh catalán» códice en pérgamino del siglo X V , de le
tra gótica, muy rüal conservado y muy incompleto, hojas útiles 
153. No lleva nombre de autor y le cree de Ximenez.—Lo l i 
bre ãc las (los e de las vidas de los Sans é Sánelas, códice en 
folió, en papel medianamente conservado, tiene 316 hojas de 
letra scraigótica en dos columnas el sigla XVí, mal forrado eh 
pèt-gamino. Cree el Sr. Ochoa, qtie Ximenez escribió primitiva-
méntó sü obra en latiíi, y que de ellas son distintas traduc
ciones las ya citadas, y la del número 7, 265 de la espresada 
biblioteca, lo que explica las diferiencias entre ellas, aunque 
en el fondo son una misma obra. «Tratado de las virtudes teo-' 
lógales.» MS. en folio, siglo X V en papel regularmente conser
vado, caracteres semigóticos, folios 239: en parte del libro de las 
liiò^eres ( 'da les dones )~«Vida de Jesú-Christo» bajo el nú
mero 7008, en folio mayor, del siglo X V , parte eh papel y parte 
en pergamino regülarmentó conservado, hojas 134, en' dos col., 
letra gótica, iniciales muy bordadas y de esmerada ejecución, 
con los Útulòs de los capítulos 6 iniciales en letra de color: las 
de los primeros encarnadas y las segundas encarnadas y azules: 
tiene las últimas hojas muy maltratadas. De esta òbra existe 
una version francesa: entre los manuscritos de aquella Biblioteca 
D. Bernardo dê  TolaVerar, primer Arzobispo de tiranada la pú-
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Mico traducida al castellano en aquella ciudad ea 1496. Mendez 
on su Tipografía española asegura haber visto dos ejemplares de, 
esta edición. 

XIMENO ( P. D. Francisco ), Cartujo, Eserihió un itrte de 
canlo llano. 

Y . 

Y.VÑEZ Y G'IROXA ( Dr. D- Agustin ). E l diminuto -artí
culo, que en las Memorias se dedica á este sabio naturalista <5 
iittstre literato, reclama al presento mayores dimensiones. Gran 
crédito le dieron las Lecciones de historia natural que publicó en 
1820 librando á los aspirantes al conocimiento de la naturaleza de 
la-servidumbre de acudir á escritores estrangeros. La misma obra 
con mucha mnjw estension, ó por mejor decir, una obra Hue
va con igual título viene á llenar completaineutc el antiguo va
cio. Tul reputamos las lecciones de historia natural por el lh -
D. Agustin Yañez y Girona, catedrático de la facultad de 
ciencias médicas de Barcelona, segunda edición, Barcelona^ 
imp. de Espinosa y Blay, 1844 y 45 en íres íomos, 4 ° »H«n. 
E l primer tomo comprende la Zoología, el segundo la Botánico, 
y el tercero la Mineralogía. Están basadas sobre las invcsligacio-
nes de los primeros naturalistas de la época, brillando ademas 
en ellas gran tesoro de los propios conocimientos ád autor, 
frutos de su detenida y profunda observación. RecomimJanse 
por su buen lenguage , por la claridad y análisis sostenido 
hasta el fin y por el copioso número de láminas» con que 
so hacen sensibles los objetos de la nattiraleza > á la cual 
se introduce con las disposiciones propias de un hombre reli
gioso y verdadero sábio, que no se desvanece en teorías, 
sino que vá tras de lo verdadero y positivo, según que ademas 
61 lo indica por las siguientes palabras. «Humillados á ejemplo 
«del gran Linneo al pie del majestuoso sólio del Ser Supremo, 

36. 
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«autor dc tantas maravillas,, dediquémonos á escuadriñar los 
«prodigios de su omnipotencia, y no seámos ingratos á sus in-
«monsos beneficios; averigüemos las utilidades,, que podemos 
«sacar de tan copioso número de séres, y sin perder de vista la 
«limitación de nuestros medios, dejémonos conducir por te 
«ciencia al recorrer este inmenso laberinto.» La lectura del tercer 
tomo nos dá & conocer, que no es bien exacto el traductor 
de los Elementos de Geología de Lyell, cuando dice en su ad
vertencia preliminar : IVo tenemos en castellano hasta ahora 
un tratado elemental de geología ni original, ni traducido.. 

La Academia de ciencias naturales de Barcelona. le encargó, 
los elogios de D.» Francisco Carbonell y Bravo, impreso en, 
1838, el de D. Mariano La-Gasea,, impreso en. 1842,, y el de D. 
Francisco Bolós impreso en 1847. E l buen lenguage y órden. 
unidos á los conocimientos cienlííicos del Sr. Yañcz, los cons
tituyen modelos en su clase, resaltando en ellos con toda su im
portancia la imagen del sujelo del discurso.. Tiene también una 
oración; Üe necessário scienliarum omnium fmdere oralio,,inau
gural pronunciada en la universidad de Barcelona en 1.° de no
viembre de 1812. En 1845 se imprimió: Colecion de inaugu
rales leídas al ex-colegio de farmacia en Barcelona.. 

E l estudio de la naturaleza ocupa constantemente á este su: 
sábio observador, habiendo comunicado al público de muchos 
años à esta parte el fruto de sus tareas. Casi lodos los artícu
los farmacéuticos originales y algunos inéditos traducidos, que 
se hallan insertos en el Diario general de las ciencias, médicas. 
publicado en Barcelona desde 1828 á 1830 son suyos, habiendo, 
sido uno de los tres redactores. Ademas tiene las publicacio
nes siguientes, que se insertaron en el periódico de la Sociedad: 
de salud pública de Cataluña que salia en Barcelona, en 1821 
y 22: Memoria sobre la constitución mineralógica de la mon
taña de Monjuí—Memoria sobre los petrefactos de la Conca 
de Tremp. Posteriormente en el mes de abril de 1832 publicó: 
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Memoria sobre una nueva suerte de tamarindos insería en el 
citado diario general el raes de abril de 1832.—D¡<5 también: 
•Memorias sobre la (emperalura media de Barcelona, en las 
que se recopilan las observaciones lermomélricas hechas por el 
Dr. Salvá desde 1780, las practicadas por oíros varios y por 
el mismo autor, siendo la séptima notable por unas reflexiones 
sobre primaveras. Pueden verse en el boletín de la Academia 
de ciencias naturales y artes de Barcelona publicado en aquella 
ciudad en 1840, 41 y 42; y quedan inéditas otras memorias 
sobre el asunto. Léese en el mismo boletin su Memoria sobre 
las diferencias entre el calor sensible y el termomélrico por lo 
que respeta á Barcelona. Conserva inéditas otros tratados pre
sentados á la academia de ciencias naturales y arles, á la so
ciedad económica de amigos del pais de Barcelona y ó la anti
gua médica matritense, á las que pertenece. 

Nació en Barcelona en 9 de setiembre de 1789, hijo de 
D. Luis, farmacéutico colegiado de la misma ciudad y de Doña 
Ana Girona. Cursó gramática latina en un establecimiento 
particular, retórica y filosofía en el seminario episcopal, ma
temáticas y cosmografía en la real academia de ciencias na
turales y arles, física experimental en el real colegio de ciru
gía médica, física, química, mineralogía y botánica en las es
cuelas de la real Casa-Lonja, y farmacia en el colegio de S» 
Victoriano: es farmacéutico colegiado todo en la misma 
ciudad. Itecibió el grado de licenciado en farmacia en el real 
colegio de S. Carlos de Madrid á 5 de Agosto de 1816 y el 
de Dr. á 19 del mismo iines. En virtud de oposición se le 
nombró catedrático del colegio de S. Victoriano por real <Jrden 
de 7 de ociubrc de 181C. Ha desempeñado varias cátedras de 
ja universidad de Barcelona en 1822 y 23 y en 41, 42, 43 y 
44: al presente regenta en ella una cátedra de la facultad de 
farmacia. 

YUCABDANA (N ). Un catalán de este nombre publicó 
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Descripcron de la Paleslim. Es tenida por de niéiiC«>. 

z . 

Z A FONT Y F E R U E R ( D. Juan ). Monje benedictino de la-
Congregneion claustral Tarraconense. Al tiempo de la exclnus-
tracion era abad del colegio de S. Pablo, que la orden tenia 
en Barcelona, donde logró gran fama cala enseñanza de la físi
ca; y después fué catedrático de filosofia en la universidad de 
la misma ciudad. Falleció en 1847. Tiene articulo en, las Me~ 
morías. Ampliárnosle con la noticia de una obra que publicó, 
et* 1842 de mayor mérito que e l que ofrece su titulo,: Alma-
naque religioso, civil y literario para el año de 1843, imp. de 
Piferrer. E l curioso almanaque está en seguida de un buen tra
tado de cronología, otro de astronomía y otro de geografía, coii; 
una iMicna reseña de nuestra Península, 



r 

P ara evitar confusion Hemos crcid'o conveniente arreglar lm 
parte de anónimos por el orden de materias. E n la razón de
códices incluimos algunos de escritores eslrangeros, que se han 
ftallado ó existen en los archivos del Principado, porque ade
mas dé conducir al comcimienío de ¡a literatura sirven paro-
enterarse del estado de ella en Cataluña desdi- el siglo 8.° ó 9.°; 
y reuniendo nuestros apuntes con ios que seven en las Me
morias, admirará la relación de tantoi monumentos litera
rios, atendiendo sobre todo al excesivo precio por el cual se 
obtenían los manuscritos antes de la invención de la imprenta: 
y sobre todo en particulares épocas. C*) E l archivo de la co
rona de Aragon conserva un comprobante en cierta escritura-
del año 1044, por la que el obispo y canónigos de la sania 
iglesia catedral de Barcelona con aprobación del Legado del 
/'apa compraron à cierto judío el Ars Prisciani por precio de? 
una casa situada en la calle del Call, y una viña en Mo~ 
goda. Las guerras de que fía sidb teatro Cataluña, han con-
tribuido a la desaparición de los códices en diferentes tiem
pos, y ademas facilitaron á" la- codicia literaria dé naturales y 
eslrangeros la estracion de manuscritos á pesar dè lás sérias* 
providencias, que de tiempo antiguo se encuentran adoptadas 
para su conservación y seguridad. Semejantes pérdidas han-

(*) Véase Cantu en su Historia universal T. xix, pág. 284 y sU 
guiemos, ed. de Madrid. 
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sido materia de grave pesar para los sábios, que particular
mente desde principios del siglo pasado se dedicaron á utili
zar tan rica mina, logrando con sus recursos poner de ma
nifiesto muchos punios dudosos, descubrir verdades que hubie
ran quedado sumergidas en eterno olvido, y rebatir argumen' 
tos mal fundados por una crítica que se desvaneciera en es
peculaciones ó hipótesis caprichosas. Si alguno estrañare sin em
bargo , que nos detengamos en dar noticia de algunos escrito
res estrangeros, responderemos con las palabras del P . Villa-
nueva , hablando de los libros de la catedral de Vich : «acaso 
vendrá dia, en que se necesite echar mano de ellos para corre
gir é ilustrar el texto de varias obras que corren impresas con 
opinión de irreformables, y como el non plus ultra de la di 
ligencia de sus editores.» E n el tomo 6.°, pág. 239, confirma 
la misma idea hablando en general de los archivos de toda 
Cataluña. 

M. 
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SAGRADA BÍBLIA. 

JAIME I , rey de Aragon, on 7 de febrero del año de la: 
Encarnación del Señor de 1233 publicó sus constituciones de 
curia celebrada en Tarragona con consejo de muchos prelados 
de su reino, maestros de la milicia del Temple y Hospital, 
abades &c. y en ellas estableció ne aliquis libros veíeris tej 
novi testamcnti in romancio kabeal; et si aliquis habeat infra 
ocio dies post pubiicalionem ejusmodi constitutionis á tempore 
sciential tradal cosloci episcopo comburendos.,Este es un docu
mento de la literatura de aquella, edad, y sí bien nos recuerda 
un fuerte golpe de tantos como han destruido los esfuerzos de. 
nuestros antepasados, no por esto dejamos de reconocer, que la 
citada constitución pudo apoyarse en sólidos motivos atendido-
el.espíritu propagandista de los judíos y el empeño de los here
jes de aquellos tiempos en estender sus errores, para lo que na
da conduce tanto como el- poner un libro tan autónticoen ma
nos de la plebe, la que á su capricho piense hallar pruebas in
destructibles de cualquier desvarío. Sobre esto la historia nos 
ofrece importantes lecciones. Sueltos los diques de la obediencia 
se hallaban en. Alemania después del cisma , de Lulero, tantas 
versiones bíblicas como escuelas . resultando que á cada milla se 
tropezase con nuevos dogmas, como, observó el P.. Villavicencio. 

BIBLIAS VARIAS. En el impreso, que en Paris publicó 
año 1844 D. Eugenio de Ochoa,, bajo el título:. Monumentos 
áe la Biblioteca Real de Paris,, se da razón de las siguientes 
biblias: La Biblia traducida al catalán, tres enormes volúme
nes, siglo X I I I , bien conservados, en papel y en pergamino,, 
portadas bellísimas, iniciales muy floreadas y bordadas de colo--
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res, letra gótica. Contiene toda la Biblia y es version de la V u l 
gata. Cróe el Sr. Odioa, que sea la traducida por el P. D. 
Bonifacio Ferrer, de que dice el Sr. Torres Amat, temo haber
se perdido. La version del P. Bonifacio se imprimió, pues el P. 
Mendez cita una edición de Valencia en 1478 , hecha por maes
tro Alfonso Fmicmdcz de Córdova.—La Biblia en catalán: 
códice en fol. may. en papel y en pergamino, hojas 362, bien 
conservado, letra gótica , en dos columnas, iniciales coloradas» 
sencillas, siglo XV. Falta la primera hoja y tiene alterado el 
órdon de los libros. 

En el monasterio de S. Gucufatc del Valles existían estos có
dices bíblicos, que hoy se hallan trasladados al archivo general 
de la corona de Aragon. Sanctum J . C. Evangelium secundum 
Malihceum apostillado, t. t. en 8." pergam. —Annotationes tn 
Evangelin en 8." y popcl.=:4íi»oía/!one4- in Epistolas et E v a n -
gclta, en 8.° papel y pergamino.¿=Fefóm Teslamenli pars prima 
Hieronymi Presbyleri et Pauli Episcopi 1 t. en folio papel • = 
Sanctorum J. C. Evangelio, secundum Lucatn et secundum lo-
hannem cum nolis marginalibus. 1 t. en 4.° p e r g . ^ P í a i -
ím'utn monaslicuni 1 t. en 4.° pergam.—Biblia Sacra escrita 
con mucho primor en fol. pergam.=Sdres, ludil, Tobias, et Sler 
en fol. pergam. — Epistola divi Pauli ad Romanos, ad Corinthios 
prima et sècunda cum commentariis cujusdam amnimi-

En el mismo archivo real existen códices procedentes del 
monasterio de Hipoll, á saber: Postillas de Fr. Nicolás de Lira 
y del M. litigou.—Parábolas de Salomon, Cánticos, Sabiduría, 
y Eclasiestes del mismo Nicolás de Lira : códice en fol n ú -
moio 37, pergamino con caracteres al parecer del siglo X I I I 
y miniaturas en algunas iniciales.—Salmos en copiosos comen
tarios, por id., ciractéres del siglo XMÍ con iniciales de exqui
sito gusto, y en el segundo folio una miniatura regular, 1 t. cu 
folio, número 41 en pergamino.—Nuevo (eslurnento que solo 
llega al principio del Apocalipsis, en pergam. caractéres del siglo 
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X i V número 2f0 cn foi.—Paráfrasis latina en Terso del libro 
de Tobías: está dedicado á Bartolomé obispo de Tours. Su 
autor parece apellidarse Yindccinensis 1 t. en foL pergnmlno, * 
carácter del siglo X V , número 211: debe compararse eon cl 
207. E l P. Jaime Villanueva t. 8. pág. 84 menciona que cx&lia 
en Ripoll un salterio escrito con letras plateadíis setre vi
tela teñida de morado y las iniciales y epígrafes de los sal
mos con letras de oro, teniendo en una llana !a version ¥u}ga~ 
ta y cn la otra la de S. Üerónimo. En la óllima hoja se lOe: Ca-
rolus gratia Dei rex el imperator Franchorum. €ree que por 
los caracteres es del tiempo de Cario-Magno, ó por lo monos 
de Carl>os-Calvo, y dice que las letras están como acabadas do 
hacer. E l mismo hace memoria de un códice do los cuatro 
evangelios existente en Ripoll, escrito en el siglo X I , precedien
do según cost umbre las tablas-de las concordancias ; y oír» casi 
iguaíl, dende en el evangelio de S. Juan se lée iqui non ex san-
guinibus, ñeque ex voltiptale carnis, ñeque ex voluptale viri l e . 
Estos códices probablemente ardieron en el escandaloso inoon-
dio del monasterio en 9 de agosto de 1835. 

En el archivo de la catedral de Gerona se conserva una bi
blia manuscrita en pergamino, cuyos caracteres son de la ma
yor elegancia ; está llena de ricas pinturas hechas con espre-
sion y diligencia, sembrada de dibujos y leiras originalísitnas, 
cuyo brillante colorido sorprende. La tradición la supone dádi
va de Garlo-Magno, cuya opinion se desvanece á primera vista 
y ademas al fin de la misma biblia se lee escrito y Armado 
por el rey Cárlos V de Francia : Laus tibi sü Chrisle, quo-
niam liber explicit isle.—R. Charles. Y mas abajo dice el rey 
que aquella biblia es suya, y que en 1378 la compró á S. Luciano 
de Yionnez: este bible est ã nous Charles le V de noire mm Roy 
de France, et le chetames de sain luden de Viannez lan 
MCCCLXXV11I escrit de notremain.—Magisler Bernardinus 
Muiina fecit. E l obispo D. Dalmácio de Mur adquirió aquel. 

37. 
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manuscrito en Paris,, y en. testamento le legó á la iglesia gerun-
dense, que lo recibid en 1456. Tiene cubiertos de terciopelo 
carmesí y la cierran cuatro broches de oro. Piferrer, Recuer
dos y bellezas de España,. Cataluña, lom. 1.°, pág. 143. 

En la biblioteca de la catedral de Vich hay una Biblia 
escrita cu el siglo XI11 en cuatro volúmenes fol. pergam, cuyo 
texto es de la Vulgata con las divisiones de capítulos, prólo
gos é índices. Mandóla escribir un canónigo de la misma igle
sia, que el necrológio le llama l*. de Ayreis, y según el ama
nuense dice, escribió aquella biblia de mándalo domini Pei-
ronis de Ayreis, quien según el necrológio dejó junto con. 
la biblia sus demás libros, à saber: breviario, josefo. papias,. 
exameron y filosofía con un tratado de resurrección (*). Un 
códice en fol. vitela, que contiene los dos libros paralipomenon»-
yes del año de Cristo 1066—Un salterio con notas margina
les del siglo Xff .—Un volumen en 4 ° vitela del.siglo. X I con, 
miniaturas y dibujos, el cual contiene los cuatro evangelios y. 
notas remisivas al márgen, precediéndole diez tablas de con
cordancias de los evangelistas.—Otro folio, del. siglo X , que 
contiene los libros de los reyes escritos sin distinción de capí
tulos, de los macabeos divididos en capítulos sin numeración , 
alguna. 

E n la colegiata de S. Felix de Gerona, hay un salterio, 
y exposición de Nicolás de Lira. Tiene iniciales iluminadas. 
con bellos perfiles. 

En la catedral de Torlosa existe Biblia melrice exarata. 
Le Non Teslament de noslre Senyor Jesu-Crist tradufiü de

la Válgala Halina en llengua catalana ab presencia del text, 
original. Barcelona, estampa de Bergnes, 1836. Otras versio
nes catalanas al mismo idioma se hicieron hace muchos años. 

( ' ) . Pouc:n'js según la ortografía de los originales, á que nos refe-
rimoj. 
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"publicadas en Lóndres por las Sociedades bíblicas, comunmente 
comprendiendo solo el Nuevo Testamento "y «Igunas veces toda 
la Biblia. Para difundir biblias en España aquella sociedad lia 
solido adoptar la traducción del limo. Scio* como mas común 
y no ha omitido libro alguno seguramente para no trope
zar con tantos reparos. Ha sido tal el empeño de los sectarios 
en esta parte, que nos han dado biblias hasta en el lenguaje 
Lolo. E l objeto de la empresa contraria á las disposiciones 
de la Iglesia, y que los romanos PonKíices l'io VH, Leon XIÍ, 
Pio V I H y Gregorio X V I condenaron en sus encíclicas con mo
tivo de su elevación al trono pontificio, se anunció en Barce
lona por el Constitucional de 24 de enero de 1841, número 
655, sin embargo de la real órden, que contra la circulación 
de aquellas biblias y en el concepto de reservada se expidió en 
30 de mayo de 1838. Los judíos adoptan la marcha de las 
citadas sociedades «Le methode rationclltí consiste & esludier 
«la Bible en elle meme et pour elle même» S. Cahcn en el 
prólogo a su Traduction nouvelle avec l'hebreu. Léase el buen 
escrito que contra tales pretensiones se cita en el art. Torres 
Amat ( Exmo. é limo. Sr. D. Felix J . 

En Tarragona se han reunido cosa de doscientos códices 
procedentes del monasterio de Santas Creus, parte en fol. may., 
parte en 4.° y parte en 8 ° casi lodos escritos sobre vitela, 
siendo muchos de ellos copias de la Biblia, interpretación ó 
•comentarios de la misma, sin que podamos puntualizar las de
más'circunstancias de: eslos monumentos. 

LITURGIA. 
Bajo el presente título se anotarán los códices de misales, 

breviarios, leccionarios, rituales necrológios, consuelas &.de que, 
hemos podido adquirir conocimiento y no contenidos en las. 
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Memorias. Antes hacemos presente que là provincia tarraco
nense- «así como en la irrupción de los Godos cuando casi to -
«das las iglesias de España decayeron* relajadas en el siglo V y 
«VI mantuvo la pureza y el vigor de-la antigua disciplina, del 
wmismo mismo se distinguió entre las demás en conservar el de-
wpósito del antiguo rito y sagrada liturgia» Dorca en la Colee-
cio» de nolMas de los sanMis mártiMS de Gerona, pág. m, en 
la' que confirma su idea, con testimonios respetables. Ramon 
Berengucr el I-.0 influyó para que en 1071 se celebrasen casi, 
contemporáneamente dos concilios, en los que se vedó do 
todo la liturgia antigua; mas entiéndase, que ya la antigua iba. 
con mucha anterioridad perdiendo y venia en desuso-sobre todo 
eiüas iglesias mas vecinas á Francia, introduciéndose el rito g a 
licano, ó ú lo menos algunos ritos y oficios con motivo delJn-
flnjo.de las armas francesas desde e l principio de la restaura
ción como observó el P. Caresmar. Lo que debe tenerse pre
sente para la resolucion.de cuestiones de historia eclesiástica, 
que se .han escitado y pueden promoverse. 

E l mismo.P. comprueba la antigüedad de algwios de estos 
códices por las notas, que en algunos se encuentran anterio
res A Guido de Afezzo, con cuyo fundamento y el del carácter 
de las letras sienta que se hallaban códices en. Católuña del si,-
glo X al X»I y acaso del V I I I . Ya que esto tocamos, es de ad-r 
vertirse, que la substitución de .las notas musicales por las lelrae» . 
acentos, ó tildes se cree por algunos anterior á Guido :. lo dier-
ron por sentado Andrés y Villanueva contra la opinion, v-ulgar 
que admite Nnsnrre y abrazó Marpourg. Lo notamos para 
prevenir e! detenimiento que se requiere para señalar época? en 
esta parte, debiendo ademas -tomarse en cuenta el tiempo que 
pudo transcurrir para la general propagación do las mejoras 
en la músiea. Es también del caso notar, que así como-hoy 
adcmaB del breviario romano tienen las diócesis su cuaderno de 
santos .padiculares, asi es posible sucediese.en tiempo del rito 
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mozárabe, como cree de suponerse el P. Caresraar en su JOis-
serlatio histórica sobre S. Severo, piig. 40. Esta observacioo 
debe hacer mirados á los críticos para no sacar consecuencias 
aventuradas de la simple falta de algún santo en los misales 
comunes. 

Finalmente enouénírase.alguna vez el Missalo mixtum com» 
se cita en una nota de la consueta de la catedral de la Seo de 
Urge!, sobre .la cual observa el P. Villanueva «que no se creiá 
«bastante la liturgia romana aun después del siglo Xr, ,en qne 
«España la adoptó, si no se le aíiodian -otras cosas, que los 
«Obispos generalmeirie luvieron-por necesarias p,ara la com-
«pleta celebración de los oficios solemnes ó de. las misos que 
«se decian.cn el altar mayor.» (*). 

1. Los obispados de Caluluíw tienen sus respectivos ritua
les, que siendo conformes al romano en cuanto á lo sustancial 
de la administración de los sacramentos se diferencian .en cosas 
muy particulares,.que los constituyen especiales.libros. Permí
tasenos notar .la circunstancia de que en uno-do Barcelona se 
prescribe que en Ja noche de Natividad, se cante Lo jorn del 
judiei. Húbolos también en varias iglesias dcJ resto de España 
que. han ido desapareciendo siendo así que ofrecían cosas cu
riosísimas,, como muestra uno de la de Burgos que conservamos, 

2. L a catedral de-Tarragona con los -muchos sitios, que 
lia sufrido., perdió la mayor parte de sus libros. Se .citan ne
crológios, ,,en uno de los cuales se-hace mención de Eerrer JPa-
llarés: hay recuerdo de él en una crónica que existia en, .los car-*-
meütos descalzos de Barcelona llamándosele Ferrarius Payleres, 
á quien mataron los sarracenos: parece haber sido el pri-

(*). Ni Mubillon n! Marlene ni otros han sacado partido tic mies-
tcos libros litúrgicos, por cuya ra ion seria muy del caso un eximen de 
ellos, para cjue no acaben de perderse enteramente memorias dignas d» 
•no ser ohidádas..-. 
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mer Obispo de Valencia después de la restauración. En el co
legio de la Compañía de Jesus de Barcelona exisle processio-
nale secundum laudabilcm Alma hispaniarum Metropolis eccle-
sm Tarracontnsis consueludinem. 

•3. En el archivo de la catedral de Barcelona según García 
de Caralps en la vida de S. Olegario, exisle un manuscrito 
procesional, otro que contiene las letanías de los santos, que se 
usaban desde tiempo inmemorial hasta la recepción del brevia
rio de S. Pio Y y varios breviarios,'de los cuales uno es de en
tre el siglo XII al XÍII. 

4. En la catedral de Vích según el Sr. Ripoll , archivero 
que fué de ella, en una hoja volante impresa en 1828, existen 
«cuatro martirologios, uno de los cuales es-antefior al siglo X I , 
«otro único de este siglo y dos posteriores á él, de los cuales 
»uno es de 1196 y otro de principios del siglo XIII» Hay un 
misal de principios del siglo X I en octavo, que comienza por 
el ordinario de la misa, que ni es del mozárabe ni del romano 
actual: el P. Villanueva le califica por misal de S. Gregorio 
Síagno, acomodado á las costumbres particulares, y en el cual 
se omitieron gran número de oraciones del misal de Roma.— 
E l mismo P. hablando de otro misal de Vich en folio de 1038, 
dice que á la Unción no la llama extrema, y la prescribe antes 
del viático, ordena la ablución de los difuntos, abunda en san
tos españoles y de algunos de ellos pone dos misas, una para la 
aurora (*).-—Consuetas.— Códice de epístolas para todo el año. 
Según el Sr. Gahdies en el archivo capitular existen cinco bre
viarios manuscritos—También hay un misal del Obispo Tor
mo: Missale secundum laúdabilem consueludinem Diócesis Vi-
censis perinlegrum an ni circuhm Sfc, 1547. Guárdanse en la 
misma iglesia las actas de los santos mártires Luciano y Mar-

(*). L a misado aurora la llamaban misa griega. Las Consuetas son 
iateresantfsimas para el conocimiento de los ritos particulares. 
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ciano, elogiadas por el P. Honorato de Santa Maria, Ouinarl, T i -
llemont y otros; en vista de lo que y otros datos los Sres. Ripoll 
y Galadies vindicaron para Víeli la naturaleza de aquellos santos,, 
contra la pretension del P. Villanueva. 

5. La catedral do Gerona tiene un.sanetoral ó léccionarió;. 
Existe un misal para la diócesi gcrundcnso. impreso en Lyon en 
1516 y otro en 1557.: ademas varios breviarios MSS. Lu iglesia 
colegial de S. Félix de Gerona guarda un curioso necrológio, 
un misal MS. vitela, que al fin contiene un capitular de Ludo-
vico Pio y constitución confirmando la. regla canónica : otro quo 
contiene la misa in [estivilate Sli. Caroli Maqni, y otro bre
viario,'MS., un coloctario, epistolarios y libros de evangelios. 

6; Hállase en la catedn:! de Solsoria el necrológio de la 
iglesia, donde con los óbitos de los individuos de ella se nota
ban los, bienhechores y personages ilustres.—Ordinario propio 
de la misma iglpsia escrito hácia 1480—Leccionario manuscri
to á fines del siglo XV, el cual contiene algunas actas de santos. 

7. Entre la multitud de códices que conserva la catedral de 
Tortosa.hay un ordinario MS. en vitela, que pertenece á poca 
diferencia al. siglo X I : se prescribe en ól la trina inmersión para 
el bautismo y. la precedencia de la unción al sanio-viático y no 
se la liorna extrema.—Dos misales MSS. uno de los cuales ha -
desaparecido. De este nos dice el Sr. Pmilí.'que erado eslrema-
da riqueza, sus cubiertas estaban chapeadas de plata dejándo
se en .medio de la una un cundió, en el que sobre, campo de • 
oro resaltaban brillantemente iluminadas las imágenes del cru--
cifijo,.de la Virgen y de S. Juan, teniendo en los ángulos supe
riores dos querubines con las palabras Sol y Luna. En torno de 
la orla con letras en relieve de plata so lée: Sum Deus el vendor: . 
Sum Rex et in hac cruce pendor. En la otra cubierta se repre
senta al Salvador teniendo abierto en la mano un libro cn- que 
se lee,: Ego sum qui sum.--Rationale diviiiorum offkiorum , 
dâl siglo XV.—Mbal en ,folió impreso en vitela por Juan lio-
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scWfaacfi, año 1524 y un ordinario de la misma imprenta y año. 
8. La iglesia de la Seo de Urgel conserva una curiosa con

sueta manuscrita del1 siglo X V y un misal: vése en estos mo
numentos que sin embargo de ser del ritu romano los Obispos 
añadían glorias, prefaciones con otras ceremonias propias. 

'9. E l archivo de la colegiata de Ager que contiene mas de 
2600 pergaminos, guarda en cuanto á lo litúrgico un episto
lario del siglo X I I I , y un antifonario con canto de fines del si
glo X I . 

10. La parroquial de Ccrvera tiene un misal HAS. del siglo 
X I V de la diócesis de Vich, á la cual perteneció aquella ciudad-
De él apuntó varias particularidades el P. Villanueva en 
el t. 9, apéndice 1.°, y entre eflas la prosa de la misa m die 
transfixionis B. Marica, 

I t . En el monasterio de Monserrat hay un misal propio de 
la catedral do Tortosa con otros varios códices litúrgicos: al prin
cipió dé un misal impreso hácia 1408 se lee la siguiente nota: 
aquest missal es dels ermílansde Monserrat. Mes príncipálmeñt 
es dàt y fei per la celta de Sla. Creu p'er honor del Senyor 
qitms ha salvat. 

12. S. Cucufate del Vallés. Del-archivo de este monasterio 
se irasladaron al arthivo general de la corona de Aragón los 
códices litúrgicos siguientes Breviarium monaslicum, 8." en 
pergatíiiho. tal vez sea el que cita el P. Cárésmar en su Dis-
seftatio histórica sobre S. Severo, lo que sõ cònoccrá por una 
nota puesta por el mismo religioso, en la cual observa que era 
de uso com un en 1230 y qiiè tal vèz estaba escri to cien años 
antes, porque no se hace Cn ól mención de S. Bernardo de C l a 
raval ni de Slo. Tomás Ciintimense.—Ordo divint offtéiü 
transcriplum per Hyerohimtim Aguilar monachum SU. Cu— 
cufatis VnUensis; 8,° pergam.—Prosees et cr'aliones, 8.° per-
qam.~-Liber epislolarum, 4.° pergam.—Offitium defunclorum 
secundum ecclmot romance riíum ad véspera*, 4.° pergam.— 
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•Liber lilurgüc el omlionum ecctcsim, 4.° pecgam.—Mhsaie en 
fui. purgam.—Mhsalc per M. P. R S. loaoen fo!., pergam.— 
Orationes cccleskv, fol. pergam.— Otro misal hecho con I* 
•major perfección y iiei niosas viñetas, que escribió Joannes 
Melecli prcsbitororiunilus Britanniae, fol. pergam.^—Mat'fyroh-
{jium rommum, foJ. pergam.—Rilus smandus in dwm's offi-
cils , fol. porgara.—Rtíuale S. Cucuphalis: es de kàeia cl año 
1218—Onlinatio dioini officii secundum consueludlntm Sei 
Cucuphalis VaUensis. El 1*. Caresmar nota que en el archivo 
del mismo monasterio vi<5 muchas hojas do misal que servían 
do cubierta á varios protocolas ¿Cuántos descuidos de igual cla~ 
*e hemos observado en otras parles? 

13. Monastci io de Ripoll. Después de abolida la Constitu
ción en 1823 los monges reclamaron sus códices que se habian »c-
cogidoen el archivo de la corona de Aragon, y fueron recibido5 
por el Abad de S. Pablo en Barcelona, donde parte quedaron de
positados -trasladándose otros á Ripoll: aquíardieron en el incen
dio de 9 de agosto de t83a do que hemos hablado en el artí
culo Olzinellas. La conservación de los demás se debe al celo de! 
limo. Sr. D. Próspero de Bofurull, quien tuvo decisión y valor 
bastante para salvarlos cu medio del alboroto, incendio y ma-
iafiía de 25 de julio del mismo anos.De estos son los siguientes: 
número 24.Sacranicn<a/e de Monlelaud, lib.3, pergam., caracte
res del siglo XIII.—número 34. Rationale divinorum officio-
rum, auctore anónimo, pergam, carácter, siglo X I V , — número 
112. Misal para uso de los abades según se infiere de las ben
diciones pontiflcales, que tiene al fin : en el calendario falta la 
fiesta de S. Pedro Mártir, la conmemoración de las ánimas y 
otras que ya. se usaron en el siglo X I I I , pero está la de Slo. 
1 ornas Canturiense, que es de fines del sigló X I I . Es códice en 
vitela, con hermosos caraclóres monásticos, de principios 
del siglo X I I I , con bellas y copiosas iniciales y algunas deli
cadas miniaturas,— número 145, Breviario que contiene oficios 

38. 
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propios (!(Í S;a. Kuliilí.i, S(o. Domingo, CJiioepcion de Nlra. Sr»., 
p i,)!.'! ¡il̂ n lo;!, ciiiiH'. si^lo XV.—nú'.nero 131 Instilulio fes-
liritati* omnium fideltum dcfunctorum, siĵ lo X . — núnwro 160-
Lecciones ¡le la V. M. pani los .sábados y ¡il íin para el (lia. de 
In Cniio'pcion, iii- id.—número 171. Fr.igtnoivlos do ims.iHeno, 
pjrg.iüi. car.icléres monásticos, siglo X V . — número íOv pieeicwo 
jiCi-gamiiio al fin del CHÍII se encuentra un fragmento de lelíitiii»s 
y oriiciones propias .'il [);»re(;er («ira consagración de- iglesias:. es 
del siglo X. 

14. CAMPRODON. En el monnslei ío de osla villa se-guar
daba un misal con notas de cant > anteriores á G.uido. 

I.'í. S. BENITO DF] RACES. SJ archivo.sufrió un. incemlioi 
en 163o. 

10. POBLET. En 1821 vimos en, la que se llamaba Bi -
liLolci:-') mima un martirologio eniíuíidernndo en tafilete como lo-
esíabaii loilos los de ¡iquella división:. era de vitela finísima y 
tenia una grande lámina iluminada para cada dio. Creemos se 
eslraviase y lo notamos para (jue pueda saberse la procedenciaj 
si en alguna parte pareciere. 

17. S E R R A T E I X . Conservaba un buen martirologio did 
siglo X I y un buen leccionaiio del X I I . 

18. Formulae absolcendi el vísilandi el aliarum funclw~ 
nu n )iicia ritum et antiquam comuetudmern sacroc coiigre~ 
(jationis clniwtralis íarraconensls, fíuroinonwejc oficina Joan-
nis Piferrer. 

S A N T O S P A D R E S 
y ANTIGUOS ESCRITOUES ECLESIASTICOS. 

C A T E D R A L DE V1CH. E n su archivo se conservan los 
libros siguientes relativos al presente artículo: Una esposicion 
del Pentateucho por S. Bruno Astense, siglo X I I . - I n buen 



ejemplar Chilate Dei, 123 homilias dc S. Aguslin in loan-
nem, y 2á5 epístolas del mismo cu dos codices del siglo citado. 
— Episloliis de S. Gregorio M . y homilias in Ezeckklem del 
misino.=Gr<!gono de Epithalamio sponsi et spons(*.=Uri volu -
men del siglo \ que coulieue los diálogos de S. Gregorio. Yurios 
códi es que conlkuen Orígenes, S Fulgencio, tas elimoiogins y 
los libros senienüarum del mismo, libro soliloquiorutn nd SÍM -
butum regem: fragmentum expositionis in Genesim y nlgtums 
opúseulos de Alcuino^Éíii /orí 'a trfpartita.=zS. Crisostomi 
sermo de tapsu.=ln ps. L —AUtrcatio S. Atanasii cuín Ario 
obra de Vigílio Tapscnse, y finalmente obras de otros 'Padres y 
tratados tie varios doctores, que el P. Viliunucva sienle no \ i -
niesen á examinar los PP. Moot mos. 

CATEDRAL DE TUB TOSA Conserva MUleloqumm ex 
operibus S- Agustin, su autor Fr. Burtoloint'! de Urbino, A^us-
tiniano y Obispo de Urbitio por los «ños ele i:í80 M. S. El I* . 
Villanueva cree que esta obrnsed ié n la prensa en Lyon ti me
diados del siglo XVI^Crtdice M. S. que contiene 1." Ilnjula 
Sil. Auguttini:2.0 Espositio regulmcomponiia i domino Lauren-
lio S. Ruphi abbale: 3 0 Un martirologio en que f.iltan j¡lgu-
oas hojas.=Forniu/a nonVi'orum S. Bonatenturw M. S. en 
lelo, del siglo X I V : existía en el monastuiio de BeiiifasA antes-
de 1835=Epigr3mas de S. Pro.ipero. 

S. BENITO DE BAG ES- Después del saqueo de lo; sarrace
nos en el siglo X y de la extracción que hicieron do> abades in
trusos, apenas habia códice «intiguo en este monaslero; M bien 
so cou?ervaban en él preciosas escnluras de los sig'o* X , X I 
y siguientes. Tenia obras de 5S. PP. ediciones del siglo X V . 

MONASTERIO DE ESTAN Y. Hallábase en él la segunda 
parte de un M . S en i . " vitela de entre los siglos X I y X H cuyo 
contenido es: Consolalio B. hiduri Ep. Spaltttiis ad univer
sos sacerdotes post lapsum penitentes, una epistola SU. Ilyla-. 
ri i ad Abram filiam. 
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.MONASTERIOS DE S. CUCUFATE Y DE RFPOLL Dees-
Ios muuasturios están trasladados al nrchivode la Corona de Ai a-

oii códices du las obras de S. Dionisb, S. Julion Arzobispo de 
Toledo, S. Gferonimo, S. Agustin, S. Gregorio M . , S. Fulgencio 

y S. Bernardo, y Laclancio, Metodio, Becía. Antes existían en 
Ripoll S. livipió, S. Arabrosio. tractotus de solemnitale paschali 
edilus á Sanólo Uieronymo pbro. Btijo el n.0,49 de ÃipolUvay 
(m códice, que contiene la cüleeeicn de sentencias hecha por Ta

jón, obispo de Zaragoza, la cirul está integra con los dos últimos 
capítulos, que liiltan eu el códice cmüianense publicado por el P. 
Risco t, 31=:Quae3lionum LXV Oroii i percontantis et Augustinr 
reflpondenlis.=X.0 180 de S.Cúcufut exposiciones de himnos 

CAPUCHINOS DE GERONA. Teniafi ua.códice Liber sdn* 
til'krnift.dfcl V. Reda sig!» X I l . 

TEOLOGIA* 

f . Einel monasterio de Ripoll y de S. Cucufate del 'Valles 
exisliuHii varios códices del maestro de las sentencias, uno de 
Sct>t» soère los libros del mismo, la segunda parte dela se> 
gumft» dfe Slo-Tomas, una esposicion anónima sobre el rnaes-
l io , tratado'del miro. Alano y un anónimo con el l i t : dislinv 
lio vvtabuiaruni-qum de Deodicuntur en fol. pergamino, carac
teres del siglo Xl—IIômilia} sen cxposüiones evangeliorwm 
jter íoluntiinmcirculum ignoto auclore en fol. pergam, carac. del 
siglo X I l l . ^ E I N." % de Ripoll contieno dos trataditos con
tra el míomalisino, y un tratado del abate Jóaqu¡n=N.'0 91 
Qmesiiones .Wonandi el alioruni magisirorum sobre asuntos 
canónicos y teológicos. N.0 30' entre otras cosas un tratado d* 
verilate sectai Fudaicw y epistola rabbini satomonis scripM 
anno mitksmo.—ñay ademas proceder)le de lôs dos monaslerio-s 
paráfrasis de Tobias en verso latino. En la iglesia catedral d'tí. 
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Tortosa' exisleti casi lodjs las obras d; Sto.'Tomos escritas-eH 
su vida ú [JOCO dospuus de su raui'.ile. En el monaslei io de Car. 
deão, cerca de Burgos, hay. uu< trozo de la misma, aunque de 
tjenipo posterior. 

2. En la cartuja de Seala l>èi sc hallaba u«.manuscrito con 
»],tit. Teología mislka. 

3. En Vich, ¡¡npreiita de Trullas 1814 se dió ;á luz: Con
versa religiosa, ó sta, defensa de la religió- caióüca de /es 
dogmas, iglesia y. minisíres. 

ti EI'P. Masdeu en el t. 2 i inédito de su Historio d¿ Es-* 
paña dice «Las heregías estrmigeras dieron lugar h que sobrtf 
«todo en Cataluña desolé el siglo X I I I se estudiase sériamente; 
«•y-en 1212-se aprobó'y publicó en • concilio provincial tarra-^ 
«eonense un Directorio moral sobre heregms xj •* hereges, » Et 
concilio celebrado en Tarragona en el citado año versa sobre 
los que yerran en • la fe, modo de • califrearlos, castigarlos y 
reconciliarlos. 

2. - En la "catedfal dé Tortosa-'exislc un códice en foi. M. S'. 
eon el tít. Moralitütcs super libros melamorphoseoirá fr. Thomu 
de Anglia ord. prwd. á cuyo íinal se lee: Scriplus fait hie liber 
Ilerdae X Augusíi-1430 á Guiuiisalvo Uiquexo. 

3. Existen procedentes de S.''Cucufate dos ejemplares de la • 
Summadecasibus de S Raimundo de Peñafort bajo los Números 
72 y 219.^= OpuscWa lheologm> momlk.—Tratatus de nswis.1 
¿=Tractatus de contractibus. 

4. Existen procedentes de Ripoll: N--0 143 Liber confession 
tus seu de confessione peccatorum peragenda papel algodón sifí lo 
X I V , el cual contiene ademas Speculum monavlmnan secan* 
dmn Bernandum • Casinensem abbqtem-y., Liber meduutwnis 
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edi(u$ á B. Bernardo, y tciinina con unos versos espirituales. 
IV 0 223 y 91 ca.iüenen asunloí sobre vi ludes y vicios, precep
tos del decáUigo, pecada mortal &c ; N . " 215 y 230 tratan de 
asuntos canónicos y morales, siglo X I I I ; N.0 108 Traclatus 
sire hbri V I de erudilione religiotorum et atiis; N ." 83 Truclnt 
ap'illal doctrina compendiosa de viurer justament et de regir 
cmlaevol ofici publich legalment é dilitjent per un frare, papel 
algodón, caracteres de) siglo X I V . Este tratado hálhse también á 
conUmiaciori de un libro M . S. de la librería de D. Jonquin R u -
hiii. Véas : & D. Adolfo de Castro en el Buscapié de Cervantes-
pág. 80. „ 

5. Manuscrito bohre el juramento que ha prestado el esta
do eclesiástico de Barcelona en las actuales circunstancias. 
Poseo un egemplar. Véase el artículo Vidal (Dr. D. José) . Ver
sa sobre el juramento que exigía el intruso José Napoleon y 
contieno cinco resoluciones. La primara es: « El juramento que 
«ha prestado el estado eclesiástico de Barcelona es licito 
(c en tojas sus miras. » Sabre este asunto y su parte his tó
rica son de tenerse presentes las ñolas del Dr. D. Alberto 0 -
sonn, cura de Taradell-A la ora'ion fúnebre, que hizo del l imo. 
Sr. D. Francisco de Veyün, Obispo de Vkh , impreso en esí« 
ciudad en 1816 - L-t moral de la Biblia Se anunció en 2 t . en 
Barcelona año de 1821. 

COSTUMBRES* 

Hállanse en el archivo general de la Corona de Aragon 
proiodentes de S- Ciucufale: Obligations dels caballes y artistas. 
zxzEpistolarum magülri l'oncii procenlialia ad prttees Yldefon. 
si eius scholaris. Es un formulario de cartas y ceremonias, que 
de palabra y por escrito deben usarse entre personas de todas 
clases.=ProcedeiHe de Hipo!!: Líber titee solitaria F r a n c i s i 
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Pelrarcha cscrilo por Guillermo Coll do Canas prior dé Pañi-, 
jiiis, papel algodón,, caraclcc i\'¿kr- XIV al.XV, licué «1 X.» 109 

C V T E Q L I S T I C A . 
El N0 t&Zãc P.ipoll on idem contiene: Esplkaaó de la 

dortrina•cn'itiiina pef un fiare de predicadors à requesta 
del rey tfe F r a n n en Idntj Jk- to encarnado de 1279. La ter
minación ta dü Frarua cstá-cou-c íremadat, tyw no reproduci
mos por la lia de lipo. 

ASCÉTICA*. 
t'. En la biblioteca real de Paris según i¡i relación de! Sr. 

Ofclioa hiiy el libro: Meditaciones y paráfrasis sobre variot 
pasages de la Escritura en catalán, M. S. en 4.° , folio 123, 
bien conservado, siglo X V I , iniciales iluminadas con una muy 
hermosa: al frente del libro, en papel. 
2» En el monasterio de Slas. Crcus habin, hoy trasladado 
á. Tarragona, un códice en vitela de entre el siglo X U I y X I V , 
con el t i t : Ilecull de exemples y miracles, 

3- Libros procedentes de S. Cucufate en el Archivo d a l a 
Coronado Aragon: M.3litaciones de la vida de .1. C. 8 ° papel 
z=zViridar¡itm consolaiionis, pe rgamino^inon .a í í ' cum afceli 
curn i<\ ~Diadema m-inachorujm; 12.° id. 

4. Piocedentes de Ripoll en id N . " 22 Í Amoneslacions dt 
anima e de cors- siglo XV=rN.0 15í) Llibre de la intenciú: son 
avisos de un padre «i su hijo y tiene ademas Iraclal del arl de 
Vmmorir si^lo X I V , N " 113. Vidas y milagros de varios Sanios 
en lemosin,siglo X I I I , y sigue la traducción lemosina de Consola, 
líone phíl. de Boecio, N." 26 De passionc dominiel p<tn¡lcit(ia 
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& — IS." Í 9 3 contiene esplícacion deodvocacioiies do la Virgen, 'le 
de algunos salmos ceremoniiis y otras homilias—N." 164 Ro-
gln de S. Benito en calnlan - 2 1 1 . Entro otras cosas contiene las 
\ idas tlcS. Brendano y S Fi ano isco y al principio lleva un rlo-
crcto del capitulo perioral ¡ic 1227-N.* 492 sentencias de los 
SS. PP. = \ . 0 226 Homilias sobre los evangelios y la Misa, 
siglo XI I I—N.0 21-4 libetlus de scriplurís PP. aã perf'ceiam, 
conlemptalionem ditigenlim colleciis á Joanne ultimo in obsc-
quium imperalricis viduai Henrici. Llámala el au tor^ íadre d« 
lo^ pobres y honra do las viudas. 

5. En el arcUivo de la catedral de Vtch existe un libro gr oe-
so en papel, 4 " mayor, bajo el N.0 L y rotulado exteriormen
te: Kolumen continens-vitas SoHctorum sermone hmosino con-
criptas. Empieza por el adviento. El Sr. Galadies dice «el P. 
«Florez parece que le juzgó escrito antes do 1243. 

6. Impresos. Diurnus Sacerdolum cibusad mensamalta-
ris proBvias, vel qum scire, peragere debet sacerdos, ex Saciis 
litíens el Sanetis Patribus summwium collecla. Barcinone ty*-
pis Antonii Sastres anno 1797 en ^ 2 ° ^Devota exposilio l í l -
leratis et myslica t o í i u s Misses nc cceremoviarum ejus por Fr* 
Dionisio de la Concepción, carmelita descalzo. Hay edición de¡ 
Madrid de 1789, imprenta de Cano. Recomendólo mucho el Sr-
Lua rea., Obispo de Santander. 

7 La leyenda de oro ô vidas de ios Santos & . Va sin nom
bre de autor, pero lo es D. Francisco Puig y Esteve, según 
dejamos expresado en su artículo. El nombre do leyenda de oro, 
no desconocido en la anligtíedad es muy propio por razón de la 
nvitcria, asi como lo os Flos sanctorum.j otros parecidos. La se
gunda edición de esta obra es de 1814 Barcelona imprenta tie 
Llorens.— Exercki dei-ot deis PP. Capulx is .~ la estrella del 
cristiano, devocioiiario.=;!íanuc(¿ per dirigir los malalts en 
sas tnalaltias, y en lo tremendo pasde ta mort.~L,a estrella 
del Cnsííam'smo.vdevoeíonar io en 40 laminas 1 t. 8 ° Baree-
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lana, imp. do Pons, ed. con pnpol avitelado y orlas de color do 
rosa en cada página. Do ias 40 láuniias .10 son en oro, 1816 — 
Vimas al Smo. Sacramento; Iraducidas y aumentadas con un 
método para asistir al sanio sacriücio de la misa por un snecr-
dote del oratorio do S. Felipe Ncri. Bare. imp. de Pons. 1846. 

B E I i E C I I O CAMMICO . 
Y DISCIPLINA DE LA IGLESIA. 

t . Entre los monumentos apreciables, que se conservan en 
las catedrales de Cataluña, merecen mencionarse los relativos á las 
elecciones de Prelados. El Sr Dorca publicó la elección de 
MCCXIV y la de MCCXVUI años de la Encarnación, cxpie-
sando Cterus el populus germdenm úrbis atque dimeesisi 
nolens diu manen absque spiriluali paire as sensuel magnalum 
volúntale ac lotius reliqui vulgi communi acclamatione elege-
runt SÇc. Según el Sr. Ripoll la elección de S. Bernardo Coivú 
fuá la primera, que la iglesia de Vlch hizo sin asistencia de 
pueblo. En la obra dela España Sagrada existen acias de elección 
en .varias iglesias y una de confirmación por el metropolitano 
narbonense. El Apéndice á la vi la del Sr. Amat desde la pág . 
145 contiene actas de elecciones y confirmaciones de ellas 
sacadas del archivo de la catedral de Tarragona y otros docu
mentos de principios del siglo pasado copiados del mismo. Lo 
notamos porque el diligente examen de los archivos ilustraría 
puntos muy curiosos, como es el de diezmos, por ejemplo, cuyo 
origen en las iglesias de España es mas antiguo de lo que han 
sentado algunos críticos modernos; pues se suponen ya como 
existentes en 792. Véanse los documentos Á que se refiere el 
Sr. Ripoll en su folleto : Consagración y dotación de dos igle
sias de la diócesis de Vich. 

.2. En la Colleclio canonum cedesice hispanos dada á luz 
39. 
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en Miiilrifl, imp. Real, año 1808 se dá mucha importancia al 
c'>l¡i;¿ 1113 H'.)ran:icdo ¡Je la SJO de Urgel, que consta de 292 
TDIÍOS , no está escrito de una mano sola y no lleva ñola 
de era, pudiendo referirse al fin del siglo X. También'se hace 
en elia mención del códice membraiiiiceo; genindense en 389 
folios, cflyo folio primero extraño-al volúmen. contiene la con-
lirma.'ion de paz y tregua; hecha en el concilio- gerutideiise 
de tOOS. El segundo,.que es v-erduderarnente el primero, con
tiene sin nombre de autor la division de provincias y sedes 
injtro.wlilanus, siendo las iniciales de los títulos de los con ilios, 
epístolas y cánones de vivos co'ores. También se hace relación 
dedos códices tivipulenses ó de- Ripoll, que cita Pedro de 
Marca. L ts pinturas de ios códices antiguos son; un testimonio 
de la cultura de la edad, trago de reyes, obispos, sacerdotes 
y m nijes y olios punios no menos curiosos. Cotilas constitu
ciones sino lales, que pubticó el limo. Sr. D. Juan Terés, impre-
s:is en l'ó'Xi dio ta nhien los* cánones penitenciales colectados 
por ar/.o'.)¡s¡)os anteriores. El códice n.0 73 de- Ripoll, existente 
en el archivo de la Corona de Aragon, contiene sinodales para 
la igle.da de Urgel por los obispos Abril y. Pedro desde el ano 
íúiid al 13(51, y en el mismo se hallan las citadas en las me--
morías pertenecienles á Tarragona; desde 1334 ¡i 133G;y no
tamos que en él se halla ademas-un cronicón de los abades de 
Uipoll y de los condes de Barcelona. Hállanse otros códices de 
constituciones sinodales de los siglos X I V , X V y siguientes 
bajo los números 32 y 1 0 0 — N . " I T Colleclio canonhm et 
decretalium Horn. Pontificum att/ue regum capüularium: es 
un traslado sacudo de un libro muy antiguo del monasterio 
de Uipoll por 1). Aniouio do Olmera y ünsprat. bibliotecario 
del referirlo monasterio. Principiaba: K&emplar veriialis, y 
terminaba cum lacrimas —En,el arcbivo ile la Corona de Ara-
(¡onh.iy'del mismo monasterio coleciiones- d» ilecje4ales de 
(iregorio X t l con gl»¿us. Ají de este inoiíasterio-outno-de alios-
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de S. Cuciifnle: hoy Aparato soltrc'tas DKCWUÍIPS .de Fnnc^nriy 
tí " . ( i i i i l lcrmo dd Monti higiJmio sobro iilgmiíis CJcinenliiius y 
KMrnv.-de .Juan X X I I : Varias glosas sdbie materias canrtoicü» 
y ejempiariis de mi opúsculo do. (iuillerrao de Mondagotn; He-
pertoiio de Durando,; Aparato de Guidon Baisio, ( inl voz 
Ungfis ); Repertorio de P.edi>o de JJraeo ó Prato., glo.sa de l». 
de Sapra, Apparatus Pauli de Icaceris.— Summa Golft ¡di ile 
Tram super rubricis decret. Tratados de derecho cuiidnico y 
civil, epístolw mag Pelri tk Vineis (talvez Vifiytfs) super de-
posühne imp. Federià per papam,: Tracialus domini A l 
berti de Gandino, alias de (Yondra de orcJfne maltpciorum con 
otros tratados lógales De .ecele,sim tico interdicto el formularñim 
dh:ersorum aciorum iudici.lum ,t7 ¡exlniiud. 

3. Catedral de Tortosa. Hóllmise en ella Summa dictamim's 
per mag. Laurtniiwn tombardum,Íuxla stylum romana; ecele-
site el consuetudmem imockrnorum- El S. Paulí ,n«si)fl comunica
do noticia de los siguientes codices de la .miana pertenencia: 
Comlüuliones synoáaks dtrtusen. in partes quinqué tvmpi-
latae, redacloe tdilce sub Alphonso Marquez de Vrado^ 
epíscopo dertusemú regioque conciliar: ex symdis cekbra-
tis per Joannem Izquierdo eps. derlusen, anno M O L X X V et 
Alphonsum Marques de Prado anno MDCXV. Valentin apud 
Petrum Palrícium Meij.— Ccnstituliones synodales dertusrnses 
excerptm ex synodis illustriss, el reverendiss. D Joannis Iquier-
do anno 1575. Jldephonsi Marquez de Prado anuo 1(515: 
Jujlini Anloliat? de Burgos; anno 1687: Jostphi Fageda anno 
1()8-1; Severi Thomm de Aulher 1C87 et 1696 et ex Conci
lio Provincial! anni 1727: Nunc deniqm in novum ordintm 
redacta ab Illustrissinw D. D. Emmanuele Ros de Medrano 
typis Josepln lid, anuo 1819. 

4 Gerona. Es ijnpottante el líber benedielionum de Gerona. 
5 Colegiata de S. Felix de Gerona. Conserva esta iglesia un 

surtido precioso de codices, del cual dice el P. Canal en el T. 
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45 tic la España Sagrada: «eslu, que en aquel siglo podemos 
« llanriiif riqueza, no era para vana ostentación y sí para satisfacer 
«el deseo, que lenian sus individuos de sobresalir en este gene-
« ro de instrucción^ á la que como los canónigos de la catedral 
«•se entregaban con ansia. » Los pertenecientes.á esta sección 
son: Un códice que viene á ser un sumario del Decreto deGrn-
oiano, otro códice que contiene las Decretales de Gregorio I X , 
ol Vf de Decretales, otro las Clementinas, otro á Graciano, otro 
las Decretales comentadas por Juan dô imola—Apparatits 
Ihnocenlii p. IV=Varios ejemplares de derecho civil y canónico 
y otro ejemplar del V I ' de las Decretales cum opparalu dom. 
Jbannií per domnum Franciscumbrevium—Colección-Mi 
S. de repeticiones de Pedro Archarano, Francisco de Zavacella 
y glosadores del derecho canónico hácia la segunda mitad del 
siglo W—Speculum judiliale magislri Guülermi Dirantv 

(> Consliluliones Congregalionis Tarraconensis ct Cesarau* 
(juslanm Claustralis Smi- Patriarchw Sanclí Benedicli nno-
vfUâ  et refórmala • in• Capítulo Generali anno 1662. liarei 
ex tijp. Antomi Lacavalleria 1062. ..Llevajv, al márgen apim-
taciotios de derecho y autores, 

DERECHO.- CIVIL»-
t En el ¡ucliivo de la Corona dé Aragon se - guardan pro

cedentes do Ripoll y' S. Ciicufalo cinco códices de -Usalges de 
líír;elona el mas antiguo del sigo X l l l , y uno-de ellos que os 
del siglo X V contiene también constituciones de diferentes re-
yes.=Fragnieiilo de un- códice que contiene ciertos reglamen
tos de-dusaflos en Cataluña: tralado sobre feudos dél canóni
go Albert y otros opúsculos legales en-caracteres delsig'o Xllf . 
y XlV^Cònslilutiones facta; per dominim Regem in Cutiis 
ijefieralibus er ordinationes Infantis Joannis supra sulunis 
ciirtantmr prwssuurn in papijro écripiorum cl.iiber notuki-
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r u m carnet, siglo XV y N.0 142 do los códices do R¡po l l ,=N^ 
22 de Ripoll Instituía de Juslinianu eo» eomentiirios 3=N.0 40 
idi Capitulares de Carlomagno, Ludovico Pio, Carlos Calvo &c. 
Epístolas de Htnemaro, de que se valió Balveyo, pergamino siglo 
X—N.0185 y 220 Apuntes sobre materias de derecho.=N.D 35 
Lectura de usibus feudorum doe. Baldi de P-erusio script* aun» 
l . i l 4 . = N . 0 106 Innoccntis et Pauli de libris iuris. Hay ademas 
dti S. Cucufate Jusliniaoi novcllíe etivariorura opuscula de ¡uro 
canónico et civili.—TVíicíaítts practiew ttwría sltjtim curtarum, 
si<;lo XV.—Qiuzs'Janes el ihcissimes iuris» 

2. Líber iuclicum popularís: es un M. S. en vitóla dé áciá > 
d año 1010 escrito en Barcelona- de mandato de bonus homo • 
Levita qui et iudice. D. Antonio Agustin en su biblioteca, pari» 
latina, número 437 tenia á conlinuacion dc una obra M . S. de 
Despavorda: «doc/orutn prací ieortm. catulonim glossce supra 
c o n s t ü u t i o M : Hac nostra in . curia perpiniani: I t . e l . ánónimo: 
QuwUiones super processibus pacts et ireguce. I t . RecoUecla per 
aliquot iurisperilos calaloniw super usaticis baremonensibus. 
I t . Âãditiones varím super consliluliones pacistt tregua Ilcie-
phonsi Regis., quae incipit «divinorum atque liuraa-norum.» 

3. Colección de las causas mas célebres,. los mejores mode-*-
los de alegatos, acusaciones fiscales, interrogatorios y defensas 
en lo civil y criminal del foro francés, . inglés y español por 
una sociedad literaria de amigos colaboradores. Principióse á 
publicar en-Barcelona imp. de-Esüvill, año de 1834. Después 
de una buena introducción los colaboradores ponen al fin de 
cada causa su Juicio. 

La Biblioteca del abogado: Vió la luz pública el primer tomo 
en 1839. Hemos hablado de esta obra en el artículo (Nogueras 

D . Mariano ). 
Las siete Partidas con las variantes de mayor interés y la 

traducción de las glosas y comentarios de Gregorio Lopez y 
nsievos comentarios. Acompañan disertaciones ¡mpprlantcí.-
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Trabajaron en la obra los Sres. Sompons, .Marti y Eixnlá, y Fer
rer y Subirana contenidos en este Suplemenlo. 

Código civil español, redactado en vista de los diferentes 
cuerpos del derecho y demás leyes, decretos y reales á rde t i ev 
que-ec han publicado eu España h a a t a x l & a por £). F de P. 
y D í . B. Bare imp. de Torner, 1843. 

Colección genera/ de có.ligos anliijuos y modernos lanío 9«-
neraffistomo provinciales de España, obra publicada bajo la 
dirfteeion de F. E. y B. abogados del iliislre colegio de Barce
lona, individuos de la acad. de jurisprudencia y legislacicn de 
la misma. Rare. imp. de Indar, 184G. 

Las leyes cicites en su orden natural, obra escrita en fran-
cds por J. Domat y arreglada para ei uso de los españoles Bar, 
1812 Sobre esta edición decia el Sr. Ferrer y Subirana en el 
periódico La Civilización, t. 2 ", pág. 385,. "La traducción de 
«las Leyes civiles es esmerada y corréela, y acaso el habla 

- «mas sentenciosa y concisa que la del ¡original francas Hay asi-
«mismo en la obra abundajicta de citas de leyes españolas. Us 
«que contribuyen á que sea mas útil é irileiesante » 

Tratado del derecho mercantil de España, por D. A. B-
«bogado de Barcelona: obra declarada de texto. 

Compendio del derecho romano, sus definiciones, divisiones 
y cuesh'ones ma» imporianlcs, Barcelona, imp, de Olkeres. 
1846. 

Nuevo Colon 6 sea tratado dt derecho mililar de España, 
por D. A. de B. abogado d,e los tribunales del Reino y colegiado 
de Barcelona en id. imp. Hispana, 1847. 

Nueva guia completa de los alcaldes constitucionales, ayun
tamientos y secretarios, por D. L . F. y D. M . E. imp.de Sauri. 
Barcelona, 184o. 



(311) 

MEDIC IX A, 

1. Del moiinsleriG de Ripoll:se trasliidiiron ,\J archivo- de la 
Corona de Amigou los siguientes (IÓIÜCCÜ^N." í*2tí; IVa&dÁy-dtt-
cirugia de los muestros Bruiw» y í,iiiifriiiico.=Trnlados médicen-
de Cophoea,, Jiirros, Marboilo,- practica de Bartolomé—ís'.° «SO-
Comentarios de-los aforismos de lliptk'nites.^ii.0 174 l'raetica 
de botánica por el M. Sales. 

En.el monasterio de Scala Dei existia e» vitela una botáui-
ca con muchas estampas de plantas iluminadas, que se
gún, me aseguró el cartujo D. Fernando Agullana debió de 
venderse-en Francia por uno de los que ó •manera de forajidos 
asaltaron aquel monasterio poco antes de la esclaustracion ge-
«sral. Aquella-casa religiosa tenia muchas tierras, que las iba 
repartiendo para el cultivo á los criados, con lo que se fomen
tó extraordinariamente la población de un pais tan -árido' y 
ahora muy poblado y riquísimo. Uno de estos agraciados fué 
hallado pegando fuego á un altar. ¿ Qué misterio de iniquidad 
es ese, que se abriga en algui.os corazones para desdeñar el 
recuerdo de la mano bienhechora? Carga- historia de hechos y 
de observaciones ofrece en esta-parte !a última época. 

2. Copia del informe hecho • por la comisión médica sobre ' 
la fiebre contagiosa,, que se padeció en. Cádiz el año de 1810, 
'mpresa en la misma ciudad y-reimpresa-en Garlagí'na en 1821 i 
Firmáronla coa DO Juan Maifirel de Aitfjula,- D. Gárlos Frao-
ciseo de Aínelior y> D; Jbsé Antonio Coll. Se consigna en ella 
q,ye el lifo-icteroides se padeció en Cádiz en 1731, 52 y 64. 

Progresos de la vacuna en Tarragona é instrucciones y 
reflexiones sucintas sobre la inoculación de la vacuna, dirigidas 
á 'os padres de familia y à los sujetos que sin ser facultativos 
se quieran dedicar al fomento y propagación de este admirable 
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dcpcubiimienlo en bonoficio de la hummiidad por D. F. S. I?. B . 
L, R. A Tarragona imp. de Canals. La impresión debió ser cer
cano à 1810.. 

Pliurmaco¡iea liispana. El Colegio de farmacia de Barcelo
na después de las phannacopeas expresadas en las Memorias, en 
virtud de Heal tírden de 3 de junio de 1834 por medio de los 
profesores D. Juan Pou y D. José Conips y el de medicina y 
cirugía D. Joaquin Hysern, hizo una nueva redacción de la 
pUarmacopea hispaua ,de 1817, despojándola de los vicios de 
que adolecía y aumenlàndola según el estado corriente de los 
conocimientos. 

Noticia hisliiiuia de las pesies, epidemias y demás eontagios, 
que han aflijido :á la humanidad desde las épocas mas remotas 
hasta nuestros dias. con parlioular mención del eélera-m-orbo. 
Barcelona por I) L C. y I I . E. i . t. 8.° 1847. 

Glavc que la Comisión permunenle de Topografías ha pro
puesto á la Real Acad. de medicina y cirugía de Baroelona 
para facilitar la foraaacion de la topografía de los pueblos, que 
componían la antigua provincia de Cataluña. Barcelona 1831. 
Formaban esta comisión D. Juan Lopez, D. Felix /aner, D. 
Pedro Vieta y D. Raimundo Durán.—La medicina alopática 
juügada por los mismos médicos con algunas notas críticas sobre 
la misma, traducción del francés. Barcelona, 1846. 

informe acerca de la elefantiasis de los griegos, publicado 
por la Real Acad. de medicina práctica de Barcelona en,15 de 
junio de 1844 

E l libro de los nerviosos ó sea Instrucción general, curati
va é higiénica. &c Barcelona imp. de Albert, 1849 

Dictámenes médico-higiénicos de la comisión facultativa 
inspectora del hospital general de Sta. Cruz de Barcelona 
nombrada en 12 de octubre de 1847 por el Sr. Alcalde corre
gidor de esta ciudad, Barcelona, imprenta de Brusi 1847. E[ 
referido Alcalde es_D. Pedro de Bárdaxí, y componían la comi-
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sion D. Rafael Nadal y Lacaba, D. Anlomo Mendoza, el l'.ir-
macéutico, D. Manuel Riera y O. José ROM. Paréccnos un t ra
bajo muy cumplido y estenso, el cual comprende casi loib» los 
ramos de beneficencia público mirados ã la lux da h ciencia ú 
inspirados por la filantropiía. Según los estados presentados por 
D. Juan Morell, Pbro. y enfermero mayor resulta, queJa renta 
anual de casas, tierras y réditos del establecimiento asciende ¡i 
096,353 reales y 2& maravedís- En la pág. (H) jmblôndose dtül 
hospital de S. Lázaro para los leprosos se incluyen las medi
das sanitarias dictadas en Reus, año 1820, por D. Lorenzo Gras. 
set y D. Rafael Nadal, entre las cuales es notable la siguiente: 
« No podrá celebrarse ningún matrimonio si alguno de los coli
ft trayentes es sospechoso de la lepra. » Apúntase también esta 
curiosa noticia: « En los tratados matrimoniales celebrados cu 
« Cataluña á mitad del siglo X I entre el conde Arlat, hijo de 
« Miron y la condesa Lucía, cuñada del conde de Barcelona se 
« previno la siiparacion de los dos esposos en el caso que alguno 
« de ellos diese indicios de lepra.» 

Y E T E U W A R I A . 

Libre, de menescalia. Hállase en la Bib. Real de Paris, N . " 
7813 M . S. en fob, papel bien conservado, siglo X V , caracteres 
góticos, hojas 135: hay de él una traducción en castellano hecha 
en Zaragoza, año 1498. Bajo el N.0 7913 hay otro M . S. igual 
«n 4.° 

AGRICULTURA. 

Tratado de agricultura pertemeime al cultivo drí campo, al 
cual acompáña un diccionario agrícola 1.1. en 8.° Barcelona 

40. 
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imp efe Mayo].—El jardinero español 1. t. 8." id id.=- E l ver
dadero hortelano 1 . t. 8.° = Libro De re rustica, trata
do de agricultura en catalán: existe según el Sr. Òehoa en la 
Bib. Real de Paris, bajo el N . " 8088 cod. en 4.° pequeño, papel 
bien, conservado, letra redonda, siglo X V I , hojas 130. E l porvenir 
de los tiempos ó señales ciertas y esperimentadas por los. labra
dores navegantes y viajeros, el modo de conocer la razón ó mu-
dansa de los tiempos sin necesidad de barómetro &c. por un 
astrólogo experimentado 1.1. en 16.° Barcelona imp.de Saurí, 
I8i,4=>/lríe de hacer vinos 6 sea, tratado completo, sobre el 
cultivo de las viñas. Mayol. 

NAVEGACION. 

Se eonlcnian en la biblioteca del rey D. Martin, de Aragon:: 
Libre sobre la carta de navegar en papel, Jativa.=Lí'6re de las 
naus=Libre de la ordenado de la mar. En los inventarios de 
los pertrechos, que entraban en la dotación de las galeras del 
rey l). Vedro el IV, año 1359 se prescribe lleve cada, una dos 
cartas de navegar. 

Usatges de la mar (libro del consulado de la mar ),,como en. 
cartulina, M . S. en.fol. sig. XVt letra gótica, iniciales ilumina
das,, títulos en letra encarnada, folios 188, forrado en pasta. 
Existe en la Jíib real de Paris, y puede considerarse dividido 
en tres partes: 1.a sobre el régimen de la marina real y mer 
cante de la Corona de Aragon: 2.a de los deberes de los 
dependientes de marina desde el almirante hasta el último mari
nero. Es curiosísima por los pormenores que dá sobre la or
ganización de las naves en los siglos X I V y X V . ta tercera 
contiene las pragmáticas relativas á la marina,, unas en catalán 
otras en. castellano. Se imprimió por primera vez en Barcelo
na en 1502 y á fines del siglo próximo pasado en Madrid. 
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Código de las costumbres marilimas de Bareelona, 2. t. en 4.° 

COMERCIO É INDUSTRIA. 

«Tesoro del comercio, ó sea biblioteca merconlil, que ct>m-
»prende todos los conocimientos útiles y necesarios á los ct>-
»merciantes; obra publicada bajo los auspicios de la real Jun-
»ta de Comercio de Barcelona, imp. de Oliveros, 1846. En 1834 
se había publicado otra obra con igual título, y en 1849 acaba 
de anunciarse otra con titulo idéntico à la priraeru, imp. de 
Oliveres. 

Exposición razonada, que en forma de carias dirije al ÍACITKU 
Sr. Ministro de Hacienda la Comisión de fábricas de hilados 
tejidos, y estampados de algodón de Cataluña sobre los dos sis
temas de libertad y de protección de la industria y equivo
cada aplicación á varios artículos importantes del arancel de 
importación del extrangero. Bare. imp. de Carié, 1840. La 
Junta de fábricas en 1817, 48 y 49 ha seguido dando sus folle
tos , en que ha sostenido los buenos principios econó
micos é industriales, enseñados por la experiencia á cada cues-
lion que se promovia y cada señal de alarma que amagaba. 
Sostuvo el Semanario de la industria, periódico semanal de 
Madrid, y los mismos intereses, entre otros periódicos ha de
fendido el diario de Barcelona E l bün público. Cuando menos 
se pensaba el Sr. Mon, Ministro de Hacienda, propuso el proyecto 
de l ey sobre reforma de aranceles, el cual promovió particu
larmente en el senado prolongado debate, sin que al Go
bierno le arredrasen numerosas esposicionespara que se aplaza
se la discusión para otra legislatura, y no se comprometiese al 
pais con una ley, en la cual se ven consecuencias de mucha 
trascendencia. La Ley fué sancionada y mandada guardar por 
Real Decreto de 17 de Julio de 1849. 
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FILOSOFIA» 
En c l archiva de Ia Côrona de Aragon hay procedente do 

ios monasterios de'Ripoll y S. Cucufate una lógica anónima, la 
de Lochâno, de Alberto de Sajonia^copiada en .1373 varios códices 
de Aristóteles, ars dialéctica, ética en castellano del siglo X I I I , 
varias dialécticas anónitoas, lógica bilingue del maestro Lodulfo 
Strode, tráctalus mag. Ispany de ord. proedic. Tratado de As
tronomía, que al fin tiene la descripción del reloj, y es del siglo 
X I , varios tratados Porfirio, Boecio, Egidio Romano, Suma 
de Mateo Aurelio: qumsliones super libros de anima. .Metafísica. 
Un códice con título:.Boecii de consolatione phüosopliica, quam 
ex-plicationem assiimpsü manibus lohannis Terral studenlis 
die marl is .30 Decembris 1478. Estos datos pueden conducir á 
formar idea de la enseñanza en el tiempo á que perteneckf. 

Elementos de lógica ó arle de pensar, dispuestos para la. 
primera enseñanza de la juventud, dedicada á la real Junla . 
de escuelas del Principado de Cataluña, por D. R. 

HISTORIA^ 
1. En algunas Corporaciones eclesiásticas, curias episcopales-

y- muncipales se llevaban libros de deliberaciones, Dietarios 
Nótulas, Episcôpologios, Necrológios y de cesas semjaladas, 
cuyo exámen ha servido mucho para aclarar puntos, históricos: 
varios do estos se hallan en el archivo de la Corona de Ara
gon: conserva algunos la municipalidad de Barcelona,.y hay razón 
de |os! Sucesos en la de Reus &c-

2. Según la citada relación del Sr. Ochoa, se Italian en la 



(317) 

real Bíbl. de Paris los M . S. siguientes. 
Relación histórica y descripliva del monaslerio PoMet, 

en fo!. papel muy bien conservado, siglo X.VH,-letra redonda y 
menuda, folios 16, encuadernado en pergam. con ornamentos 
dorados. 

Flos mundi ó crónica general en-" fol. rmfot. pergam. y 
papel mal conservado, hojas SIM,-siglos X I V y X V , iniciales-
iluminadas y bordadas, retienterneníè efretiadernado con lujo y 
arreglado y remendado con'; ña-aefio esmero. Está incompleti/ 
sin principio ni fiü, no pudiéndose deducir el autor. 

Crónicas-de .Cataluña en-catalán sin nombre de autor,' 
M . S. en fol. pap , letra góticflj-'-hojijs 110, magníficamente en-
etiadernado en becerro morad*,, ifiiciales bordadas é iluminadas^ 
Faltan al principio fflgimas hojas. Pertenece á la historia anti
gua y solo reserva algunas liojas para hablar de Cataluña. 

Breve compendio de las crónicas de los reyes de España^ 
en Catalan, fol. bien conservado, hojas 33, letra semi-gótíca, s i 
glo X V , encuridernado en pasta muy vieja. 

Crónicas de Aragon y Mallorca, en catalán, incompleto,' 
en fol. pap. bien conservado, letra cursiva, hojas 70, sig. X V l l y 
Parece sacado'del Flos mundi.1 

Vidas de Sanios, en catatan, cód. en fol. pergam, siglo X I V 
ó X V , letra gótica, hojas 26-1, bien conservado, iniciales i lumi
nadas y bordadas, miniatura, sobre fondo de oro y tras una es-
pjicacion de las fiestas de la iglesia, Asuncion, Corpus &c. N.5* 
7,265. 

Lo libre de lás fios ó de las vidas de los Sans é Sánelas 
N.0 1050, letra semi-gótica, dos col-, papel en fol. y mal forra
do. I t . vidas de Sanios en catalán, N.0 880. 

Historia del Cristianismo hasla el imperio de Constantino 
en catalán, fol. bien conservado en papel, hojas 156, siglo X V , 
letra grande y confusa. Es un tratado en mazacote, no tiené' 
nombre de autor, ni indicación alguna. 
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3. En e! archivo de la Corona de Aragon hay : Historia 
reservada de D. Jaime el Desdichado, último Conde de Urgel. 
De ella mandó una copia á l a Keal Academia de la Historia el 
archivero D Próspero de BofaruII.= En el mismo se hallan 
recogidas: Noticias históricas curiosas, Misceláneas, consuelas. 
Libro de privilegios, Necrológios, segunda parte de la crónica 
de Pujadcs, procedentes de S- Cucufate. 

4. La catedral de Tortosa guarda un cronicón en lemosin, 
que llega hasta 1323 y otro latino desde la conquista de Huesca 
de 1097 á 1210. Los publicó D. Jaime Villanueva en el T. V . 
de su viaje: incluyó en el mismo dos códices Rivipullenses, 
que hoy se hallan trasladados como los demás papeles de la 
misma pertenencia, y los citaron Balucio, Dorca, &c. En la com
pilación do Paquis se cita un códice en 4.°, siglo V I I I , descu
bierto en Ripoll, que también citó Villanueva. 

5. La Colegiata de S. Juan de las Abadesas tenia un ma
nuscrito, que describía la iglesia y expresa que de sus dos puer
tas una era para entrar Jos hombres y otra para entrar las 
mugeres. Aun hay algún punto en donde se observa esta r i 
gurosa separación. En la montaña de Santander ha habido 
iglesia con dos puertas una para entrar los nobles y otra para 
los del estado llano. Dicho códicé se escribió en el siglo X I V . 

6. En Ripoll existia un M . S. del siglo X I qualiter corpus 
beati Slephani ab Ihierosolimis Conslantinopolm sü trans-
¡alum X V I I I ianmrh obra de Amallo scolaslico. 

7. En el archivo municipal de Barcelona hay varios dieta
rios antiguos, libros de coses asenyelades, ceremonial de cosas 
antiguas, memorables, rúbrica ordinationum ab anno 1290 
usque nd 1471. 

8. En Barcelona se imprimió sin nombre de autor ni de 
lugar Gesta Romanorum cum applicationibus moralisatis et 
misticis. 

9. En la bib. real de Madrid existe un códice en lemosin 



al parecer del sig. XV con el titulo: UUromari. LJense èn él 
muchas cosas pertenecientes (i la guerra santa y corografía de 
la Palestina. \ éuse en el artículo geografia el número 151 pro
cedente de Ripoll. 

10. Un anónimo de 1323 escribió la vida do Santa María 
de Cervelló, el cual cita Ribera en su Milicia^ Mercenario, Cen
turia l . " 

11. En Tarragona se han recogido del monasterio de Po
blet trece libros manuscritos, que contienen las relaciones, que 
varios embajadores hacen de sus embajadns á la Majestad im
perial de Cárlos V y t¡ los monarcas católicos , ó bien las 
que hocen los respectivos embajadores cerca de estos monar
cas, á sus Señores. 

12. En poder de D. Cayetano l'lanella Conde de t lar , Mar
qués de Granero, existen : Anotació á la 2.° part de la hisioria 
de Pujades, M. S. de principios del siglo X V I I I : Manuscrf/us 
conducentes á la historia de-Cataluña y Rosellon. 

13. E l nuexo viajero universal en América, ó sea historia 
de viajes á las Antillas y al reino de Méjico, con láminas 
finas. Barcelona, imp. de Bergncs, 1832. Fué uno de los cola
boradores el Sr. Sampons, que tiene artículo en este Suplemento. 

Cindadela inquisitorial de Barcelona, ó las victimas inmo
ladas en las aras del atroz despotismo del Conde de España, 
1. I. 8." 

Breve reseña do las ocurrencias politicas, estragos, inun
dación del rio Galliyans y del sitio de Gerona en Setiembre y 
Octubre de 1843. 

Bullangas de Barcelona, 1. t. en 8.° 
Acontecimientos políticos é históricos de Barcelona desde 

el 2 de seliembre de 1843-hasta, la entrada de las tropas na
cionales, por unos literatos, que permanecieron en ella duran
te-aquella desgraciada temporada, imp. de Indar. 

Revolución de Barcelona proclamando la Junta Central, 
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Diario de los acontecimienlos, de que ha sido teatro esta Ciu
dad, durante los meses de setiembre, octubre y noviembre de 
18Í3 , redacíacío par un testigo de vista, 11 . 8.°, imp. de Saurí-

Lo que pudo el despotismo en tiempo de Felipe V, ó sea 
,el suplicio de dos patriotas. Bare. 1714. En Tarragona sin año 
de edición. 

L a edad media. Historia general y descripción de los trajes 
y costumbres do aquella época sacada de los monumentos del 
arte y manuscritos contemporáneos- Bare. imp. de Verdaguer. 

GEOGRAFÍA. 
1. En el archivo de la Corona de Aragon existen proceden

te,» del monasterio do Uipoll las dos obras siguientes. N 0 151: 
De sanctorum lucorum Palestinai silti et ralione, en perg. ca-
raot. delíiglo X al Xf , con iniciales y dibujos raros y curiosos^ 
N . " 197, entre otras cosas contiene: Tractalus de sphera-

2. «En el año 1374 los catalanes levantaron la primera car
eta geográfica plana, que forma parte de un atlas, compuesto 
»de seis mapas de veinte y tres pulgadas de longitud y diez y 
»ocho de latitud. Las dos primeras presentan un sistema cos-
»n)Os;rálico y plnnelario : las otras cuatro son puramente gco-
"gráGcas y abrazan todo el mundo entonces conocido. Su oriv 
jiginal existe en la biblioteca del rey en Paris, y allí hubiera 
».permaoeckio sepultado á no ser la laboriosidad de Mr . B u -
«chon, que pocos años hace ha publicado un exactísimo facsi-
)>lime de los seis mapas, y un libro que contiene el texto cata
rían, su traducción en francés y una curiosísima explicación de 
«todo ,e! atlas. E l mismo Buchón regaló un ejemplar de los ma-
»pas y de la obra á la academia de Buenas letras de Barcelona 
»en cuyo archivo hemos tenido el gusto de examinar muy 
«pormenor aquel precioso trabajo de nuestros abuelos.» Corlada 
en su flist de España, T. H , pág, 39. 
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biccionario geográfico univcnal. Sc principió à publicnr en 
Barcelona, imp. de Tomer 1831, y consta de 10 t. en 4 ° . Tuvo 
gran acogida; trabajaron en él sájelos de la mayor ílustrncion, 
de muchos de los cuales se hace mención así en las Moirmiias 
como en este Suplemento. Es muy completo en todas his nmle-
rias, á que puede estenderse una obra de esta naturaleza; los 
prolegómenos son buenos y tienen la particularidad de com
prender un Catálogo de silabas y palabras de lenguas anti
guas , que se encuenlran como radicales en muchos nombres 
geográficos con la esplicacion de sus significados. Este ademas 
de servir para conocer la etimología de los vocablos, vale para 
guia en el conocimiento de emigraciones do pueblos, que cuan
do no otra cosa, pudieron dejar á lo menos como rastro de 
su paso ó permanencia el recuerdo del nombre. Eo 18-16 se 
comenzó á publicar un Suplemento á este diccionario. 

La geografía pintoresca según los novísimos descubrimien
tos, tratados, balances comerciales, censos ¿. investigaciones* 
2. t. en 4.° Barcelona, imp. de Verdaguer. En otro t. en 4,° 
se publicó el Album geográfico, colección de variar vistas, tra-
ges y diseños jpara mayor ilustración de la geografía pinto
resca. 

E l globo pintoresco y dagmrreotipico, descripción del gíobo 
é historia de los viages hechos por mar y tierra á las cinco par
tes del mundo. Va adornado con 101 láminas, texto de Cha
teaubriand , Tissot, Letronne, &c. Barcelona, imp. de Verda
guer, 1843. 4. t. 8.° mayor. 

Venecia pintoresca. Barcelona, imprenta de Verdaguer, 1840. 
1. t. 4.° 

L a tierra santa, 2.a edic. id. id. 
Roma pintoresca antigua y moderna, idem. idem. 2. t. 4.° 

1844. 
Atlfls geográfico, histórico y estadístico de España y sus 

posesiones de Ullramar, compttesío de 40 mapas geográficos 
41. 
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iluminados y unos 80 cuadros stnóplicos, según el método del 
alias de M. Lcsaje, arreglados estos en presencia de las obras 
de Mariana, Masdeu, Romey, Alcalá Galiano, Cortada, Pons, 
Antiilon, Laborde, Minam, Madoz, kc. por D. J. de A. Prin
cipió á publicarse por entregasen Barcelona, imp. Hispana 1816. 

GRAMATICA. 

En el archivo, de la Corona de Aragon existen procedentes 
dé lo s monasterios de S. Cucufote y Ripoll las siguientes gra
máticas: la del maestro G Arnaldo: muchas de Prisciano: doctrínale 
artis gram. Mag. Alexandri de Villa: de los maestros Durando, 
Vidal y Turbia. Ffila de usibus ariis grammatirae: de Pedro de 
Croto; orle escrito por algún estudiante en 1337: arte de gra
mática en verso; líber synonymorum en verso con esplicaciones 
en prosa. Es curiosa la del N . " 46 de Ripoll que contiene pro
sodia y poesía y un tratado de Beda : todo con caractéres del si
glo X., La del N." 59 es á la que hicimos relación en la adver
tencia ii los anónimos, lis un códice voluminoso y el Sr. Bofa-
rull y Mascaré le califica por la obra de gramática quizá mas 
completa hasta el siglo X que merece ser examinada detenida
mente por algún literato de primer orden, pues arroja noticias 
las mas interesantes sobre la lengua griega, materias eclesiásti
cas, médicas, cómputos, &c. 

En la catedral de Tortosa hay un fragmento de la gramática 
de Donato, de los rudiineutos de Perotto y arte métrica de 
Beda. , 

De institutione grammatic» prima pars.—It. pars altera, 
ambos ad usum Sem. Ep. Barcinonensis. 

Los números 127 y 147 de Ripoll son Gracismus Ebrardi en 
verso con comentarios. 
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CLÁSICOS LATINOS. 

En la catedral de Tortosa se guarda un ejemplar do Jos 
Metamórfosis de Ovidio, letra del siglo XÍ I I=Obras de Hora
cio del siglo X I V , Terêncio, Salustio.Lucano, Macrobio, Sedulio. 

En la bibl. de la universidad de, Cervera habia un ejemplur 
del raro Virgilio do Vindelino, impreso en Venecin, año 1470, 
adornado con finísimas miniaturas, regalo de D, Juan Finestres, 
canónigo de Lérida. 

POESIA. 

1. fen la biblioteca Rl. de Paris, N 0 7699 existe un volú-
men en fol. en 280 hojas con mas de 300 poesías pertenecien
tes á cerca de 50 poetas catalanes habiéndolos del siglo X I V . 
De este cancionero publicó una noticia Mr. Puiggari; sobre lo 
que nos remitimos á la Nolkia sobre los trovadores catalanes 
que preceded las Memorias que continuamos. Su título esCan*-
soner de amor ó cansoncr de obras enamorades. 

2. Ademas de las indicaciones Ucclias en el artículo Gramá
tica, debemos observar que al principio del libro 106 do Itipoll 
hay un cuaderno de epigramas sobre asuntos morales con letra 
del siglo X I I : en el cód. 52 de id. hállase un himno de Sla. Ce
cilia con notas musicales del siglo X y la dedicatoria de la vida 
de S. Gregorio en verso, que un tal Juan Levita dedica A un popa 
Juan. 

3. Varios himnos, prosa , epitafios eclesiásticos &c. que los 
Sres. Dorca Villanueva, P. Canal, Ripoll y otros han publi
cado, ofrecen curiosa materia para una colección, que revelaria 
el gusto del pais época determinada en un romo de literatura. 
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4. En la RI. Biblioteca del Escorial existe en lemosin una 
historia de! rey Apolonio, la de Sta. Maria Egipciaca y otras 
composiciones, todas en verso: ía letra es del siglo X I I I . 

5. D. José de Vega y Senmanat en la escogida librería que 
tenia en Cervera conservó dos libros manuscritos en fol. que con
tenían una copiosa colección de composiciones poéticas catalanas 
de varias ¿pocas. 

Lo rapto de Filis, ó sea amor,fermesa y porfia: tragi-come-
dia, del siglo X V i l : la há publicado el Sr. Pers y Ramona al 
fin de su gramática catalana—castellana. 

6. Hay en el archivo de la Corona de Aragon procedente de 
S. Cucufale Xas Ueys de amor , art de irobarper un anonim 
prohensal en el sigle \ % en que flori la Gaya siencia. 

7. El Sr. Yillnnueva en el t. 8. de su viage insertó una 
composición del siglo X I I I en versos leoninos sobre ciertos ho
micidios ejecutados en el monasterio de Serrateix. En el t.. 6. 
Plant de sent Esleve, que se leia al pueWo en algunas iglesias 
de Cataluña, y está sacado de un códice del siglo X I I I , el cual, 
concluye. 

Seiors é dones tuyt preguem 
Sent Esleve é reclamem 
Quel nos vaule recaptar 
Les animes puyam salvar. 

Marlene de antiquis ecclesios rilibus dice que en Soissons se 
cantaba en lengua vulgar Ia epistola de S. Estevan.; y Cantu en 
la época X, t. X I V , pag. 98, edición de Madrid, ofrece una es
tancia de un cántico, cuyo título es Pasión de S. Estevan. 

Existia en Monsarrat un códice curioso para los peregrinos, 
que querían cantor y danzar en la plaza, á fin de que no lo h i 
ciesen sinó con mucha parsimonia y valiéndose de cánticos 
honestos, que contenía aquel libro, siendo unos latinos y otros 
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lemosinos con natas musicales. El Sr. Villanueva trae por mues
tra un Byrolai en el t . V I I . El códice era del siglo X I V . 

8 Relación de la beatificación dota Me. Sla. l'eresa de Jesus. 
Contiene las fiestas que se celebraron con este motivo en las prin
cipales poblaciones de Calaluña en 1614, y en ella se ven reunidas 
muchas poesias latinas, castellanas y catalmios. Entre ellas las 
hay del Dr. Geronimo Pujades bajo el nombre de E l Pastor de 
Remolar y del canónigo de Guisona Dr. Geronimo Ferrer, quien 
se propuso imitar el estilo de Ansias March. 

Un millón de verdades: revista política y social en verso, 
cartas 1.a y 2.a,, Barcelona, imp. cíe Gran, 1846. 

Representaciones populares y farsas. D. José Sol y Padrís 
en una estensa nota, que el Sr. Aribau insertó en su Biblio
teca de amores españoles, {. i l . , página 152 da curiosas noti
cias sobre el origen de la representación en Barcelona desde el, 
siglo X I I I . Véase una de las memorias relativas à la historia de 
'a procesión del Corpus Christi en e.l art. de D. Jaime Bipoll, 
E l Sr. Villanueva,!. I X , cita una escritura hecha por Geraldo, 
vizconde de Ager en flL52, donde se mencionan los í 'asos , que 
eran unas preces rimadas en vulgar, que se cantaban al fin do 
los maytines del jueves, viernes y sábado santos. Llamáronse en 
latín Pharsa. Consérvase memoria de antiguas representacio
nes en danzas populares, que aun se hacen en el campo de Tar
ragona , habiéndose compuesto otras nuevas á imitación de 
las antiguas. En el llano de Urgcl celebra el: vulgo el llamado 
ball major con el aparato de un castillo de madera defendido, 
por los moros, el cual asaltan los cristianos mediando muchos 
diálogos y arengas, acompañándose las evoluciones y marchas 
con la música. 

Los periódicos de Barcelona como los del resto del Principado 
han sido amenizados con composiciones poéticas, que general
mente han sido aprcciables y algunas de no poco mérito. Por lo 
eomun fueron sus autores jóvenes de brillante y lozana imagina-
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don, animados muchos de ellos de un fuego, entre cuyas lla
mas se dejaban ver prendas de esperanzas para la edad mas ade
lantada, como lo fueron acreditando. 

NOVELAS. 

Llibre del rey d' Ungrie é de Safila, la cualfo muller del 
comple de Prohensa. Está continuado en el libro que se Ulula 
Mascaron <5 Moscaron contenido en las Memorias. 

Vida del caballero Tutgíad de la provincia llamada Ibernia. 
Véase Aribau en su Bíbl. t. H I , disc, preliminar, sobre la no
velo española. 

Vision infernal- Así puede llamarse un rasgo fantástico, que 
se halla al fin de una lógica de las procedentes del monas
terio de S. Cucufalc. 

Lo Conde de Partinobles, novela antigua muy vulgar en el 
puis. 

Julio y Adelina ó los esposos desgraciados: novela histórica 
por D. E. M. de 11. Barcelona, imp. de Suari, 2 tom. en 16 0 

Se han publicado otras muchas. 

DICCIONARIOS. 
Diccionario histórico ó biografía universal de los hombres 

célebres, que se han distinguido por su ingenio, talento, virtu
des, ticios ó errores. Barcelona, 1836. 

Diccionario catalán-castellano por F . M y P y M. M. Bar
celona imp. de Hiera, 1839. 

Diccionari catalá-calellá llali-franees—ilaliá , per una 
societal de Catalans Barcelona, 2 t. en 4.° grueso, 1839. 

Dícct'onano geográfico, universal pintoresco, Barcelona, imp. 
de la Viuda ê hjos de Mayol, 1816. 
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Diccionario de la lengua castellana, redactado sobre el de la 
Academia y en vista de cuantos se han publicado, con un open, 
dice de todos los verbos irregulares. 

Biografía eclesiástica completa. Vidas de los personages del 
antiguo y nuevo testamento; de todos los Santos qm venera la 
Iglesia, Papas y elesiásticos célebres por sus virtudes y talen
tos, en orden alfabético redactada por una reunion de ecle
siásticos y literatos. Su redacción so hace en Barcelona y se 
imprime en la da Grau y Compañia, año de 1848. Hasta el pre
sente se ha publicado el primer tomo en 4.° que comprende 1168 
pag. y contiene la letra A. La misma reunion ha principiado i 
publicar la Biografia heterodoxa y ofrece la Biografia profana. 
La obra estará adornada con algunas léminas. El tomo ya indi 
cado contiene 7 de ellas. Le dedicamos un artículo en la Revista 
cientifica y literaria de Castilla, que se insertó en el periódico 
de Barcelona La Antorcha. 

ARITMÉTICA. 

En el. archivo de la corona de Aragon hay procedente de 
S. Cucufate un tratado do aritmética, y cl n.0 1C8 de Ripoll 
contiene otro con caracteres del siglo X al X I . El del n." 
197 de id. Ars compuli a mag. Joanne de Sacrobosco, carác
ter, del siglo X I Y . U de S. Cucufate. De computo calendara 
et de pertinenlibus ad illud: 

Nova collecció de reduccions extractada y ordenada áb pre
sencia de las millors obras de reduccions, que han surlit fins 
ara. 
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MUSICA. 

En Ja libreria de capuchinos de Gerona habiaun M S. áe mu-
sica canimli, instrumentan el cmlesli, cuyo principio es: Trac-
talus Michaelis Castelanis monachi, de musica ad dominum 
Davidem de Natho monachum monaslerii Mansiazillis ordinis 
Sli. Bcncdicli Itutenensis diwcesij provincia; Tholosance. 

En el.archivo de la Corona de Aragon existe procedente de S. 
Cucufate: Liber glosarum et tonologiarum: empieza con un 
tratado de música ó nota antigua de cantos eclesiásticos. 

En el mismo hay procedeme de Ripoll bajo el N." 40 un 
Jibro, á cuyo fin se léen versos relativos á la natividad de los 
apóstoles S. Pedro y S. Pablo y á la festividad de S. Miguel 
con notas musicales: pertenece al siglo X. 

VARIA L I T E R A T U R A . 

El citado Liber glossarum contiene también en su mayor 
parte un diccionario lie etimologías y ademas trata de poesía y 
esplica várias voces eclesiásticas. Contiene igualmente el l i 
bro de ordmalione paslorali, papad, coenobitali et lapsu pue-
llari y otros qus; merecen ser examinados detenidamente. Es 
un códice en pergamino del siglo X . Hállanse en el citado ar
chivo vai ios libros con el título De regiment de Princeps. I t . uno 
on el tít DUs ó sentencias deis Sants Pares I t . Inscriptio-
nes medii el infimi a¡vi et Bononice extantes et alibi, papel en 
8." Hay procedentes de Ripoll N.0 148 Dicta seu sentenciai 
philosophomm et sapientium y Liber de pomo sive de mor
te Arislotelis papel algodón, siglo X I V . N.° 129 es un libro 
de materias escolásticas y gramaticales con un tratado de S. 
Agustin: N.0 103 Retórica de Golfredo. 
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Amenidades filosóficas, publicadas por D. E. A. P.en Vilano
va, imp. do Jordi, 1813. Comprenden una série de artículos per
tenecientes á costumbres, traio humano, moderación de las pa
siones y aprecio de la virtud. 

Canilla y silabario para uso de las escuelas del Rl. Colegio 
Académico de la ciudad de Barcelona. 

Nuevo lunario perpetuo, publicado por primera vez en Ca
talan, en 1834. No debe confundirse con el antiguo Llunari 
perpeluo. 

L a cuymra catalana 6 sian reglas Mils, facils, seguras y 
tconomicas per cuynar be escullidas dels autors, que millor 
han escrit sobre aquesía materia- Barcelona, trap, de Torras, 
1835. 3 cuad. 8.° 

Connersació entre Paneras feligrés y M m . Andreu rector. 
Dialogo en idioma catalán por un tarraconense. 

La Eneyda de Virgilio traducida al español por L . D. JF. V-
Barcelona, 1842. El traductor era profesor de humanidades en 
Barcelona. 

Biblioteca de instrucción primaria. Barcelona imp. .delCons-
iitucional, 1842. 

Las loterías y la'miseria por un misionero del pueblo, Bar
celona, 1847. 

Dianoigografia ó arte 4e^de$cifrar escrituras secretas: ma
nuscrito hallado en los archivos de la Inquisición & . Se im
primió en Barcelona, imprenta de Oliveros, 1847. 

Biblioteca general Barcelonesa. Se principió á publicar en 
Barcelona en tomos de 300 paginas., en 8 o marquílla, imprenta 
de Espona, 1846. 
' Manual del encuadernador teórico y práctico, al gusto del dia, 
traducido, corregido y aumentado con varios procedimientos 
modernos por un profesor del tirte. Barcelona 1846. Es un t. 8." 
con 4 lam. imp. de Saurí 2." ed. 

Un ráiHon de verdades, revista politica y-social en verso, carta 
42 
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1.a y 2 a por D. N. P. y S. Barcelona, 1846. 
Nuevo estilo y formulario de escribir carias misivas y reá* 

ponder á ellas en todos géneros de correspondiéncias, reforma
do según el estilo moderno y añadido en esta última edición, 
Barcelona, irnp. de Brusi, 1836. 

Los solitarios ó la felicidad se encuentra bajo las doctrinas 
del catolicismo. Memorias sobre los principales sucesos que tuvie
ron lugar en la última guerra civil de España. Barcelona» 
imp de Tauló, 1 t 8.° 18i3i 

l í e l a s de la buena crianza cívü y cristiana. Barcelona, imp. 
de Gaspar, 1834. 

Melanlolonolecnia ô arte de componer toda clase de tintas, 
seguido de una exposición de los procederes mas ventajosos y 
acreditados para borrar las tintas comunes y para hacerlas, 
restablecer por D. J. R. T. Barcelona. 

Tratado completo y práctico de confitería y pasteUria por 
E. P. y A1, Barcelona,. 1847." 

República francesa, Historia de la revolución de Francia en 
febrero de 1848, escrita conforme á los datos oficiales del 
Gobierno provisional,'-! t. 8.° con 30 láraiças, Barcelona, imp. 
de Oliveros, 1848. 

E L O C U E N C I A SAGRADA. 

l i a sido cultivada en Cataluña con tal maestría y gusto acom
pañado de aquella unción, que constituye su principal carácter, 
que si se publicase una colección de los sermones impresos par 

sejpeciales motivos y de los M , SS. de .no pocos predicadores, se 
fttrxnaría tin rponurngnto ilustre dç este ramo de literatura. Omi
tiendo varios oradores, cuyas colecciones se indican en las Me
morias if; etijCste Suplem$nto; son de mencionarse los limos. 
Señores Amat, Arzobispo de Palmira, Moxó Aizobispo deChar-
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cas, ü . Jainie Creus y TVInrtí'dc Tarrgonn , D. Ignacio Rihcs de 
Burgos, el Sr. Torres Obispo de Astorga, los canónigos ü . Jaime 
Matas Lectoral de Barcelona, D. José Prals, Magistral de Tarrn-
gona y Ü. José Pujol, Lectoral de la mismo, D.Ciro Vulls y Gelí 
canónigo de la Seo de Urgel, D. Narciso X.ifreu, cnnóiiigo de 
la colegiata de S. Felix de Gerona: el Sr. Isar, cura de S. Jai
me de Barcelona, el Doctor Mareé, catedrático de oratoria sa
grada en el Seminario Episcopal de Barcelona: los agustinianos 
Izquierdo y Bosch, que dejó 2 t tlisptiestos para la prensa, yHor-
tet,. el servita Mtro. Estaper. los dominicanos Mtros. Mortin, 
Estaper y Xarrié: los franciscos jubilado Rius, P. Gúndaro y 
P. Teodoro Ñ. quien hoy ejerce el níinisterio de la predicación 
en Italia, el Sr. Vilera dela congregación de la misión ideS. 
"Vicente de Paul, que dejó varios tomos de sermones dispuestos 
para la prensa: el capuchino P. José do Falset:y el iiyiostólico 
P. Estevan de Olot de la misma orden: en fin los jesuítasFer-
rusola, Larraz y Prats. 

Poseo el primer tomo de una colección de sermones de un 
religioso servita con nota del año de 1759, el que sirve de gran 
prueba de que el gerundianismo no tenia séquito en el pais y 
que la divina palabra se espresaba ya con dignidad. 

. Se guardan en el archivo de la corona de Aragon procedentes 
de S. Cucufat y Ripoll los libro; siguientes: Homüiee seu expo-
giliones evangeliomn per lotum anni circulwn, carácter del 
siglo XII I .—Flores evanyeliorum.—Sermones nonnuüi.— 
Compüafio de aucíoriíalibüs saniorum pairum, siglo X U I . - — 
Libro de sermones y otros trotados, siglo XIU.—Sermones, si
glo X I I I Tractatus firm's de c/íct'i's ecclestae y otros puntos ó ser
mones morales, siglo XI l l .—Viam salulis—Sermones, siglo 
XIV.—Dos sermones siglo X I V Sermones de Sanios, siglo X V -
— En muchos conventos se guardaban colecciones manuscritas 
de sermones, que hubieran servido para calificar el gusto de va
rios siglos. 
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Aijjuníis publicaciones periódicas. 

Dajamn.; á un lado !a prensa política, y sin sernos posible se
guir una por una las publicaciones que se lian visto en varios 
puntos de Cataluña, nolarémos las religiosas, cientificas, arlisti-
cas &c. de que tenemos mas noticias. 

Almacén patriótico de [rulos literarios, históricos, civiles, 
políticos, geográficos, físicos, naturales, mitológicos y religiosos. 
Comenisó á publicarse en Mataró, imprenta de Abadai, 1820. 

E l amigo de la religion, periódico semanal que principió á 
publicarse en Barcelona en 1820, imprenta de la Viuda de Pla. 

E l verdadero amigo de la religion. Salió en Barcelona des
de i . * de marzo de 1821 y se despachaba en la librería do 
Jasé Sellent. El proyecto de este periódico se concibió en opo
sición ó pretendida rectificación deranterior. 

Periódico universal de ciencias, literatura y artes. Fué pe* 
riódico semanal, que salía en Barcelona desde el 6 dé enero 
de 1821. 

L a sociedad de salud pública de Cataluña. Salía en Barce
lona en 1821 y 22. 

E l Europeo. Se publicó hacia fines de 1823 ó principios de 
182Í: fué uno de sus colaboradores e! Sr. Aribau. 

Diario general de ciencias médicas. Se dió desde 1826 & 
1830 y mas adelante volvió á parecer. 

Boletín de la academia de ciencias naturales y arles de Bar 
celona que se daba en 1840, 41 y 42. 

Miscelánea de arles y oficios. Barcelona 1836. 
. E l popular óscabiblióleca de conocimientos útiles y agra
dables. Se anunció en Barcelona en abril de 1834. 

Correspondencia periódica sobre ciencias y artes, periódico 
quincenal que salía en Manresa en el mismo año. 

E l propagador de la libertad, periódico semanal dó Barce-
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lona desdó 1835, imprenta de Verdaguer. Tenia *u parte l i t e r a 
ria: en la poHliea hizo desatentada guerra a! Estatuto Real y 
& los sostenedores dé planes de moderación. 

L a joven España, periódico semanal de instrucción y utili-
ãad pública: fué Bu director D. Andres Giamet. ; 

E l museo de familias publicado en Barcelona desde 1838^ im
prenta de Bengnes. Consta de 5 t. en 4.° Parece distinguirsa 
de las demás obras de igual clase, que se lian dado en el Rfei-r-
no por su mayor importancia científica. ; 

Revista barcelonesa, periódico semanal propagaãòrèe toda 
clase de conocimientos útiles, Apareció su primer número en 3 
dé agosto de 1846" y ha vivido un año. Abunda en artículos 
agrícolas, industriales, mercantiles, científicos, artísticos y buff-
nas biografías; correspondiente todo al espíritu de la época en 
que se publicaba. Referimos á él al lector que guste enterarse 
de las empresas con que se distinguió Cataluña ca aquerpe-
riodo. 

E l Ebro; semanario de liieraticra que vh5 la luz en Tórtosa 
desde noviembre de 1845. Fué su principal redactor D. Josó 
María Paulí, contenido en este Suplemento y en el Apéndice. 

E l Impúber, periódico semanal dedicado á los niños y niñas 
desde junio de 1845, en Barcelona. 

La Abeja médica. Se publica desde 1846. 
Bolelin enciclopédico de nobles arles,, periódico qninccnul 

redactado por una reunion de arquitectos. Barcelona 1846. 
• E l Pasatiempo, semanario de intereses materiales y de íüe-

Iratura que salía en Lérida desde 8 de mayo de 1845. 
E l Eco de la frenologia y dejas escuelas filosóficas, periódico 

quincenal, cuyo primer número salió el 1.° dé enero 1847. El 
Dr. D. Narciso Gay y lírfya parece haber sido el principal pro
movedor de esta empresa: unió á sí varios colaboradores dé quic
hes se ha hecho mención en ef Suplemento é escepcion del sabio 
aragonés D- Julian Soto,. sacerdote que perteneció i la congre- -



(334) 

•gacionde misioneros deS. Vicente de Paul. Dióseá conocer con 
extraordinaria aceptación como director del Instituto de Figue
ras y hoy se halla de director del Colegio Politécnico de Madrid 
donde BU saber y el celo por la instrucción publica le han gran-
geado distinguida consideración. Barcelona imprenta de Carié-

El Eco de la frenología es el primar periódico de esta clase 
que se ha visto en España. . 

Bolelin bibliográfico. Con el Eco de la frenología sedaba este 
Boletín, el cual era muy estenso y puntual. 

E l Laud: periódico de amena literalura y teatros, tuvo 
principio en 1.° de enero de 1848. 

E l Jornalero. Salió en Barcelona todos los domingos desde 
1846. 

E l Trovador, semanario de literatura, Barcelona desde 2 de 
febrero de 1840. 

L a Madre de familia, periódico de educación y moral dedi
cado á las mujeres. Barcelona 1846. Fué su redactor D. Juan 
Llach y Solivas, contenido en este Suplemento. 

L a Lira española, semanario de música , literatura y artes. 
Comenzó á publicarse en Barcelona á 18 de octubre de 1846. 

Panorama universal, periódico de estos últimos años en 
Barcelona. 

Semanario popular, id. -
L a enciclografía de industria, arles y oficios- Salió en Barce

lona en 1848 con aceptpcion. 
E l cullioador periódico de agricultura, horticultura j a rd i 

nería y economía rural, publicado bajo los auspicios de la 
ftf. I . Juqta de comercio de Barcelona y dirigido por su ca-
tedrálicQ de agricultura práctica y'bolánka D. Jaime Llamó. 
Periódico quincenal que principió á darse á 1.° de abrií de 
1848.,' 

L a ilustración, perlódicQ de los sastres. Comenzó á 15 de 
junio* de' Í848 . 
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I'a Unicersidad, periódico de ihstruccionr educación.y l i le* 
ratura, Barcelona desde octubre de 1848. 

Colección de manuales de ciencias y artes por M . M . Bar* 
celona^ imprenta de Pons, 1848. Hemos visto el que contiens 
r¡etórioa y poesía. 

L a Antorcha, semanario enciclopédico de ciencias, artes, 
literatura é industria, dedicado á ilustrar todas las. c/aseí y. 
favorecer todos los intereses de la nación española por- D: Jfa-
rianoCubíy Soler. Salió el primer número en Barcelona á 
12 de agosto de 1848, imprenta Hispana. Al preseitte se añade 
el artículo de Bello-sexo y se han unido al Sr. Cabt por colaf 
boradores los Sres. Llach y Solívas, y Gay y Beya. 

Son muchas las empresas literarias de Cataluña como E l 
Munio, la Biblioteca de familia, \a Biblioteca católica^Aula-
res .üuslres.—sVergel literario ó Colección selecta y la mas eco
nómica de las mejores: obfas i i íeranas antiguas y modernas, • 
nacionales y eslranyeras —Librería religiosa que comenzó á . 
salir, en diciembre de 1848. & . 

Corporaciones dentíficas, políticas c indus
triales . 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA : El artículo de la Universidad 
de Barcelona en Ids Memorias puede ilustrarse con el conteni-*-
do del de Dionisio Gerónimo de Jorba en las mismas, y con otros 
recuerdos dispersos, que no nos es al presente dado reunir, 
cíñémlonos por ahora à las noticias siguientes. Los doctores en 
ambos derechos y medicina formaban parle del Bravo militar y 
gozaban de los mismos privilegios, que los-ciudadanos honrados. 
I ) ; Manuel Vedoya, natural de Hita, provincia de Guadalajarft 
en.su Speculum verce jurisprudential , que dió ó luz eu Barcelo- -
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na, a5o 1679 disc X I titulado de nobilüale hispana it catha-
la'na, desdo el n.0 60 celebra la generosa y cortesana acogida, 
quo debió á los doctores de aquella universidad, en la cual así él 
como su hijo D. Tomas fueron admitidos como jueces en con
curso de oposiciones, cuya fineza encarece con estas palabras 
forte in castellano aliud exemplar non invenietur. Lo mas no
table que ha conservado Vedoya es la rigurosa forma de losexá-
menos. A los opositores se les sacaban tres puntos por suerte, y 
el rector elegia el que mejor le pareciese y le entregaba al can
didato, quien era puesto incomunicado para trabajar su oración, 
do manera que se reconocía hasta la comida, para que no se 
pudiese introducir composición alguna. Pasado el término de 
veinte y cuatro horas leian los opositores uno tras otro acto con
tinuo. Eran admitidos al acto todos los doctores, tomándose el 
nombre de los que iban entrando antes de principiar los ejercí -r 
cios, habiendo sido trescientos doce los que concurrieron á uno 
de los egercicios, á que asistió Vedoya. Concluidos se sortea
ban veinte y un doctores, que aparte con el Rector de la un i 
versidad prévio juramento de cumplir bien y fielmente su cargo 
y conminación de excomunión para que eligiesen el mas digno 
hecha por el Vicario General del Obispo, verificaban la elección 
por escrutinio y se publicaba. À la verdad, dice, me admiré de 
la forma de esta elección y me ha parecido consignarla aqui 
para que lo sepan las demás universidades. Y hablando de los 
opositores añade: No pasaré en silencio la formalidad, la elo
cuencia llena de jurisprudencia, la fecundidad de aquellos ta~ 
lentos y soltura con que desempeñaron ms oraciones. Advierte 
que á la sazón eilstian tres mil doctores de aquella Universidad. 
En el n.0 61 nota, que se enseüaban allí todas las ciencias y fa
cultades y artes liberales, y se «jercian con grande esmero. 
Séamo permitido espresar, que conservo la borla, que sirvió pa
ra el grado del Beato José Oriol, la cual en este concepto guar
daba ROO sumo respeto el Sr. D. José Prots, natural de Barce. 
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lona y canónigo magistral quo fuú de la catedral de Tarragona.. 
UNIVERSIDAD DE PERPIÑA , fundada en 1349 con autoriflatf 

ieal y pontificia: floreció por muchos varones ilustres en letras* 
UNIVERSIDAD DE GERONA . Alfonso 4.° de Aragon por cons

titución dada en Nápoles á 9 de marzo de 1446, autorizó 4 los 
Jurados y Común de la ciudad de Gerona para fundar universi
dad literaria con participación de los" privilegios, que gozaban 
los demás estudios de Cataluña, concediendo se enseñase en ella 
moral, ciencia natural, cañones, leyes y cualquiera otra facultad. 
Fué saprimída por Ueal Cédula de 14 de Octubre de 1717, 
aplicándose la mitad de sus rentas á la universidad de Cerve-
ra y la otra mitad al colegio de la Compañía de Jesus en Ge
rona. El magnífico edificio de la universidad, construido en 1561 
se cedi'ó á la ciudad. Veáse el tomo 4o de la España Sagrada 
por el P. M . F. José de la Canal, quien dice que aquel estable • 
cimiento turn maesiros y doctores que le dieron honor y »o»i-
bradía. En la misma ciudad hubo un colegio fundado en 1393 
por Raymundo Carol magislrum in medicina. Igualmente un 
colegio infanliutn sive puerorum scholariutn novitiorum por 
Jaime Beuda, mercader en 1398. Uno y otro colegio eran para 
jóvenes del linaje ó parentela de los fundadores. 

UNIVERSIDAD DE TARRAGONA. El Emo. Sr. D. Gaspar Cer
vantes de Gaeta, Arzobispo de Tarragona, Cardenal del título 
de Sta. Sabina, fallecido en aquella ciudad á 17 de octubre de 
1576, fundó ente misma una universidad literaria en edificio 
unido al Colegio Tridentino. Con motivo de ia erección de la de 
Cervera se suprimió, pero quedando en el concepto de Real Estu
dio, ramo y parte de la universidad de Cervera y gozando los cur
santes del derecho de incorporación de los cursos para los gra
dos académicos. Aun en las paredes del patio interior se léen 
vítores, que se ponían en obsequio de los graduados. El patrona
to de la universidad era ejercido por el Prelado, Cabildo catedral 
y Ayuntamiento. 

43. 
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UNIVERSIDAD DE CERVERA. Por reales cédulas de 17 de agos
to de 1717 y 19 de julio de 1718 el Sr. D. Felipe V erijió y, 
fundó en la ciudad de Cervera en premio de su fidelidad una uni
versidad literaria, suprimiendo las demás que había en el Prin-
cipadch Celebróse el que de esta suerte se constituyese un em
porio general de las ciencias con dotación bastante para atender 
óitodas las enseñanzas, que eran teología, derecho canónico y c i 
vil, medicina, humanidades» lenguas hebrea y griega;, y sepa
radamente con dependencia del Establecimiento se enseñaba, 
gramática latina, retórica y poesía. Los que aplaudían la institu
ción, la apoyaban con ilustres testimonios y con la espenencia¡ 
de lo» estudios generales mas acreditados, recuerdos que el Sr. 
Dou renovó en la oración I n anniversario, Pfiüippi V funere 
año de 1783; y en oración que pronunciamos en 1826 dijimos: 
I/i'c in patriae visceribus tocata, membris, artubusque calorem 
el vilam díffundü, eamque sese oslenlal,, cui praesens scienlia--
r,u>n amoenitas eí oplimaruin lüterarum cultura debeatur. Hic 
aignum extollü ut bene de smntiarum progressu speremus,. 
ui omnes in eiu$ qlorim parlem, eumdemque honorem venia-
mus. Mas vióse por muchos en la elección del punto la idea 
del monarca de desairar la ciudad de Barcelona: y de ensalzar 
íi la quo tanto se htibia dado á conocer por su devoción á Fe
lipe. Se añadía á. las quejas la circunstancia, de la mejor propor
ción de Barcelona para el, cultivo de las, ciencias y la destem
planza del clima de Cervera nada acomodada para, la delicada, 
edad, en que el desarrollo de los órganos requiere e l mayor 
miramiento. Se construyó el edificio con real münificencia ,de la 
cual dijo el P. Mendez en las noticias de la vida y escritos del 

Mmo. P. Miro. F . Henrique Florez:, « en lo. materiai creo, 
«,qtie no tenga segunda que le compita, » Mientras se traboja-
ba.en la obra servia de universidad; el convento de Mínimos, y 
en 1740: se pronunció en el nuevo edificio el primer discurso 
académico por el P., Aymerich, La nueva universidad, coi respon-
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dió á las miras 4 á Fundador y espectacion pública con unliwi-
miento casi repentino, como dijo el italiano LagomarsinI: U m 
ceroáriensis academia crescendi moras, graiusqm ignoravit'. 
magna non fada sed nata est: in summo consiitit, imis, medíí*-
gue neglectis. In nucupat, ad cervariénsen acad. de Ia colección, 
de oraciones y epístolas de Julio Pogiano, ilustrada «on notas. 
Prueban este honrosísimo concepto las obras de los profeso
res de la universidad; pruébanle las escelentes ideas sobre el 
método de enseñanza , que «¡brazaron y sostuvieron en infor
mes dados al Gobierno y en correspondencia literaria con otros 
sabios pruébale el buen gusto en el cultivo de las lenguas sábios 
con el conocimiento de las estrangeras, esmero de la tipografía 
y demás conque se ostenta el predominio de la ciencia. Las pre
ciosas oraciones, que se pronunciaron con motivo de la JUWUH 
cion de los profesores y fueron impresas, merecen sin «inda 
una colección, en la cual aderna* del buen gusto y sabiduría 
tendríamos un conjunto de escelentes biografías, que nos harían 
mucho honor. Por ellas veríamos la razón de interesantes obras 
manuscritas de los profesores, que se conservaron en la biblio
teca, y ofrecerían materia de varios artículos (*) No poca gloria 
dieron á los sábios de la universidad los editores de las memorias 

{*) E n pruebi de esto y «ti ampliación det artículo queCtfflfl de Son-
yer ttotii» en las Memorias, 'estampamos las slguiéntes palabrís deüii 
oración, que con motivo de su jubilación pronnaciá D. R«m^«i T«xidor 
y de Llaurador: » Mitto autem tractatus plures ex epdem lure, qui suo 
"ordine titulisque suis obsignafi, studiosis primam trnditi, nunc Tero 
»Biblothecae ipsi pro tuis JVofessoribus consecraü sunt. At praeterire 
« n o n possum alterius mqgni operis commendatioaem, <juod ab eodem 
«auctore ex folio scriptum, in bibliotheca queque reconditum legítur, 
cum hoc titulo. De origina et progressit ordínis iudiciorum, commntaria 
« a i titulo* libri sacuudi Voemtal. Greg. I X . . E l Specimen q.icse cita en 
cu articulo estab* ya escrito con licencia de imprimirse en 1743. 
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deTrevoiix, los alemanes Meerman, Hoesbfner.ei suizo Fodolix, 
Seckenberg y vários sábios del reino, entre los cuales se distin
gue el Sr. Mayans y,Sisear. La correspondencia de nuestros s á 
bios con los jesuítas, que estaban en Italia derramaría mucha 
Juz sobre este artículo. Honra á la universidad el juicio, que 
consignamos en la citada oración con las siguientes polabrast 
» Sed celebran in prirais debent iudicia incorrupta, queis fit, 
» ut nemo ad honores immerilos apud nos possit irrepere, nec 
M.imperitiores huíus rei fama tutum putent habere perfugium; 
» undeolim ex hoc loco satis laudari quidam docturate candida-
» t m hire muritoque visus est, quod cervariensis doctoris laurea 
» dignus fuerit iudicatus ( * ) . En la misma oración dijimos.ee 
» Magnum rerum ordinem, hie nobis offerrent, ut de ecclesias-
» ticis et civilibus magistratibus et illustribus sacerdotiissileam, 
)5 legationos honestissimae á nostris summo consilio ac pruden-
» tía obitae, aliuqae muñera ad summam reipublicae spectantía 
» eisdem iniuncta: cui argumento si per tempus incumbers 
». liceret,. aut elocuentia et pingendi facúltate satis valerem,, 
» quantiis appareret Bernardus Ribera scriptis, factisque clarus, 
M Moscoviae apostolicus missionarius, S. C. M . théologus, eius-; 
» demque á consiliis, in aula losephi 11 defuntus ? ¿ Quantam. 
» demiraremini Michaelis Gonzenii Gymnasiarchee pruden-
» tiarn, qui Romam profectus legibus academicis pontificiam 
» approbaUonem, professoríbus praemia insignia , nostrisque 
» proveutibus reddituum accessionem impetraverit? ¿ Quali-
» ter eluceret Fineslresii nonaen, cuius iudicium de rebus ad. 
» scienliarum rationes pertinentibus Regius Senatus^ regiique 
» administri duxerint exquirendum ? ¿ Quantum honoris huic 
» lycaeo. ex. Sebastiano Pier dominicani ordinis Mag. accresceret, 
» qui regio Caroli-iir iussu ad ultimas imperii oras ad novum 
» scilicet Granatcnse regnum rrtari deveniens, quo tempore no» 

(*) Dovíi orat. por Pio Marques. 
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» satis inter doctissiraou viros de instituenda Süoerdolu et h a * 
» perii concordia coustaret, facto suo nihil ab Ecclesiae Potestate 
» Regibus nieluendum palam fecit: qui in difficillimo iiegôtio 
» Supremo Castellae Scnalui ac Romae ordtnis Moderator'! sic 
» se probavit, ut cius acia ubique laudólo el robórala fuerint? 
» ¿ Qaam laudera colligeremus ex Thoma Cerdá, quena Carolos 
» IIÍ prolis regi institutioni praefecit. ?» 

En tiempo del Sr. Moxó, que lieue articulo en las Memor 
rias y del que hablamos en el articulo Gallissá de este Suplemen
to, se habia generalizado mucho en la universidad el proyecto-
de formar su historia, la que entónces hubiera evitado muchas 
pérdidas acaso irreparables. El ilustre Sr. Cancelario.D. Ra
mon Lázaro de Dou propuso de nuevo el mismo pensamiento,, 
y bajo su influencia en 18 de octubre de 1826 tomamos por; 
asunto de la inaugural para la apertuna de los estadios ia alafym* : 
zade la academia. La oración tal cual se pronunció'con una séria 
de notas relativas á la historia de la universidad se maadó depõ--
sitar en su archivo y cajón correspondiente á los documentos 
históricos de ella. Los doctores cervarienses no descuidaban el 
consignar en sus obras y discursos las espresiones do respeto? 
ócia los eminentes profesores, cuyo renombre sueno aun agra
dablemente á nuestros oídos. ¥ omitiendo los mencionados ya-
en las Memorias y en el Suplemento debemos tributar honroso, 
recuerdo á los jesuítas l'ons y Casanovas, á Dt José Moliner, 
competidor glorioso de Finestres, à D. Francisco Borras, que-
fué ministro de la Audiencia de Cataluña, al P. jubilado Ala
ban ex-provincial de la órdon de S. Francisco, á Blanquet de 
quien nos conservó alguna carta e) Sr. Mayans, Miret, M i 
guel, Torá y otros muchos. En la primera edad de la Aca
demia el cancelario D. Narciso de Queralt, cuya vida escribió 
el P. Miguel Conill jesuíta, empleó todos sus esfuerzos para ex
tinguir el ardor contencioso, que,habia dejado la guerra de suce
sión: poco ó nada cundió la division en.la universidad hostia* 
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1820; mas de allí en adelante el espíritu de partido se insi
nuó bajo varias formas' con perjuicio del culto de Minerva, la 
cual huye al estrépito de las armas y no se compone bien con 
parcialidades ó banderías. El cancelario D. Ambrosio Escu
dero amplió el colegio de pobres introduciendo en él mejor 
disciplina. De la universidad de Lérida fué trasladado á Cerve-
ra el Colegio de la Concepción , cuyo rectorado tuve el honor 
de desempeñar. Existia allí también otro colegio bajo el título 
de la Asuncion. El principal colegio fué el Real de S. Cárlos, 
dolado con pensiones sobre mitras, cuyas plazas proveían los 
Sres. Obispos de Cataluña. El Sr. Moxó promovió, que se 
creéra el doctorado de humanidades, designando capirote de 
color morado. Tuvo la universidad la prerogativa de presen
tar una canongía en cada catedral de Cataluña, oblando á ellas 
sus catedráticos por antigüedad, fèn Corvera estuvo siempre en 
su vigor la disciplina y fué notable la aplicación de los es
colares. Barcelona hizo constantes esfuerzos, para que supri
miéndose la universidad de Cervcra se le restituyese una de 
las prendas de su gloria. Un Real decreto de iS de Mayo de 
1816 le quiló la esperanza de renovar fructuosamente el 
empeño, mas las circunstancias políticas en el trienio de 1820 
é 23 le proporcionaron satisfacer sus deseos por breve tiempo, 
hasta la abrogación del sistema constitucional por D. Femando 
V ü , dçsde cuyo momento pudo gozar Cervera de nuevo de 
su insigne institución hasta el cambio de sistema político que 
rige desde la publicación del Estatuto Real, dado por la 
Reina Gobernadora Doña Cristina de Borbon. Poco después se 
trasladó á Barcelona la Universidad, donde sigue, siendo rec
tor el Excmo. Sr. D. Joaquin Rey, antiguo catedrático y 
juez que fué en Cervera y uno de los mas distinguidos juriscon
sultos de la nación. 

ACADEMIA REAL DE BUENAS LETRAS DE BARCE
LONA. Añadimos el artículo , que le dedicó el Sr. Torres 
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Amat, coa las noticias siguientes. En 1756 se publicó el priV 
mer tomo, de las nu.norias da esta R«al Academia, que elo
giaron los criticos de Trevoux en 1778. Ademas de su ob
jeto principal t;ene un apéndice sobre la variación de los ca
racteres, otro sobre ta formación del Icngunje romano vul
gar, y oHiíO sobre la ortografia Sin perjuicio del gran mérito 
de las obras de esta Academia y de lo respetable de todos sus 
actos, á fuer de relatores de cuanto hallamos referente & la l i 
teratura, debemos notar, que el canónigo de Lér'uk D. Pedro 
Juan Finestres dejó un M. S. con este Ululo : Equivocacio
nes- que de paso se han observado en (a Real Academia de fiue-
nas-lelr.as.de Barcelona. La última reinstalación de esta Aca
demia fué en 1835, desde cuya época estableció las cátedras 
que espreson las Memorias, ha celebrado notables sesiones 
y publicado importantes discursos en justo obsequio de los i n 
dividuos que hnn falbiddo , ha fomentodo la ilustración del 
pais, habiendo sido interesante en esta parle la sesión pública de 
2. de julio de 1842, en que fué renovado un certnmen, digno, 
recuerdo de la cultura de la edad media. Finalmente el ilus
trado secretario D. Ramon Muns y Seriñá leyd una memoria so
bre el origen, objeto, antiglledad y reiustauracion de la academia-
Ha contado y cuenta en el númeto de sus socios todo lo mas 
distinguido,, que Cataluña tiene en saber, como lo ponen fuera 
de duda las escálenles publicaciones. Véase Guia - Cicerone de 
Barcelona por D Antonio de BoffanulJ! desde la página 101.. 
Yéanse mas abajo los arlicuios, Bibliotecas, Museos. 

REAL X MILITAR ACADEMIA DE BARCELONA, crea
da en 9 de octubre'de 1099 y mamludo restablecer en 1715. En 
Real orden de 22 de julio de 1739 para laienseñanza de las ma
temáticas en ella, se espresa quo á la sazón no había otra institu
ción de esta especie en el reino: en otra de 28 de diciembre de 
1¡751 se lée que aquella academia y las que después se erigieron, 
en.Oran y Ceuta, produjeron: oficiales de gran mérito. Cube Ai 
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Cataluña la gloria de que durante la guerra Hornada de la in
dependencia formó un colegio militar para crear dignos ofi
ciales. Véase su elogio en la Memoria histórica del Excmo. Sr-
Conde de Glonard. 

ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELO-
-Ná:.—ACADEMIA MEDICO-I'RACTICA DE BARCELONA, 
Creemos que es una misma academia con distinta denomina
ción. Habla de cllds el Sr. Torres Amat. Hay lomos con el 
t í tu lo: Memorias de la real academia médico-práctica de Barcc 
lona. Se dió à luz el primero en Madrid, imprenta Real, 1798. 

SOCIEDAD DE FOMENTO DE ILUSTRACION. = ASO
CIACION DE AMIGOS DE LAS BELLAS ARTES = F u é 
creada en Barcelona por la Sociedad económica de amigos del 
pais, y es de su instituto estimular al amor de las bellas artes» 
escitar entre los artistas una noble emulación, propagar la noti
cia de sus obras y facilitar el modo de enajenarlas. 

SOCIEDAD FILOMÁTICA DE BARCELONA. Celebró su 
primer sesión el 15 de Noviembre de 1S39. Se propuso ade
lantar en varios ramos de los conocimientos humanos por me
dio de trabajos literarios, científicos y artísticos de sus i n 
dividuos; y tomó por lemá : Mihi caeterisque laboro. A solicitud 
de la misma el Gefe politico de la provincia en 20 de mayo 
de 1840 la acojió bajo su protección y aprobó los estatutos. 
Tiene esta Sociedad un presidente, un vice-presidente, dos 
secretarios, un tesorero, un contador, un bibliotecario-arcbi-
vero y un conservador del museo, cuyos cargos son anuales 
giu haber lugar á reelección para el año inmediato. Está d i 
vidida en cuatro secciones: l . " la de literatura,'ciencias ideoló
gicas , morales y políticas: 2." de ciencias naturales: 3.a de 
matemáticas : i " de bellas artes. Ademas hay una junta direc
tiva compuesta del presidente, secretario primero y de los di
rectoras de las secciones. Fué la primera sesión en la 
casa del sócio D. Antonio Rovira, calle de los Baños; pero 
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liabiéndose aumeotado considerablemente los individuos,.{•.me
diante la pioteccion de los Señores Rectores de la universi
dad y particularmente con la del actual el Exrao. é limo. D r 
D. Joaquin Rey, ha obtenido celebrarlos así públicas como pr i 
vadas en el edificio de la misma. El número de sócios acluál-
tnente es de 56 residentes y 75 corresponsales en diferentes 
puntos. Las circunstancias de los socios en general: sus trabajos 
literarios archivados en el de la sociedad y el número de i n 
dividuos de ella, que han salido colocados en cátedras de uni
versidades y otros establecimientos literal ¡os, ilustran esta cor
poración , acreditan su mutiifiesta utilidad y el celo do los so
cios por el progreso de las ciencias y bellas artes. 

SOCIEDAD MÉDICA. DE EMULACION. Se instaló en 
Barcelona en 1842. En la sesión pública de 31 de iOCtubío 
del mismo año el Dr. D. Joaquin Gil, su presidente titular ãióá 
conocer el objeto y trabajos de la sociedad en un discurso pro
nunciado ante un concurso brillante, numeroso é ilustrado. El 
presidente honorario Dr. D. Ignacio Ametller cerró la sesión 
con una breve alocución análoga al mismo asunto. 

Manifiesto à las Diputaciones de Cataluña por los comi
sionados de las juntas superiores de armamento de Barce
lona , Tarragona y Gerona nombrados para acompañar al 
Exmo. Sr. Capitán General, y que siguieron el cuartel gene
ral desde 16 de noviembre de 1836 hasta 13 de febrero de 
1837. Barcelona imp. de Gaspar. No es justa la representación 
que en el manifiesto se quiere dar al cabecilla Tristan y con 
respeto al clero, cuyo comportamiento, hablando en general, exi
ge un juicio distinto. 

Esposicioii elevada á S. M. la Reina Gobernadora por la 
diputación provincial de Barcelona en justificación de las me
didas económico-administrativas, adoptadas por el Exmo. Sr. 
Capitán General del ejército y principado de Cataluña de 
acuerdo de las diputaciones de sus cuatro provincia^ Bcrgnes. 

4 i . 
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SEMINARIOS TRIDENT1NOS. El de Gerona fué fundado 
en 1565, el do Tarragoha en 1569 , el de la Seo de Urgel en 
1592, el de Barcelona^en 1593 bajo la denominación de Semi
nario episcopal, el de Vlch en 1635, el de Lérida en 1722, el 
de Tortosa en 1824, el cual antes suplía un establecimiento 
de enseñanza fundado en 1547 á cargo de los Dominicos. Do
minó en ellos la teología tomistíca : en el de Barcelona, Vlch, 
Gerona y Tarragona floreció el estudio de humanidades, y todos 
cuentan sujetos eminentes en el catálogo de los que fueron sus 
alumnos. (*) 

JESUITAS. Los hubo, con escuelas abiertas en Barcelona, 
Gerona, Lérida, Manresa, Tarragona, Tortosa, Urgel, A'ích, Cer-
vero, S. Güiro,.de los cuales en 1814 solo se restableció la casa 
de Manresa. Fué muy ilustre el Colegio de nobles, que tuvieron 
en Barcelona, llamado Colegio de Cordelias. Fundóle en 1538 el 
limo. D. Jaime de Cordelias, cuya noble casa cuenta entre los 
suyos .í D. Ivo de Cordelias, que ácía 1307 fué Gran Canciller 
tie la Universidad de París y otros sujetos eminentes así en letras, 
como'cn milicia y marina; de los cuales son dignos de nombrarse 
D. Alejandro de Cordelias, General de caballería y el Comen
dador D. Pedro de Cordelias acreditado en Malta'y Lepanto. Fué 
colegial en Cordelias Gregorio X I V bajo el nombre de Alejan
dro Ludovicio. Cuando fueron echados los jesuítas gozaban en 
el pais un aprecio muy general, sus relaciones con las perso
nas de influjo, inteligencia y valèr eran sinceras y estrechí
simas, su buen gusto reconocido sin. disputa, grande su laborio
sidad y las virtudes particulares de cada religioso le conciliaban 
respeto y estimación. Fundamos este dictamen, enJas memorias de 
la época, que pudimos consultar y en el testimonio de los ancianos 
que alcanzaron el. aia del gran naufragio, del cual como r a n nan-

(*)* Véase el atticulo Borras D i . D , Francisco. 
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tes in gurgile vasto pudo recobrar el Principado á los l»p. 
Gallisá, Masdeu, Prats y algún otro quo bastan para honrar'! 
la religiosa y amante madre, que los alurabrára. 

Esculapioi. Hay escuela pia en Barcelona, Mataró, Puigcerdá 
Solsona, Igualada y Moyá con enseñanza generalmente acredi
tada, habiendo obtenido conslantemente especial aprecio. En este 
Suplemento Ijemos insertado varios articules de escritores hijos 
de S. José de Calasanz. 

Los regulares admitían en sus estudios á los seculares» y 
algunos conventos fueron fundados con esta obligación, ó admi
tieron fundaciones particulares para dispensar la enseñanza. En 
los esludios de humanidades dominaba el sistema que se des
cubre en el Tratado de los estudios de Bollin y en el V Le Jay. 
En cuanto á ia filosofia se distinguieron los jesuítas en dirigir 
sus estudios en armonía con hp adelantos de las escuelas estran-
geras: en época posterior 4os monjes de S. Pablo de la ordon de 
S. Benito fueron los que pasaron mas adelante en el estudio de 
la física moderna, y aunque pudiéramos señalar cierta graduación 
m cuanto á las demás instituciones, fué bastante común en los 
establecimientos eclesiásticos el aferramiento á la escuela peri" 
patética, así como podemos manifestar que no fué tan clamoro
so ni crudo el escolasticismo en las escuelas catalanas corno 
en otras "varias del Reino, habiéndose cultivado el estudio de 
la .sagrada escritura, la teología dogmática, la historia eclesiás
tica y los cánones con gran esplendor. 

LONJA.. La antigua inslilucioo de la Lonja <5 Consulado de 
Barcelona, y el fomento quo en su magnífico edificio se ha da
do no solo para atender & la prosperidad del pais, sí también á 
la enseñanza à& las nobles artes ofrece una larga historia, que 
no pertenece ñ mi objetó principal, debiéndome contentar sen
tando que aquella institución es uno de los mas gloriosos t i m 
bres de Cataluña. Tócanos pnumerar las cátedras que sostuvo 
el cjomercio de Barcelona por lo pertenecicute á la litcraluia _jr 
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ciencias, cuales son las de física, química aplicada, las de lenguas 
francesa, italiana é inglesa, taquigrafia, economía política, náu
tica &c. El mdrtto. y grandes beneficios de estas enseñanzas es 
realzado así por los célebres catedráticos, que la han dado, como 
por el celo y generosidad con que se proporcionaron siempre 
libros, máquinas, objetos de la naturaleza, utensilios y cuanto 
pudo contribuir á que no solo la juventud sí también todos los 
amantes de la ilustración pudiesen recibir de aquel foco común 
los conocimientos importantes, de que se carecia en el Reino. 

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS. Desde 1760 había he
cho grandes esfuerzos esta corforacion para establecer la ense
ñanza pública de farmacia, lo que finalmente obtuvo; y no pu-
diéndo en este momento puntuolizar los muchos títulos de glo
ria, que le honran, nos limitamos en referir al lector ü nues
tro artículo Carbonell y Bravo ( Dr. D. Francisco ) y á la de
dicatoria que puso al frenle de sus Elcmcnloj de farmacia. 

REAL COLEGIO DE MEDICINA Y CIRUGIA Y FACUL
TAD DE CIENCIAS MEDICAS DE BARCELONA. Por igual 
falta de datos preferimos el silencio á una relación poco fija de lo 
portcneclentc á esta institución. Es regular que algún dia se 
ociipc de este trabajo algún ilustre profesor, pudiendo asegu
rar que bajo su pluma aparecerá con toda su importancia el m é 
rito de tos sábios profesores, que ha dado aquel colegio á los de 
Madrid, Cádiz, Santiago, Burgos y Pamplona: la nombradla que 
ha adquirido en general por toda la nación, lo mucho que les de
bela ciencia, la parte muy principal que hanlenido en el desem
peño de comisiones dados por el Gobierno y participación de 
premios y distinciones honoríficas que por di se dispensan. 

INSTITUTO INDUSTRIAL DE CATALUÑA fundado 
por la Junta de fábricas del mismo Principado, la cual se amui-
ció en 3 de junio de 1848. Su reglamento y demás noticias que 
rclativamenlc á la institución se dan en el Semanario de la itC 
torra,periódico de Madrid, y varios desús números de- 1 8 í 8 



(349) 

nos obligan á hacer esta mención por la parle qttc en ella* se dá 
á la ciencia y á las tetras. Tiene abiertos varias cátedras, - i'1 

ESCUELAS. La historia de las escuelas no solo de los prin* 
cijwles poblaciones de Cataluña sí también de las de segundo y 
tercer órden acreditarla cuán ekagerodas hán sido los dechmjfrs 
eiones, que hemos visto consignadas hhsta en documentos oficia^ 
Ies de la presente época, como que pala dar el* justo valor 
los esfuerzos é ilustradas disposiciones dirigidos A la mejora'tio 
la instrucción pública, hubiese sido necesario presentar el estado 
antiguo de España en esta parte como el de lina nación poco 
menos que salvage. Ayudarían d formar nuestro panegírico en' 
esta parteen cuanto á Catníufia gran multitud do discursos, 
poemas, cuadernos de exámenes, composiciones hechas con mo^ 
tivo de ocurrencias públicas, las obras improsas, muchos M. SS-
de los profesores y los métodos particulares de eriáefKinífa.; PÉH 
diéramos también citar no pocos, personas ilbstrndas,-que "feon 
atribuido sus adelantos al impulso quo recibieron desde la prM 
mera enseñanza, è igualmente los esfuerzos aislados do mtfchas* 
poblaciones á fin de proporcionarse buenas escuelas y condeco
rar a los profesores. Hoy en virtud de las nuevas disposiciones 
dçl Gobierno y de la decision del pais vénse aparecer todos los 
dias colegios y escuelas, cuyos buenos principios anuncian gran
des beneficios y nos hacen concebir consoladoras esperanzas. 

•' BIBLIOTECAS. 

La voracidad del tiempo es mucho mayor de lo que puedii 
parecer à los que no han fijado la consideración en este punto. 
Sus estragos respeto á los libros fueron mas fatales antes de la 
imprenta, porque se carecia (fe este medio tan expedito de 
multiplicar los libros y reproducirlos. Se hallan de antiguo pro
videncias dictadas para prevenir los extfítVfes de c<5dicès f^affef» 
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les, así como memorias de incendios y fraudulentas subtract 
cienes, cuyos males se hacían muchos veces irreparables. En el 
archivo de la Corona 4o Aragon se halla una especie de inventa
rios de la iglesia Sancti Martini de Slopanna, que el Sr-
Bofarull y Mascaró ha continuado en su Colección de documen
tos inéditos. Su fecha es del año 1156 de la Encarnación del 
Señor, donde aparecen : Imissale parvum ct allerum missalem 
majorem et I Itbrum slorialem et alium sancloralem et I epis-
tolarium et I officii godesc et I responsorium et I psalleriurn 
SÇc.. .' et unus liber quem P. Guillelmi accomodavit Yincentio. 
Gon motivo del proceso seguido «ontra Doña Leonor de Aragon, 
hermana -del Conde de Urgel D. Jaime el Desgraciado prendió 

' el r e í . . . * mas .de 60 -cuerpos de libros de mano, que por no 
haber aun estampa, eran de gran mlor y precio. Véase 
también el arto Judíos en las Memorias. 

Biblioteca del rey D- Martin, nacido en Gerona y muerto en 
1410. Contenía 600 volúmenes, no escasa riqueza literaria an
tes Jile la invención de Ja imprenta. Se guardaba su índice en el 
archivo de la comunidad de nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona. 

Biblioteca del, Seminario Episcopal. Contiene cosa de 16,000 
volúmenes Fué su primer bibliotecario el l imo. Sr. D. Felix 
Amat, Arzobispo de Palmira. 

Biblioteca catalana, en el mismo colegio, y es como aneja á 
la mayor: hállansé reunidos en ella obras de 1,500 autores ca
talanes. Véase el artículo Torres Amat, Excmo. Sr. D. Felix. 

Biblioteca pública de la academia de buenas letras de Barco, 
lona. «Tiene la biblioteca sobre mos 40,000 volúmenes proce-
»dentes de los conventos suprimidos, catalogados y distribuidos 
• por órden de materias con sus índices razonados y de autores, 
»exístiendo ademas para cada materia una colección de todos los 
«autores, que la han tratado en particular. Contiene dicho esta-
»blccina¡e,nto una^nGnidad de preciosidades literarias en todos 
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»ramos, especialmente en historia; y Mías letras abundando 
«por lo que toca, á la primera en antigüedades,; viajes, crónicas, 
»anales; y distinguiéndose en cuanto á bellas letras por reunir la 
«mayor parte de autores clásicos de la antigaedad y de la época 
»moderna,,en especiad las obras de los éspañales que.tanto ilus-
«traron el, siglo décimorsexto. Hállanse también eri él 
«número suficiente de diccionarios y gramÉiticas de las len-
«guas vivas y muertas» y una de diez, idiomas quo «ontribufe 
«considerablemente á la riqueza literaria de este ramoi Se en-
«cuentra también enriquecida con una, porción de manuscrSto» 
«en vitela, relativos á diferentes objetos de los siglos X U Ú X I V 
«y X V , adornados muchos de ellos con dibujos y coloridos de 
«mérito esquisito. Hoy ademas una recopilación de todas las edi-
«ciones del siglo XV, época preciosa de la cual data el giro que 
«tomaron las ciencias y la civilización de los pueblos con-la in
t e n c i ó n de lu imprenta.» D. Anlonio.de Bofarull. en su Guia 
cicerone, pág. 102. 

Bibliotecas-de regulares* Entre las bibliotecas de los regu
lares en. Barcelona se distinguia la de Santa Catalipa^título del 
convento de PP. dominicos: era notable también la de S. Fran
cisco y otros- conventos, de suerte que en el convento de da
mas de S. Juan de Jerusalen se reunieron al pie de 140,000 \o-
lúmeñes de aquella procedencia, y hablando en general tenían sus 
bibliotecas bien surtidas. Pullos de pormenores necesarios res
peto á los demás monasterios de Cataluña podemos afirmar, que 
había en ellos, mucha.ríqueza literaria. Respeto á; la biblioteca 
de Poblet insertamos los siguientes datos, que nos dá el 
Sr. Bofarull en su opúsculo.Foblel, póg. 29 y 30. «El armazón 
«de la librería se hallaba distribuido en treinta compartidones 
»y cada una con sus estantas correspondientes á los tamaños de 
«los volúmenes que los l[enaban,,toda de ébano y encerrados con 
«cristales antiguos de Venecia de grandes dimensiones » 

«El número de volúmenes, cuando la destrucción del tno-
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«nasterio en eí afio de 1835, constaba de 6,000 con encuader-
«raacíones iguales de tafilete; cantos, cortes, lomos y las armas 
»del Duque de Cardona en sus cubiertas, todo dorado.» 

* ¡ íttLa tòayor parte de aquellas obras eran de un mérito ¡nes-
"timable por su originalidad y rareza, contándose entre ellas casi 
¡«todas las mejores producciones de autores alemanes durante 
«los siglos X V I y X Y I I con un sin fin de preciosos códices y 
»Jas mejores obras ilustradas, ya por sus grabados sí que tam-
»bien por sus preciosas iluminaciones y miniaturas; colección 
wquo con mucha dificultad no podrá juntarse en las nacientes 
»bibliòtèòas públicas.» 

'üÉompiólaba el dáôrnô do esta sala un crucifijo encerrado 
«'eB ÜÁ èscapofote de ébano y !dbs pèdèátales de la misíBa ma-
^ é f à , que sostenían dos grandes esfras geográficas. 

»Esta pieza comunicaba con la librería antigua.» 
' TARRAGONA. En el palacio arzobispal de esta ciudad 

había biblioteca pública , que se perdió con motivo del asalto 
de los franceses en 181,1. Por la misma causa desapareció la 
pública del convento de S. Francisco, donada por D. Ramon Fo-
gUbt, arcediano de Vilaseca, en la cual abundaban las obras es-
trangèras de los dos úlliraos siglos. 

VICH. El limo. Sr. D. Francisco de Vcy&n y Mola, obispo 
de Vlch, abrió biblioteca pública en su palacio: á ella hemos he-
cliQí álüsioiíérf el artículo Galtissá. 

SEO DE UUGEL. Biblioteca episcopal. 
CEUVERA. La universidad de Cervera tuvo biblioteca mas 

que regular atendido el corto tiempo de su existencia. 
BIBLIOTECAS PARTICULARES. Antes de la guerra de 

1808 eran no pocas las casas particulares provistas de aprecia-
bles librerías, cuya etiumeracion y calidad de libios y ediciones 
demostraría el gusto de los muchos sábios del pais. La legisla
ción presente sobre vinculacioiiés impedirá en adelante verlas 
perpetuadas en las casas. Hoy no dejan1 de propórcidnarse buc-
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nas librerías de ilustrados literatos. Citamos ia Je D. José Garre-
ras en el ediiicio llamado comunmente la Vireyna, la cual 
contienj uní gran multitud dj obra* raras por su antigüadad* 
encerrando algunas las mas lujosas ilaslraciones nacionales y 
•extrangeras. , . 

GrABIlVETES ARQUEOLOGICOS. 

TARRAGONA. El Sr. Foguet con su biblioteoa dejó al 
convento de franciscos de Tarragona un monetario y una eólec-
cion de restos antiguos, la mayor parte hallados en los alrede
dores , todo lo que se perdió por el mismo motivo que la b i 
blioteca. Por igual razón desapareció el museo de antigüeda
des que reunió D, Carlos Gonzalez de Posada', dignidad de eo • 
fermere de la catedral de Tarragonal Entre ellas tbrttába 
gran porción de cacharros kermosamepte figurados con ins
cripciones y notas de los artífices, Cuyo catálogo con su ifltet" 
pretacion envió el dueño á la Real Academia de la Historia.' 

La Sociedad arqueológica tarraconense, fundada en 1843¿ vá 
reuniendo preciosos monumentos que hemos indicado en el ar
tículo Aí&mana. En 1849 se publicó en Tarragona Calélogó 
de ios objetos arqueológicos y numismáticos yac posee Buena
ventura Hernandez. 

BARCELONA D. Antonio de Bofarull en su Guia-cice
rone de Barcelona hace relación' del museo de antigüedades 
de la Real Académiá de buenas letra;, describe el gatífóétS 
arqueológico de D. Juan Cortada corrtenidô en este Suplemento, 
é indica el monetario del Sr. Esteve y Sans en ia calle de 
Àrchs de Junqueras, el de D. Joaquin de Mercader en la ca
l le de Lladó, y el monetario del ya ciíado D. José Carpe
ras, añadiendo que «las grandiosas salas y galerías de su casa 
«están atestadas de innumerables joya?, frutos del estudio de gran-
«des hombres, resultado de las arles eii su mayor apogeo, pro-

45. 
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«duetos esquisitos de la naturaleza y obras en fin que forman 
«e l -mw grande testimonio' del saber y del ingenio » fosee-
tacn*>ien una colección esquisita de cuadros. 

El monetario del Sr. Ripoll, canónigo de Vlch, dado por 
lestnmeulo ¡i la Academia de-Buenas letras de Barcelona, (lió 
motivo ¡i aquella corporación sábia para formalizar el suyo; el 
Sr. Hoticali doctoral de Tortosa tuvo también colecciones de 
monedas y objetos de hislorúMiulural; y en este último lamo 
se ofrece mucho que dpcir. con respeto íi particulnres, entre los 
que ocuparia buen lugar el gabinete del Sr. Soler, catedrático 
que fué de cirujía-médica. 

L I T E f t ATURA.5-VtJL&ARv:' • 

La ilustración muy, estendida en el pais ha podido inlluir en 
el comuii del pueblo y escitar algunos talentos, que sin.embar
go-de: carecer de educación literaria lograron llamar la atención 
del públicoi particularmente en asuntos religiosos y en otros de 
esparcimiento y. diversion popular. A esta clase pertenecen 
Francisco Bdart, Juan Sena, Juan Mas y José Bobieño con
tenidos en. este Suplemento M ichos romances que nos han 
lugiid» nuestros mayores están llenos de tal gracia y naturalir 
did que merecen una. colección; c igual honor se debe á niu-r 
chasJinslas cauciones con que -se recuerdan.los hechos de armas 
y otros sucosos iin,K>itantes que Sun interesado al pais. La: 
m iltitud de gazos en obsequio de los misterios de la religion y 
sagradas imigeues, las cotnposiciones dolorosas, festivas, bur
lescas con que se han perpetuado todos los objetos que pasa
jeramente interesaban: la ..admiración; prodigada á lo* fenómenos 
de la naturaleza: la reproducción de-los encantos de. la vida, 
las re.uniones en aguas minerales y férias: tojo esto retrata
do en lengiinge natural y en poesía que el, labrador repite en 

el campo, el oíicial en el taller, el anciano canta en reunion de 
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fam ilia y !la'juvcntuii proilüoe en sus comunes diversiones, b i 
en merece que alguno lo reúna baja,un cuerpo donJe se dejase 
conocer el genio del pais y di genenil gusto que preside é sus 
alegres desahogos. Algunos litóiulos son de este parecer; y cre
ernos no sea ageno de i nuestro plan el liacer esta indicación. 
La misiha estendemos ácia otras clases de composiciones, e.11 
que por manera do desahogo se han o'upado personas literatas 
qué guardaron estos rasgos de su pluma en los escritorios, co
mo que á manera de ninfas -plebeyas «o podían por su traje 
presentarse lionrosatueüte en la sociedad literaria. Jugaron deli-
ciosaraenle por el estilo de Teófilo Folengo: explotaron la r i 
queza del idioma en conaposiciones trUingfies y -bilingues, de las 
-«untes puede servir para ejemplo ,la siguieate. 

tnnta ía ir* f rigor . - " 
de la justicia divino, 
que temo fatal ruina 
causada de un torpe amor 
¡ ó que pena I ! ó que dolor 1 • 
que tristeza! <jue posar i 
pecador, te ha de scansar 
si CnMo áiO&rrespoudencia " '•• 
de tan liviana insolencia 
te pasa á residenciar. 

No aos. íiemôs propuesto hacer uu catá-Jego =de las mas aprc-
cieWcs de semejantes composiciones, por que nada añadiría á 
lo dicho su simple enumetíncion. Permítasenos sin embar
go continuar aquí la primera décima de una composición de 
especies inconexas á semejanza de los Dispárales irobados 
por Juan de la EiaciRa, ya que el Sr Samaniego dejó escrita otra 
de igual género , para que pueda servir ile término de com
paración. 
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A tos bodas del Caná 
: celebradas en Girona 

comparcgué Vallfogona 
. ab; lo gran due del Milá:: 

. Motezuma no h¡ faltá 
,it> Don Pelayo amich seu: 
las filias del Zebedeu 
ab lo Conde Gap de estopa 
hi arribaren á la sopa, 
perqué h i a n a r e n á peu, 

¡ EJ espiritu piiblic© no. dejó de expresarse i veces can hojfis 
manuscritas satíricas, que.se leíaa. con avidez j y los retozones 
Ventalls de Barcelona divirtieron los paseos, ora remedando á 
Pasquín, ora ocupando la juventud de todas clases con variados 
chistes:, todo lo-que defnuestra la fecundidad extraordinaria de 
la imaginación catalana y el gusto de un pueblo que ama sola
zarse con cierta cultura. 

Añádese á esto la memoria dds juglam en las funciones pú
blicas, quienes antes del sigla X V eran llamados para divertir al 
pueblo con sus pantomimas y coplas, en cuyos juegos se propa
saron, incurriendo in vim dignam lege regi. 



(387) 

APÊNDICE» 

ALBURQUEQUE ( l \ Doinji^o de ) . Eslo catalán fullectó 
en el colegio máximo do la côÀfofíía de Jesus en Mégico, año 
1653. Hace do él mencioa el P. Juan Antonio de Oviedo en su 
iHenologio,, expresando: que pítsó 4 Aiaéritaf.wtmo^o-.del deseo 
de ocuparse en las misiones. Escribió vórios cuadernos; espiri
tuales que llegaron i formar un gran volumen, líroxitno à la 
muerte mandó â un estudiante que 1c aststia- los.quenwsç.. 

; A]LEMAN¥ .(- D. [.orenzo )* Nació-'aeckteutalattntfi en Ma-
drid^á 8 de agosto.de 1799, hijo de D. Pablo; natural /de Saba-
dell y D.a Josefa Soler,.de Barcelona. Kecibi<J el grado de bachi
ller: en farmacia, cuya carrera interrumpió poí" haberse dedica
do muy pronto á la cnseñanza¿ Cursó dos ;años de? matemáticas. 
.En 18.28 fuó opositor á las eAtedias del Consulado; de Madrid 
y,en 1842 .á las del Instituto literario de lérida.¡ -En StS do mar 
ytQ de.1831 fuó nombrado profesor' M I la Eseüela" especial de 
ingenieros y en 29 de marzo de 1840 lo fué catedrático de 
lengua ffancesa del Instituto €antábrico/ S"üs publicaciones» son 
'J&Sisiguieote&. GMmâticaiifoçtfceia, ttSliémiktyid&vtMneiiial 

tares frmaese&r-7<Elcmmtús ¡áe gpatftâtíéâ Cúémíhm w 1829. 
••—Lmiòtiei de a r i i é t é t i ^ ^ f f a ^ í W ' - c & s i i l l a f i á "para iai 
mcuelas infériores, i8é2¡~Ph'ktipio's 'MarÜifíéióW, Mgebra 
geometria y. Higçnofnetríal f t S i S í ^ W * * " tfet&éftteil ãé geo
grafia fchisloria, i%&^Cwmt^^jñkv; ' ' éf» gramática parch 
eon el riòmbre, de D¡ l á m o n •Solei. 'íFolletos/ M cárcel.-—ií, 



i m ) 

Z&o, — Lo que es la preocupación.—* Lo que son Mías - Lo que 
es la mia.—Lii opóiieion sin máscara &c. Ha sido redactor de 
ia Revista española y de E l correo nacional. Fué uno de los 
fundadores del periódico MI ateneo en 1833, También publicó 
una gramática latina. Hertjos puesto esta lista 4e publicaciones, 
cual nos la ha proporcionado el Sr. Aleinany. 

* BFXTRit!* ( P. Maestro F. J o s é ) , lector jubilado, natural 
dè Tortosa y címventüBl en el de menores recoletos de la mis
ma ciudad. Iniprirtiió en Barcelona en 1735 y despííes íeiin|íri^ 
mió en Tortosa con algunas adiciones: Poema heroicúm de stítro 
cingulo B. Marios virginis. Dió después su traducción en prosa 
de lengua castellana en Tortosa, imprenta de José Cid, 1764. 
Al final nota que hizo el poema latino á la edad de 20 años y 
que no da la traducción en verso castellano, porque ha descon-* 
fiado mucho de la asistencia de las señoras musas , que tomo 
dataos bellas y mozas de ordinario se desdeñan favorecer é (os 
viejos. Tieoe irBpresõ un sermon en Barcelona, año 1748, re
impreso en Tortosa en 1764, y otro impreso en esta misrna ciu-
dad y en el misino año. v o 

BEBGNES DE ÜAS • CASAS ( D. Antonio ),.;Am^iaí«osn^l 
artícalo •corresporidiente en el Suplemento con el recuerdo de 
las notas críticas y etinooldgtcas con q\iè aumentó ia Historia de 
España por Garlos Romey en la traducción, q)ue hizo al cas-
llano y dió á luz en su propia imprenta. Barcelona, 1839. T u 
vo también buena parte en el Diccionario geográfico universal 
del que hemos dado razón en el artículo Geografía,. ; , t i ; t 

l i i s w i a política de la España moderna,a poK- Marliani, 
puesta en castellano por el traductor del Romey, y adicionada 
con un apéndks, que trata de las ocurrencias de 1810.. Obra 
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que' sirve, de complemento ó continuación arfas historias genêr 
tales-de. España. Barcelona I 8 i 9 , ¡mprenla de Oliyeres,. i . (• 
en 4.° mayor. •.•,••"< 

RUEMACH ( Fr. Antonio), quien vivíai en Jtlonsarrate por 
los años de 1540; Se le tuvo por; escelenteiialínp y escribió la 
Wstoria de aquel monasterio en verso heróicóí la cual se custo-
dtaba eri.aquella casu.religiosa. 

flATAI.A ( 1). Joaquin) En Bárcclóna año 1845 publicó 
Mhnual prâetko de enseñanza mútua; 

GOÑA í Üi'. D. Gèrvasio ), cafedfático del SeMnariff friílfen-
tíno de Vlclij dapifés J é h a ^ i # # f i W l d # M í : ( í í { ^ 
esperimental en la universidad.de Barcelona. En Vichi impren
ta de Tolosa, año 1849, dió á luz el primer volumen de la obra 
Iflementn pltílosophice adolescêiiàim usibm acommo ía ía . Kslft 
err '.conformidad con los métodos que hoy tienen aceptación en 
España.: ' . . . 

' C\úM Y SOLER ( D. Muriano ). Dtísplies del largó artículo 
qiie. hemos dedicado á este sujeto, ha publicado Elc-nenlús de 
ffenohxjia, fisonomía y magnetismo humano en completa armo
nía con la espiritualidad, libertad è inmortalidad del aliña; 
Barcelona, Jmprenta Hispana, 1849^ - '•••̂  -' 

IMLFíVY VERDAGUER ( D. Manuel'Ji agrimensor y re
gente de 2.a clase de la asignatura dé matemáticasV Tiene Arit-
metica de niños para uso de las escuelas y colegios. Barcelona» 
irtípnenta de-'Torres,. 1818 :~>~EC agnineníor práctico id. i m -
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flrenta de la T¡u<la de Jtfayol.—Geometria para uso ãe tas t$~ 
melas de párvulos, id. id,—Geometría de niños, id. imprenta 
de Torres. 

D A L M A U DE BAQUER ( D. Luis), naturafde la Seo de 
Urgel. En el presente año ha dado Historia de la república de 
Andorra, que dedica á su venerable tio el limo. Sr. D. Simeon 
de Guardiola, obispo de Urgel: en esta obra se dá á conocer 
por primera vez aquel pequeño Estado situado ácia el norte de 
Cataluña, que después de 1000 años conserva la misma legis
lación y las mismas costumbres que tuvo en su fundación. 

DIAZ ( Dr. D Jacinto ). Después de impreso el artículo de 
'«ste^niotortocQBp^ii|;f(doi&^.jfer por entregas su Curso com
plato de literatura Zaa'na, Barcelona, imprenta de Gorchs. 

DUBA Y NAVAS ( D. Miguel ) . En 1842 daba por entre
gas su Biblioteca de instrucción primaria, Barcelona. 

E« , 
ELIAS ( D. José Antonio ) Tiene artículo en el Suplemen

to. Postcriorraento ha presentado á la comisión de exámen de 
obras de texto Aplicación práctica del código penal de Espa
ña—Compendio de la historia delas instituciones y derecho 
de la martar&uftt española y de cada uno de los reinos en que 
estuvo dividida. 

, ..PAGES DE ROMA ( D. Narciso ) . Continuamos su artículo 
con la Cartilla rural en aforismos catalanes por el comisaria 
regio de agricultura en la provincia de Gerona. 

FERRER ( D . Luis }f escribano deleolegio de Barcelona. Le 
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creemos autor de la Revolución de Barcelona, proclamando la 
junta central, Barcelona imprenta de Saurí, 1844. En la misma 
ciudad imprenta de Gaspar, año 1849, ha dado á luz el folleto 
A lo que -estamos ó las cuestiones del dia por Adriano. Se 
ocupa en la descripción de los males de la Europa actual, dis
curre bajo buenos principios sobre presupuestos, aranceles é i n 
dustria catalana. 

FERRER ( P. Mtro.•Magín). En el presente año ha publi
cado Compendio de la historia del derecho de J a iglesia en 
España. Sf. Barcelona, imprenta de Riera. 

GENER ( P. Juan Bautista ). Adicionamos su artículo con la 
siguiente obra: Scoláslica vindicata, seu dissertalio histórico-
chronológico-crítico-apologética pro theologia scoláslica vel 
speculalrim G e m a 1766 t. 80 . Es obra erúdita. 

GIRBAL Y BARCELÓ. {P. Fr. Narciso ), predicador apos
tólico. En 1790 se hallaba cura de Cumbasa en el Perú. Los 
Mercurios peruanos insertaron una razón de sus misiones. E l 
amigo de la religion, pertódico de Barcelona en 1820, habló de 
ellas. E l P. Girbal entre otras útiles averiguaciones dió á co
nocer que el habitador de la Pampa del Sacramento no es fe
roz, y exploró el curso del l'cayali, demostrando que puede pa
sarse en cualquiera estación y sin embarazo. 

GÜIAMET ( D . Andrés ), natural de GrataUops. Ha publi-
eado en el presente año, Barcelona, imp. Hispana, un cuad. en 
8.° con el t í tu lo : JVo mas hercus nipuvillas. Discurre alegan
do las prescripciones de lodos los derechos y propone muchos 
casos prácticos para probar los perjuicios de las preeminencias 
que combate, 

46. 
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JUAN (N). E l libro verde de Barcelona. Añalejo de cos
tumbres populares, fiestas religiosas y profanas, usos fami
liares, efemérides de los sucesos mas notables acaecidos en 
Barcelona, noticia de la instalación de sus establecimientos y 
corporaciones de toda clase, con Mno, porción de zarandajas 

. mas, unas formales, y otras alegres, y algunas que no son 
alegres ni formales. Dedícanlo á los barceloneses un Juan y un 
José. Barcelona, 1848, t 8,° 

1 1 . 

MAÑÉ Y FLANQUÉR (D. J.). Tiene algún jugete dramá
tico. 

MONCAÜ ( Dr. D. Pedro Felipe ) . Este incansnble es
critor, cuyo articulo ea las Memorias continuamos en nuestro 
Suplemento, nos vuelve á ocupar agradablemente con sus E l e 
mentos de psicología por el Dr. D. Pedro Felipe Monlau,. cate
drático de psicología y lógica en la universidad de Madrid, im
prenta de la Publicidad, 1849. La confusion y falta de armonía 
en la muchedumbre de libros de texto,' que se han improvisado 
después de los nuevos planes de estudios , ha causado, que se he-
che de menos en la enseñanza una escuela verdadera y compacta 
de filosofía. Contribuir á llenar este vacío ha sido el objeto, del Sr-
Monlau. Como on las demás obras aprovecha la ocasión de sen" 
tar observaciones útiles. Sirva de prueba la siguiente pág. 
107. «Los placeres físicos son poco compatibles con los goces 
« intelectuales y morales • La sensualidad está reñida con el gé-
« nio y con el heroísmo. Y esta verdad se halla comprobada así 
« en la. historia de los naciones como en la biografía de los in-
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« dividuos. » La libertad humana que destruyen muchos siste
mas en boga se establece sólidamente en esta psicología; y con
tamos al Sr. Monlau entre los esclarecidos escritores de Cata
luña, que han sabido consultar á la naturaleza para formar sus 
conocimientos desentendiéndose de ios rasgos y pinturas que 
crea una imaginación acalorada, fecunda tan solo eniJusiottes. 

ÍJA.YAR-RO ( D. Fernando ). Sobre este sugeto el Sr. Conde 
de Toreno en su Historia del levantamiento, guerra y revolu
ción de España, t. 3 . ° , pág. 465 dice lo siguiente. « Contábanse 
» también en el número de los individuos de este partido d i -
» putados, que nunca ó rara vez hablaron, y que no por eso 
» dejaban de ser varones muy distinguidos. Era mas notable 
» Don Fernando Navarro, vocal por la ciudad de Tortosa, que 
» habiendo cursado en Francia en la universidad de la Sorboua 
» y recorrido diversos reinos de Europa y fuera de ella, poseía 
» ¡i fondo varias lenguas modernas, las orientales y las clásicas, 
» y estaba familiarizado con los diversos conocimientos huma-
» nos, siendo en una palabra loque vulgarmente llamamos 
j) un pozo de ciencia. » Villanueva consultó al Señor Navarro 
para la formación de su viage literario á la Catedral de Torto
sa. Gozó de gran concepto entre sus paisanos y cuantos le tra
taron : visitáronle los estrangeros, que pasaban por el pais, y por 
testamento legó parle de su rica biblioteca á las Córtes, las cua
les mandaron colocar el retrato de Navarro en la biblioteca del 
Congreso. No sabemos que diese á la prensa ningún papel y si 
solo que el resto de su biblioteca y muchos M . SS. suyos fue
ron malamente vendidos. Nos ha comunicado estas noticias el 
Sr. l 'aulí. 
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PAULl ( I> . José Maria ) . Ampliamos su artículo en el Su-
plemcnlo con el siguiente relato. El Sr. Fault se ha dedicado 
constantemente (t la lectura bajo la dirección del Pbro D. T o 
mas Moré, comensal de la catedral de Tortosa, examinador s i 
nodal del obispado y censor eclesiástico. El Sr. Paulí en no
viembre è» 1815 con otros compañeros fundó el periódico 
que salió en Tortosa con el título de E l Ebro. En 1848 publi
có memoria Sobre la supresión del obispado áe Tortosa, la cual 
habia escrito por encargo con el objeto de elerar á S* M . una 
esposicion para pedir no 8« suprimiese el obispado de Tortosa. 
Tuvo por algunos moses la redacción del diario E l Derlosense-. 
Sus artículos literarios en prosa y verso, que se han insertado en 
varios periódicos de Madrid , Barcelona, Valencia, Santiago y 
Vitoria pueden formar un grueso volumen. Ha escrito esten
sos artículos sobre Tortosa paras el grande Diccionarió geográ*-
fico-estadistico-histórico de D. Pascual Madoz. I t . Memoria 
sobre alguna» medallas acuñadas en Tortosa en tiempo de los 
romanos y godos. Tiene dispuesta para la prensa una leyenda 
con el t i tulo: L a castellana de Mesía. También' tiene un 
folleto con el nombre de Cosas de Tortosa^ , imprenta de 
Miró-, 1819; Es de notarse que todo lo ha compuesto muy 
joven, en-medio de grandes sufrimientos de salud, y desgracias 
domésticas. 

PÜJALS DE LA BASTIDA ( D. Vicente ). Continuando su 
artículo debemos manifestar, que la Esperanza de 9 de agosto 
inserta la comunicación^ que en vista de su filosofía de la nume
ración le dirigió en del úUimo> julio el secretario general 
de la Rl. academia de nobles artes- de S. Fernando, teniéndose 
ademas presente el papel pasado á la misma academia, por el Sr. 
Pujais en 6 de mayo de 1847 y otros apéndices manuscritos. 
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Comunica el citado Secretario, que en la jüntd'gencral celèbrír-
da por la academia en 8 del citado mes juzgó las doce proposi
ciones, que se redactan en el escrito de seis de mayo admt'stV 
bles y concernientes al fin que se propone, y en consecuencia las 
declaró dignas de su asentimiento, así como sus mvesligacio-
ncs sobre los númerost reservítado ocuparse mas detenida-
mente sobre cada una de ellas sogun lo permitan sus graves 
atenciones. Divide el Sr. Pujais los números en siete clases, de 
manera que no hay ninguno por- grande ó pequeño que sea, que 
no se reduzca ó pertenezca á una de ellas. Sienta que la cla
sificación de los. aómeros solo es obra de la naturaleza. Pujais la 
ha descubierto y ha dado á cada clase el nombre que le ha pa
recido mas propio, sujetando esta nominación al juicio do los 
sabios y de las corporaciones cientíücas. 

REGUART ( D. Salvadbr María )'. Nuevo sistema musical 
Tratado elemental de música, ó sea nwoo método para apren
der la música figurada ó canto profano. Estíi dividido en 4 par
tes: la 1.a abraza h Teoría musical, la 2.a Lectura musical, 
la 3." Ampliación de la lectura musical y adorno y la 4* P r á e -
tka de la música. 

RIBOT Y FONTSERÉ ( D. Antonio ). Después del artículo 
que hemos puesto en el Suplemento nos toca anunciar que en el 
presente año ha comenzadb á dar Solimán y Zaida ó el precio 
áeuna venganza, leyenda árabe. Madrid, imprenta de Gas
par y Goig. 

RUBÍÓ Y ORS ( D. Joaquin ). El Bien publico diario del 
instituto industrial do Barcelona en 1.° do julio de 1849 da 
cuenta de la sesión de la academia de Buenas letras, en que el 
Sr. Rabió leyó una memoria para aclarar la cuestión sobre el 
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Verdadero invento de Blasco de Garay. Prueba que el barco que 
este bizo andar con ruedas no'fué de vapor, sino que se movía 
por fuerzas humanas. E l ensayo hecho en Barcelona fué el 
cuarto. Parece que su aserción se comprueba por los docu
mentos, que el autor ha consultado en el archivo de Simanòas. 
Añádase á su articulo en el Suplemento. 

s. 
SAÜRA Y MASCARÓ ( D. Santiago Angel), contenido efi 

el Suplemento. En el presente año ha dado su Novísimo ma-
nml-episíolar, Barcelona, imprenta de Pujal, 2.tt edición—Eí 
paraíso perdido, poema escrito en ingles por J . Milton, tradu
cido al castellano. En la misma ciudad é imprenta. El objeto 
del Sr. Suara fué dar una version literal, la cual es dificil sinó 
imposible en verso, en cuyo género hicieron las suyas D. Beni
to Ramon de Hermida y el Sr. Escoiqúte, arcediano de Alcarraa 
y canónigo de Toledo, los cuales ademas omitieron algunos t r o 
zos del original. Tenemos á la vista el primer tomo sin que 
sepamos haya salido el segundo. 

SOLER ( Francisco Bonifacio). Se consérvan de él algunas 
poesías impresas. Sirva de muestra la décima siguiente dedica
da á su pátria con motivo de la historia, que publicó su contem
poráneo Martorell y de Luna en 1626. 

A sombra de noche triste, 
Patria dulce, con olvido, 
Rigor del tiempo, has tenido 
La antigüedad que tuviste: 
Los hijos que mereciste 
Famosos y tu fortuna 
No ha cantado lengua alguna, 
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Hasta en tanto que deshizo 
Con su pluma aqueste hechizo. 
Por ser de noche una Luna. 

L I T U R G I A . 

Misjale secundum Ritum Ecch Bareinomñsis peroftw* 
correclum, et emmendatum cum multis JUÍssis volivis, t*i»pm-
sujn Lugduni opera Bernardi Descuyer Calcographi disertissi-
mi, expensü honesíorum virorum íoannis Trinxet eí Franeíscí-
Cosía Biblopolarum ejusdem Barcinonensis Civitalis anno 
Domini 1521 die w o 29 Aprtíis. D. Antonio CsmpHIo, insertó 
en. la obra cronológica, que citan las Memorias el JÉÍa/mdartum 
antiquum Eccel. Barcin el cual se halla en el referido Misal; y si 
bien se han interpuesto en el calendario santos posteriores, prue
ba el Sr. Campillo la mucha antigüedad con varías razones, 
suponiéndole anterior á 1068. Observa que el canon de la Misa 
se titula: Testainenlum Domini nostri Jesu-Chrisli. El Calen
dario trae álgujia nota histórica. 

El mismo escritor en su Velera Analecta Tit. XXY11I pone 
un documento, del cual infiere que Slo. Tomas Cantuariense 
gozó culto público en la catedral de Barcelona, 15 años des
pués de su martirio. 

Algunas correcciones y errai as. 

He estendido este Suplemento en medio de graves- y conti
nuadas ocupaciones y afligido por una debilidad de cabeza, que 
no me permite trabajar con ía intension necesaria. En tal situa
ción hubiera querido reconocer la obra y mtocarla mucho, mas 
debo ceñirme; lo que espero me disimularán los lectores, si es que 
cabe semejante indulgencia en lo que se escribe para el público 
particularmente cuando no hay necesidad de ocupar su atención. 

Artículo del Sr. Janer ( Dr. D. Felix. ) Debe borrarse: «Item, 
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-«el Elogio histórico del Dr. D. Francisco Bakú 
Arliculo del Sr. Maitnó y Ribes ( Dr. D. José . ) Lo que sigue 

á las primeras palabras de los títulos de las dos obras, que en él se 
mencionan, de be continuar en letra bastardilla, por que es par
te del título. Protesto que estoy muy distante de lo que se ex
presa en el de la segunda; de lo que doy buena prueba en lo 
que sientp en el arliculo Jesuítas y en alguna otra parte. 

Artículo Torres Amat ( Excelentisimo é Ilustrisimo Sr. D-
Felix). La nota á la pagina 256 no debe entenderse en cuanto 
al segundo punto, sino en el sentido verdadero que tiene el he
cho y en ninguna manera tomarse como censura; pues reconoz
co que los varones mas insignes han errado á veces, á veces han 
escrito contra la oportunidad; y respeto las poderosas causas, 
que habrán motivado la prohibición de sus producciones literarias. 

Cumplía al objeto del biografo expresar lo que se dice desde 
el segundo apartado de la pagina 256 y siguientes; mas yo no Jo 
prohijo, siendo mi constante proposito el de someterme humilde
mente á las disposiciones superiores protestando, que ni ahora 
ni nunca me separaré, Dios mediante, de la línea de la obediencia. 

E l U U T A S . GOHBBCCIOír. 

Pag. 17. lin. 24 adicciones adiciones 
25'. 16 Religio * Relligio 

' 134 19 D.Pedro Pedro 
239 29 Saura y Mas-

xaó D. Sagtiago Antonio D. Santiago Angel 
252 l .Minea de la nota 

Cacereres v Caceres 
264 27 su sa 

.340 ,18 elocuentia eloquentia 
21 defuntus defunctus 

335 26 Bravo- Brazo 
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Página -4 línea 3 dice virs vir. 
66 1.a l>ro. Piloto. 
8 i 6 servóbit servavit. 
81 8 Bórrese el primer punto final. 
91 2 100 1000. 

12-1 1 cent. cení. 
176 21 Le La 
193 25 en de 
339 l o acommodata accomraodata. 

WOTii.. 
En el presente año ha sido nombrado para el Arzobispado 

de Habana D. Antonio Claret, y para el obispado de Teruel D. 
Jaime Soler, contenidos en este Suplemento. 

RIBA (D. Juan ). Pro. residente en Cardona. Tiene un ma
nuscrito, que se titula: Bosquejo de Cardona, que viene á ser 
una historia de aquella villa. Ha merecido la aprobación de na
turales y estrangeros su Museo de Sal Gema de Cardona. 
Dáse razón de todo en el periódico de Barcelona L a Antorcha, 
número 64, fol. 576 y 512. 

TORRAS (Jacinto). Doctor en Teología, profesor de Retór i 
ca en la Universidad de Barcelona. Tengo el curso que dictó de 
1701 á 1702 en latín. 


